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Modelosdemuertey mentalidadreligiosaen lapenínsulaibérica.
Los testamentosentrelas élitescastellaizasde la segundamitaddel

sigloXIVa la segundadelXV’,

RAFAEL SANCI-IEZ SESA

UniversidadComplutensede Madrid

RESU?,4EN:Lasélitescastellanasbajomedievales(siglosXIV y XV) — realeza,nobleza,alto
clero y oligarqulaurbana—reflejan en sustestamentosun ideadosobrela muertequenos
remitea modelosdel pasado,aunquea Mt VCS podemosvislumbrar enellos algúnque otro
reflejode la i=icipienteDevorioModeina y de toscambiosmentalesqueseproducenenelocaso
del Medievo.
SUMMARY: The Castilianelites of te tateMiddle Age (XIV&XV centuries)—royatty,
nobility, high clergyandurbanoligarchy—reftecton their wilts att ideaaboutthedeaththat
seudus to pastsmodels althoughsometimeswe cangtimpsesomereflectionor otherofthe
incipient Devorio Moderna nadte mentalchangesthat comeaboutat theendof te Middle
Age.

El presentetrabajoparteintegrantedetas conclusionesgeneralesdensj Memoriade
Licenciatura,surgede dosámbitoscoiwplementarios.En primer lugar la sociedady
las relacionesde poderen los reinoshispánicosmedievalesy ensegundotérmino el
períodode los primerosTrastárnaracastellanosy la idea de la maerLe en el Bajo
Medievo objetodeestudiopreferentedel medievalismoen losúltimosaÑosdesdelos
másdiversospuntosde vista (antropológico,iconográfico,testamentario,etc.).

Dichaslineas convergenen los proyectosde reforma religiosa del último
cuartodel siglo XIV, encabezadosen Castillaporel arzobispodeToledo DonPedro
Tenorio (1377-1399)y que, encierto sentido englobatambiénel cambiodeactitud
del cristianoanteel fenómenode la muerte.

En nuestroartículopretendemosabordarla ideade lamuertey suamplísimo
espectroentre1350 y 1450,aunqueel periodoy los textosanalizadoshanido másallá
en algunasocasionespara conseguiruna visión más nítida de la evolución del
fenómenoa lo largo de toda laBaja EdadMedia.

8 El presentetrabajo parte de tas conclusionesgeneralesde mi Memoria de
Licenciatura,calificadaconsobresalientepor ttnattiínidadel 3 de juniode 1998 en la Facultad
deGeografíae Historia de la UniversidadComplutensede Madrid. Querríaagradecerdesde
aquí al profesorEmilio Mitre Fernández,director de la misma, su continuo apoyo y las
valiosisimasobservacionesde lasprofesorasConcepciónQuintanilla,EstherGonzálezCrespo
y M’ IsabelPérezdeTudela,mietubrosdel tribunal calificador. Porúltimo megustaríaseñalar
entre las publicacionessobre la materia aparecidas recientementeel trabajo de O.
Conitemanche,Oeuvrer priur /a posíeriré. Les tesrorne,xís paí~isiens des geus da rol rindébur
da XVsiécle, Paris/Montreal,1997.
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Crónicasreales historia nobiliarias2 manuscritosde la Biblioteca Nacional
deMadrid documentosoriginalesdel Arquivo daTorredo Tonto deLisboay, sobre
lodo, la riquisimaColecciónSalazary Castrode la Real Academiade laHistoríahan
facilitadoabundantematerialparaelaborarun profundoestudiosobrelos testamentos
de las ¿lites del período siguiendo la línea de otros similares aparecidos
recientementeen el panoramahistoriográfícohispano.

Nuestrasconclusionespartendel análisisde cincoapartadoscentradosen
Castillaperocon algunoscontrapuntosaragoneses,catalanesy portugueses.

El primero correspondeal estadoactualde las investigacionessobrela
historiadela muerte—la máspermanentede las realidadessociales—,un teínaque
gozahoy endia de atuplio predicamento.Dentro del mismo se lían abordadootras
cuestionescolateralescornola historia deltestamento,la metodologíaempleadahasta
la fecha (L. GómezNieto, A. Beirante,etc.)3,la legislaciónpertinente,tanto civil
(PartidasVI y VII)4 como canónica(sínodoscelebradosentre1351 y 1497)~ los
ritualesfunerarios6(misas, sufragiosy enterramientos),la literaturasobrela muerte’
(el JuicioFinal, el Purgatorio,lasDanzasdelaMuerte el Plane/as y el .4 rsMoriendi)

2 Éstees el casodel Nobiliario de FernándezdeBethancourt,de la 1-lisrorla de la

Caso de Haro deSalazary Castro,de la Nobleza de Ant/alucio deArgotede Molinao de la obra
sobrelos MendozadeLaynaSerrano,endondeserecogendiversostestamentosy codicilosde
la altanoblezacastellana,cuyacronologiacorrespondea nuestraetapade análisis.

‘L. GómezNieto,Ritosfaneíariosen el MadrId medieval, Madrid, 1991;E. Rojo y
Alboreca,La mujer exíremeña en la Baja Edad Medias amor y n,uerle, Cáceres,1987; A.
BejaranoRubio,Elhombrey la muerte. Los lestanhen los murcianos bajornedievales, Cartagena,
1990;1v? A. Beirante,“Paraa histódadamortecm Portugal(séc.XH-XIV)”, enEstados de
História dePorlagal, vol. 1 (rs. X-XI9. 1-lomean gein a.4.H. De Olivei¡-a Marques. Lisboa,1982.

Alfonso X, Las Siete Partidas. Colección de Códigos y Leves de España. Primeív
Sección. Códigos A¡¡tígaos. TomoII (eds.E. Pinel yA. Aguilera Velasco),Madrid 1865.

‘Synodicoí¡ Hispanum: Galicia,Portugal,CiudadRodrigo,Salamancay Zamora(vols.
1,11 y IV) (dir.A. 6w-ciay García>,Madrid, 1981/1997.También.1. SánchezHerrero,Concilios
provinciales y sinodos toledanos de los siglos .XJVyXV, La Laguna,1976.

‘En esteapartadoseanalizaronciertosaspectoscomola imposiciónde la cuarta de
funeral en las iglesiascatedraliciasola paulatinaimplantacióndel negrodesdemediadosdel
siglo XV comocolorde luto.

Abundanen la literaturacastellanaexempla sobre aparicionesde difuntos,muy
inlltndos por los relatosingleses.Por el contrario lasdaitras níacabras puedieranteiier un
origenpeninsularsi atendemosa suetimología,a pesardequelosprimerosejemplosconocidos
scanfranceses.Así, la palabra“macabro”procededel árabeal-n~aqara, pequeñocernetíterio,
sustantivoutilizado todaviapor Cervantesa la horadedescribirlos camposantosmoriscosde
la zonadeAlmería.
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y la cronísticacoínofuenteparael conociínientode rituales,pleitostestaluentariosy
mandascon refrendoreal (Crónica del HalconeroV.

En el segundose hananalizadolos testaínentosdela realezacastellanay la
presenciao no en los mismosdeun cierto factor legitimador».En él se hanincluido
las últimasvoluntadesy el reflejo mexnaldelas mismasdelosmonarcasy deunaserie
depersonajesvinculadosalarealeza:MariadeMolina y la piedaddoíninica(1321)10.
don JuanManuely suepitafio(1362)”, AlfonsoXI y la muerteencampaña(+1350)82,
Pedro 1 y la continuidad dinástica(1362)83, Enrique II y la consolidaciónde los
Traslámara(1374)88.Juan1 y la manipulaciónde sulegado(I385)’~, EnriqueIII y la
certezadel conflictopolítico (1406)86,Fernando1 y la mofliera castellanaen Aragón
(l4l5)’~. Catalinade Lancastery su legadopolitico-patrimonial (

1418)t8 Juan 11

PedroCarrillo de Huele, Crónica de/ ha/conero de Juan II, cd. 5. NI, Carríazo,
Madrid. 1946

9E1 carácterlegitimadordelos ritualesy procesosqueacompañana las muertesreales
hasidostímamentedebatido,Mientrasqueparael casoportuguésresultaatodaslucesevidente,
parael castellanosiempresehaconsideradoque la legitimaciónresideen la entronizacióndel
sucesor.Sin embargo,autorescomo 1. Mattoso,“O podere a morte’, Anuario de Estadios
Medievales 25, 11(1993)pp. 395-426,al aludir al llamado luía cósmico que subyaceen las
descripcionescronísticasde las muertesdeAlfonso VI o Alfonso VIII, hansacadoa relucir la
importanciade la mtíertereal en la perpetuaciónde la dinastia.

0L. dc Salazar y Castro Historia genealógica de la (‘oso de Lar-a. Pruebas, Madrid,

1694, Pp. 32-35. También en Colección de £estamenlosy capítulos matrimoniales y escrituras
de los reyes cíe Casillía y Aragón desde Don Ramiro 1 lías la Doña Bárbara, inajer de Don
Fernando VI, lomo], Biblioteca Nacional (EN), Ms. 6932,fi. 188-202.

(2. ArgotedeMolina, Nobleza del Ant/alucio. Libros ly 11, Jaén,¡957, p. 381.

2Crónica del rey Alfonso onceno Madrid, 1953, Pp (u. 144-154).

‘~ P. López dc Ayala, Crónica de Pedro!, Madrid, 1953,Pp. 593-598.

‘~ Idem, Crónica de Enrique II, Madrid, 1953, pp. 39A4.

“Idem, Crónica de Enrique III, Madrid, 1953 pp. 186-194.

a Ibicl., pp. 264-210.

87 RepertoriodePreheminenciasrealestocantesal Reyr~odeAragón,fiN, Ms. 842,
IV. 14-25.

‘ Luis Correil Ruiz, Una copia del lestaníento de G’aralina de Lancasrer Valencia,
1952, pp. 9-14.
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(1454)’~y EnriqueIV (+1474) y sudiferentetratamientopor partedeloscronistas20.
don Dinisy las luchasintestinasen Portugal(1299 y 1322)28y Joao1 y la legitimación
de la casadeAvis (1426)22.

En el tercero se han estudiadolos testamentosy codicilos de diversos
miembrosde los principaleslinajes de la noblezacastellana,atendiendoa criterios
geográficos—PaisVasco(Guevara)23,Asturias(Quiñones)24,Galicia(Lernos)25,Rioja
(Estúñiga)26, Extremadura27,Andalucia (Fernándezde Córdoba,Fernanúñezy

9Memorias de Don Enrique IVt/e Casrilla, U. Colección Diplomática,Madrid, 1853-
1913, pp. 111-127.

~<A. Garciade SantaMaría, Crónica de Juan 11 , Madrid, 1982; D. Enriquezdel

Castillo, Crónica de Enrique IV, Madrid, 1953; A. de Falencia,Crónica de Enrique IV,
Madrid, 1973;D. deValera,Memorial de diversas hazañas, Madrid, 1941.

28 Arquivo Nacional da Torre do Tombo (AN/TD, Gaveta 16 mago 1, n0 21 y

ColecyaoEspecial,caixa 30, n0 II.

2AÁYTT Gaveta16, 1-8. Publicadoen.ds Gaveras da Torpedo Ton,bo, VI<Gcw.XVI-

XVII. nza~-os 1-3), Lisboa, 1967,pp. 2-9.

2) M’ 1< AyerbeIí-ibar, Historia del Condado de Oñate y Señorío ‘le los Guevara

(siglos XI-XVI) Zarautz,,1985, vol. III, PP. 55-60, 129-134y 167-184.

~ J. MeseguerFernández,“Testamentoy codicilodeDiego FernándezdeQuiñones,
condedeLuna ¡489 y 1491,Hispania Sacre> XXIX (¡976)PP. 383-406.

~‘E. 1. FardodeGuevaray Valdés,El condado de Lentos en los siglos XI VyXV. de
los cantes Gallicac -- a los Reyes Carólicos (Tesis Doctoral, UniversidadComplutensede
Madrid, 1984),pp. 5 19-527.

26E.SáinzRipa, “Diego LópezdeZúñiga,obispodeCalahorrayLaCalzada(1408-
1443)tAnthologicaAnnua 40(1993) pp. 165-167.

27 M. C. Gerbet,La nobleza en la Corona de Castilla. Sus estructuras sociales en

fixrren,at/ura (1454-1516), Cáceres,1989.
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otros)28—y de rango social —Haro29, SilvaX, Lara38, Rojas. Enríquez.Manrique,
Mendoza32. Velasco33.Belalcáza94y Niño35—. En todos ellos afloran caracteres
comunescomola implantacióndefinitivadela legitiínaen el repartodelosbienes la
sola menciónen los testamentosde los herederosínayoresde 25 añoso el criterio
personale intransferiblede cadapersonajea la horadeelegirtumbay exequias.

El cuartosehacentradoenel estudiodelos legadosde la oligarquiaurbana,
bien Iberaéstade origenpatricio o comercial,de localidadescomo Valladolid y su
mpturaconel mododeentenderla pobrezahacia1350,Vitoria, Lugo,León, Cuenca,
Coiínbra o Burgos y el testamentode la burguesaElvira González<

‘5L. deSalazary Castro,Catálogo hisiórico-genea lógico de los señores y condes de
la casayvilla de Fernannúñez, Madrid, 1682, PP. 21,43, 58, 60, 66, 67, 105 y 112; Fernández
de Bethancourt,Hisloriagenealógicay heráldica de la monarquía española, 1897-1916,1.VI,
pp. 41-43,65, 73, 361-362,368,470-471,512-514, SlS-519y529-530;RealAcademiade la
Historia (RAH), ColecciónSalazar,MAS, It. 25-30; G. Argote de Molina, Nobleza del
Ant/alucio. Libroslyíl, Jaén, ¡957, Pp. 427-429 y 524-525.

29 L. de Salazar y Castro,Historia genealógica de la Casa de Haro, Madrid, 1959,

pp. 347-353.

L. Salazar y Castro,Historia genealógica de la Casa de Silva, Madrid, 1685,1, Pp.
113-114, 205-206, 273-275 y642-651

~ L. de Salazar y Casto, Historia genealógica de la Casa de Lara. Pruebas, Madrid,
1694, Pp. 28, 46-47, 55-56, 69-72, 77, 87-90, 237-238, 243-245, 252-261, 272-276, 306-307,
399-408 413-418, 463-464, 496-501 y 533-541.

32 p LayraSerrano,Historia de Guadalajara y sus Mendozas durante los siglos XV
yXVL Guadalajara,l993-l994,I,pp.288-292,299-301,306-308,315-318y 327-333;II, Pp.
466-473.

~‘E. González Crespo, Elevación de un linaje nobiliario castellano en la Baja Edad
Media: los Velasco (TesisDoctoral,UniversidadComplutensedeMadrid,1981),Pp. 532-577.

‘~ E. CabreraMuÑoz, El Candado de Belalcózar (1 444-1518): aportación al estadio
del régimen señorial en la Baja EdadMedia Córdoba, 1977,Pp. 458461y 478-481.

“A. FrancoSilva, “El mariscalGarcíadeHerrera y el marinoD. PeroNiño, conde
dePucha.Ascensoy fin dedoslinajesdelanoblezanuevadeCastilla’,Lafortunay el poder.
Estudios sobre las bases económicas de la aristocracia casrellana (Ss. XI V-XI-5, Cádiz 1996,
Pp. 524-542.

~<L. Martínez García, La asistencia a los pobres en Bingos en la Baja Edad Media.
El Hospital de SonIa Maria la Real (1341-lillO), Burgos,1981, Pp. 147-162.
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En el qtíinto y último seha mostradola ideadc la muerteentrecl alto clero.
a través dc las últimas voluntadesde miembros de los cabildos toledano y
gcmndense3’.SanchoBlázquez(1355,obispo de Ávila)~~, Gil de Albornoz (1364,
cardenal)39.RodrigoMoscoso(1382, arzobispode Santiago)40,Gutierre de Toledo
(1388. obispo de Oviedo)48. PedroTenorio (arzobispode Toledo, l398)~~. Alonso
Fernández(obispode Coria, 1403)~~, Juan Vázquezde Cepeda(1436, obispo dc
Segovia)”. Lope Guliérrez dc los Rios (1441. canónigode SevillJa)’5 y Lope de
Barrientos(1454.obispode Cucíica)46.

r L Ilatíle y Prats,“Noticias de libros dc servidoresde la catedralde Gerona’,

Hispania Sacra XII (1969)Pp. 431-433 444 y 446.

J. 1. MorenoNúñez,“Semblanzay patrimoniode Don SanchoBlázquez,obispode

Ávila (1312-1355)”,Hispania Sacra XXXVII 75(1985)pp~ 175-187.

“ J. BeneytoPérez.El Car-denalAlbon,oz: canciller-ele Casíillaycaudillode Ilalia,
Madrid, 1950,pp. 333-346.

40 A. López Ferreiro, Historia de la Santa AM. Iglesia de Santiago de Compostela,

VI, Santiagode Compostela,1903, Pp. 154-157.

~‘ E. J. Fernández Conde, Gutierre de Toledo, obispode Oviedo (13 77-1389). Reforma
eclesiástica en la Asrurias bajan: edieval Oviedo, 1978, pp. 298-305.

42 A. Sánchez-Palencia Mancebo,Fundaciones del arzobispo Tenorio: la Capilla de

San Blas de la Catedral de Toledo, Toledo, 1985 Pp. 111-126.

~‘ 3. L. Martín Martin, Documentación medieval de la Iglesia catedral de Coria,
Salamanca,1989,p. 208.

J. Pérez-EmbidWamba,“Don Juan VázquezCepeday la Cartuja dc Aniago”,
Hispania Sacra XXXVI, 73(1984) pp. 295-305.

“ L. deSalazary Castro,Catálogo histórico-genealógico de los señores y condes de
la casayvilla deFernamniiiez, Madrid, 1682, pp. 3940.

46 A. Martinez Casado,Lope de Barrientos. Un intelecrual de la corle de Jaa,, II,
Salamanca,l994, pp. 254-271.
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Labasematerialdel trabajohasidoen todomomentoel testamento47,aunqtíe
nosehandespreciadootrasfuentessecundariascomolosepilafios,lápidasmortuorias.
legislacióncivil y canónicay crónicasdel período.

Del análisisdeloscitadosapanadoscabedestacaren primerlugarcomolos
testamentosde las élitescastellanasbajomnedievalessccaracterizanpor la rigidez de
susfórmulasnotarialesy cancillerescas,queno siempredejaíi vislumbrarelementos
característicosdeunaespiritualidadpersonale individualizadora.

En el casode los codicilos de los reyes es evidente la repeticiónde la
estructuranotarial en los diversos ejeínplos analizados.Incluso los preámbulos
íuoralizantesrespondena un ínisnio patrón. Tan sólo podemos destacar la
implantaciónde ladevociónmarianaen los círculosde la realeza asícomo la figura
intercesorade los santos.

Taínbién se vislumbra la relación de la monarquíacon las Ordenes
Mendicantes,muypresentesen todoslos elementosquerodeanlas muertesrealesy

que son organizadaspor el testamento-—---elección de testamentarios,eleccióndel
hábito de la ordencomo ínortaja,legadosa favor de losconventos,presenciade los
frailesen las exequiasreales,etc———. Esteacercamnientoa la piedadmendicanteya se
vislumbraen el último de los Borgoña,quien solicitó serenterradocon el hábito de
Sant Franco4t aunquecon el pasodel tiempo irá en aumentohastallegar a su
culminaciónen tiemposde EnriqueíiU~.

Los reyessí abordandesdeun puntodcvista máspersonalsupapelenlavida
terrenal, surnovorio o señorio, cuandoplanteanel mayorreconocimientomoralque
debena Dios por haberlesconcedidocomoal restode los mortalesel naciíniento,la
razóny la salvacióneterna.

Los testamentosrealessondealgunamanerael fiel reflejo dela distinciónde
dos cuerposen la personadel rey (persona personalis y persona idealis), que ya
distinguieraBaldodegli Ubaldi (1327-1400).ya queen él se enumeranlas mandas
materialesde unapartey las piadosasy las destinadasa perpetuarla dinastia dela
otra. Ambasclasesconfiguranlos dosámbitosdel rey: en el primeroel reyejercecual
orgaíium et instrumentuin —ámbitomoral—,mientrasqueenel segundoseerigeen

~ El apéndicedocumentaldetui Tesinasehacentrado(uúcay exclusivamenteenlos
testamentosdepersonajescorno el señorde Aguilar GonzaloFernándezde Córdoba(1379,
RAU, ColecciónSalazar,MAS, IV. 25-30),lo condesaLeonorEnriquez(1393,Ibid. M-5, tI 42-
43),el condedeNieblaJuanAlonso deGuzmán(1398, Ibid., M-53, IV. 105-108),Ruy Ponce
deLeón(1406,Ibid. M-50, fil 172v-175),la señorade BéjarJuanaLeiva (¡406,Ibid. M-20,
1%. ¶65-162)0 cl rey deAragónFemando1(1416,Repertorio cje Preherninencias.., UN, Ms.
842, 0114-25).

48 P, LópezdeAyala,Crónuica de Pedro L.., p. 594.

~ 5. NI. NietoSoria,“Franciscanosy franciscanismoenla política y en la cortede
Castilla Irastámara(1369-1475)”,Anuario de Estadios Medievales 20(1990)Pp. 118-119,

lía. Revista de Ciencias de los Religiones
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rex qui ntnnquam mnoritur —áínbitointelectual,público e inmortal—.La perpetuidad
de la cabezadel reinoy el conceptoanticipadode rex qul namnqaam montar depende
de la interacciónde tres factores:perpetuidaddela dinastia,caráctercorporativode
la Coronae inmortalidaddela dignidadreal.Estosfactorescoincidenvagamentecon
la inintermmpidalínea de cuerposnaturalesreales,conla permanenciadel cuerpo
poiitico, representadopor la cabezajuntoconlosmiembros,y conla inmortalidaddel
oficio, es decir,de la cabezasola5&

El sentidocorporativode cabeza + miembros se expresaen un texto de la
época,el Ordenamiento de Leyes hecho en las cortes (le Bniviesco del año de 1387,
enel que serecogecomoDios«dioles (a los pueblos)enlo temporalpor ssuregidoral
Rey equisoqueel fuesepningipee cabegadelios;el asy comopor la eabe~ase rrigen
e gouiernanlos otros miembroscorporales,asy el Rey deuecongran diligencia e
pensamientobuscarmaneraspordo ssuspueblosseanbienregidosenpazeenjusti9ia
e deueenmendare corregyrlas cosasquecontrabuenregymientofresen»51.

En nuestrocaso,la «ininterrumpidaseriedecuerpos»posiblementenopueda
deducirseplenamentede los testamentosreales,perosí de los testiluoniosquesirven
decomplemetitoa la verificacióndela meínoriahistóricaindividual y colectiva.Nos
referimosa los textoscronisíieosen los quesehacea losmonarcascastellanosde la
Baja EdadMedia herederosde una tradición dinásticaque se remontaa la época
visigoda52.

E. Sabalé,uno de los principalesespecialistasen las muertesrealesen el
ámbitocatalano-aragonés,haabordadonumerososy novedososaspectosentornoa las
mismascomo son las consecuenciasde las muertesaccidentaleso violentas; los
conflictosfamiliaresquesederivan;la confesiónreiterativaenel umbraldelamuerte;
la devoción a la cruz en el momento dc su expiación; la constanciade la
extremauncióndesdelos tiemposde SanchoIV en Castilla y dc Pedroel Grandeen
Aragón;el protagonismodeclérigosy noblesen las muertesregiasdela Alta y de la
PlenaEdadMedia, quedecaeen el TardíoMedievoen beneficiode losmiembrosde
la cancilleria palatina o de las oligarquias urbanas,el panteóncomo ínedio de
legitimacióndinástica;el usodel doble o triple enterramientocon la separacióndc
huesos,víscerasy corazón;o la reproduccióno si¡ííulacióndel túmulo funerarioregio
y delas exequiasen las distintasvillas derealengo,en las que participantambiénlos

50 E. II. Kantorowicz,Los ¿los cuerpos del rey. Un esí8,dio de reologia politica

medieval, Madrid, 1985,p. 299.

Canes de las antiguas rebras deLeónyde Castilla, 1.11, Madrid, 1863, p. 362.

52 E. Mitre Fernández,“La fomsaciónde la imagen del rey en la histoniografia

castellanadel siglo XV: Enriquemdc Trasláxuara”,Actas del 17 Congreso Jrnerrrncicnalt/e
Ciencias Históricas. Secciór, cronológica. Merodologia: la biografla histórica, Madrid, 1992,
p. 1132.
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judios en algunasocasioneso que motivanuna abierta rivalidad entremunicipio,
iglesiay órdenesmendicantes’3.

Por lo querespectaa la noblezacabedestacarsu paulatinodesplazamiento
desdela piedadde los dominicosa la de los franciscanos54,quienesterminanpor
constituirseen la ordenreligiosapredilectaparala asistenciaen la última hora.El
estamentoaristocráticono bariaotracosaqueseguirlosplanteamientosde la realeza,
queparticipabaa su vez de la mayoriade los valoresnobiliarios. Por tanto nos
encontraríamnosanteun procesodereciprocotrasvasedesímbolosy modelosmentales.

El tránsitohacialaotravida esutilizadopor Ayalas”, Guzmanesy Ponces’6,
entreotros,como manifestaciónde poder,en dondela pompay la exaltaciónde los
difuntosdel linaje se erigenen protagonistas.En los ritualesfunerariosserefleja la
estructuradel linaje,caracterizadodesdelaplenituddelMedievopor el agnatismo,la
priinogenitura,la masculinidady la línea troncaldel mismo. En los misínos tiene
cabidatambiénla concienciadelos antepasados,convenidaenun auténticoculto que
diolugaraunaabundanteliteratura,protagonizadapor losancestrosrealesy ficticios
de los distintoslinajes’

Los epitafiosrecogenenparteel espíritunobiliario,caracterizadopor la idea
de servicio,a Diosy al rey, y por la cadavezmásrecurrente—estamosenlos albores
de la modernidad—vida de la fama.Precisamente,la fronteragranadinaofreceen
Castillaenestosmomentosun escenarioideal parael ejercicio de tal servicio, en el
quehade aposentarsela famadel noble guerrero.

F. Sabaté1 Carulí, Lo senyor rei es mart. Actitud i cerinzónies dels rnunicips
caralans baix-medievals davant la mart del monarca, Lleida, 1994.

‘~ Guiomarde Menesesen sutestamentode1459tratadecompaginarambaspiedades
al ordenarserentenadaconel hábito franciscano enel conventodominicodeSanPedroMártir
deToledo —3. PonesMartin-CIeloy M’ .1. CruzArias, El testamento de Dalia Guiamar de
ivíeneses y el Hospital cte la Misericordia, Toledo, 1992—.

~ R. PalenciaHerrejón, “Elementossimbólicosdepoderde la noblezaurbanaen
Castilla:los AyaladeToledoal final del Medievo”,En la EspañaMedieval 18<1995)pp. 163-
179.

~ M. A. LaderoQuesada,“El mododevida nobley su entornosocialy cultural en
Andalt8cia a finalesde la Edad Media: Guzmanesy Ponces’, II Congreso de Academias
Ibervanuericanas cíe la Historia, Madrid, 1994, Pp. 291-318.

‘li. BeceiroPita,“La concienciade losantepasadosy la gloria del linaje enla Castilla
bajomedieval’,Relaciones de poder, de producción ypar-entesco en la Edad Mediay Moderiza
(comp.R. Pastor),Madrid, 1990,pp. 329-349.
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Tambiénse puededenotaren los testamentosnobiliariosel acercamientoa
movimientosde piedadlaica como el de las emparedadas58.Este último rasgose
acentúaen el senode la oligarqulaurbana,probablementemás cercana——incluso
desdeel puntode vista fisico— a los beateriossurgidosen tornoa la fmgríra de una
mujer significadapor su paniculardevoción. Movimiento con antecedentesen la
f¡gimra deSantaOlia, surgea ínediadosdel siglo XIII al aparecertina seriedemtijeres
convida religiosaplenaquea suvezquierenpermaneceren el siglo. Seráa partirdel
siglo XV cuandorecibanel calificativo de beatos y en el XVI se las relacionarácon
el alumnbradisínoen ciudadescomoSevilla o Valladolid.

Losaltospreladosrepitenmodelossimilares.Nohayqueolvidar quenobleza
e iglesia participabandeun patrimonioideológicocomnún.al que sesumabay del que
scaprovechaba,en ocasiomíes,la realeza.

Sin embargo,encienoscasoscomoel del arzobispodcToledo PedroTenorio
(1328-1399),afloranalgunoselementosindividualizadoresquetienencierlarelación
conla nuevaespiritualidaddefinalesdel Medievo. El testamentode Tenorio(

1398)sm
es uncantoa la vida comoparticipaciónactivaenlos avataresdela mismay dealgtina
forma un llamamiento a superar la muerte a través de los legadosmateriales,
representadosporlos libros

60donadosalcabildotoledanoo por las fortalezasy puentes
construidoso reconstruidosen su archidiócesis.Además,el arzobispoadoptauna
posturapiadosadistinta a la tomadapor la realezay la noblezatrastamnanista,al

‘~ Existen dosejemplossumamentesignificativosde miembrosde la alta tiobleza
interesadosenapoyardicho movimiento.Es el casode los testamentosdeElvira Martinezde
Mendoza (1374), esposade Fenián Rodríguez Pecha—E. Layna Serrano,Historia de
Guadalajara y sus Mendoza..., 1, pp. 288-292—,y de la duquesade Arjona Aldonza (le
Mendoza (1435)——L. de Salazar y Castro, Historia genealógica cíe la Cosa de Lar-a. Pruebas...,
pp. 252-255 y E. Layna Serrano,Hisroria cíe Guadalajara ysusMer,doza.., 1, pp. 315-3 18—.
En ambosserepiteninsistentementelasmandasdirigidas aemparedadasy beatasconnombre
y apellido.

59A. Sánchez-PalenciaMancebo,IVndaciones del arzobispo Tenor-io..., pi’. 111-126.
Tambiénen E.Narbona,Historia de Don Pedro Terrario, arzobispo ¿le Toledo. Libro segundo,
Toledo, 1624 y enUN, Ms. 3932ff 355-393.

60 La importanciadel libro comolegadopuedeobservarseen los testamentosde

miembrosdc algunasiglesiascatedraliciascomolasde Toledo o Giromía—L. l3atlle y Prats,
“Noticiasde libros de servidoresdela CatedraldeGeromia’...,pp. 431433,444 y 446— o cmi
el de algún significadopreladocomo el cardenalAlbornoz (1364) —3. BeneytoPérezEl
Cc,rdenal Albornoz: canciller de Castilla y Caudillo de Italia.,, pp. 333-346—. El libro es
apreciadopor su valorcultural, aunquesobreéstesueleprimare] material.Asi, el mismuisinio
Marqués(le Santillana,prototipodel intelectualde la época,decideensti testaníentode 1455
venderla mayorpartede su bibliotecaparasufragarmisaspor si’ alma y la desusIbmiliares
.—F. LaynaSerrano,Historia de GuadalezjcrraysusMer:cloza., 1, pp. 320-326y 327-333—.
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confiar suúltima voluntada miembrosde la nuevaordenjerónima.Promocionados
por Juan1. los jerónimosrepresentabanunavueltaal aislamientoy a la mueditación
monástica,alejadadela fuerteiínplantaeiónenel mnundodefranciscanosy doíninicos.

Portodoello cabríaconcluirqueresultadíficil localizarelementospropiosde
la nueva espiritualidadque comienzaa emergeren el siglo XV —la Devolia
Moderna— o al tuenosuncambiodeactitudfrentea la muerteen la documentación
testamnentaria.bien por la excesivasolemunidaddela misma,bien por sucronologia,
lejanatodavíade Reformay Contrarreforína.

Mucho se hadebatidosobrela individualizaciónde la muerte,que tratade
hacerde ella algo personaly privado—unavivenciaen definitiva— frente al acto
socialquehabilmíalmentehabíasidoconsiderado.Porejemplo,A. Rucquoicreequeese
triunfo de los sentimientosy creenciasintimas,al menosparael casocastellanono
seriadel todo perceptiblehasta la segundamitad del siglo XV6’ - Sin embargosi
afloran modelospiadososquetendránun desarrolloposteriorínuy importanteen la
PenínsulaIbérica como los referentesa la pasión62y a la sangre63de Jesucristo.así
comola confirmaciónde la hegemuoníadela espiritualidadfranciscana.

El dogma trinitario y la devoción a la Virgen en sus diferentesformna?4
—InmaculadaConcepción,Anunciación, Asunción-Coronaciónen el Cielo-—-- se
repiten en los testamentoscomno expresionesde la nueva espiritualidad. La
comubinaciónde amubasdevocionesdio lugara lo queA. Milhou hacalificadocomo

~‘ A. Rucquoi,“De laresignaciónal miedo: lamuerteenCastillaenel siglo XV”, La
ideav el sentimiento de la muer-te en la historia y en el arte de la Edad Medial, Santiago de
Compostela,1988, p. 55. Sobrela lentitud de los cambiosen la idea de la muerte schan
pronunciadodistintosautores,entreellos E. Mitre Fernández,“La muertey sus discursos
dominantesentrelos siglosxm y XV’, Muer-te, religiosidad y caltura popular Siglos XIII-
XVIII, Zaragoza,1994,Pp. 32-33.

62 La pasióndel Cristoy sucarácterredentorestámuy presenteentestamentoscorno

e] delobispodeCuencaLopedeBarrientos(1454)—A.MartínezCasado,Lope de Barrientos.
Un intelectual cíe la cor-te de Juar, JI..., pp. 254-271—o el del señorde VillazopequeGómez
Manrique (1490) —L. de Salazary Castro,Historia genealógica de la (‘¿isa de Lara.
Pruebas..., pp. 496-501(Archivo HistóricoNacional(AHN), Clero, legajo5328)——.

0PeroNiño,condedeBuelna,hacecontinuasreferenciasala muismaenel preámbulo

desu testamentode 1453—A. FrancoSilva, “El muariscalGarcíadeHerrera , pp. 524-531
(Archivo Ducal de Frias(ADF), leg. 113, n0 5, h)—.

~ 1-a devociónmarianaalcanzalimites insospechadosencl testamentodel señordc
Ainuscoy adelantadomayordeCastillaGarciFernándezManrique(1362),quien,elí unafecha
tan temprana,sitúaa la Virgen en tina posicióndeprivilegio dentrodela cortecelestial—L.
deSalazary Castro,Historia genealógica de la Casa de Lar-a. Pruebas pp. 46-47 (RAIl,
ColecciónSalazar,M-2, tY 99-100)—.
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Cucrlerrridac/. modelosincréticoquepretenderesaltarla figura de la Virgen como
alberguede la Trinidad”5.

Otro rasgodefinitorio seriala presenciaenlos textosdelas llamadasórdenes
acasunubracias. es decir la Trinidady la Mercedentreotras,órdenesredentorasque
percibíanpor ley unapartede los legadospiadosos.La obligatoriedaddetalesmandas
lmacequestmscuantíasdisminuyana lo largo del tiempo.

La figura de los santosintercesoresy los eoísceptosde pecado6”,de miedoa
la muertey a la condenaeternay deesperanzaen la misericordiadivina6’ tamnbién
puedenserconsideradasconstantesde la literaturatestatnentariadela época.Porcl
contrariosonmenossignificativaslas ínenciomsesa la geografiadel muásallá (infierno.
ptmrgalonioy paraiso).

En ladocumnentaciónanalizadasurgenelementossingulares,quea pesardc
no serextrapolablescomuolos anteriores,no sonmenosinteresantes.Esteesel casodel
testamuentoconjunto—tipologíapocoItabitual-—--- dcl muermomuayorde AsturiasDiego
FernándezdeQuiñonesy de sumuujer MaríadcToledo (1442)t de la humnildaddel
codicilodel poderosoPedroFernándezdeCastro(J337>C9;de la presenciadelas anuas
comuo símbolode la transmisióndel espiritu guerreroen los testamentosdeFernando
Alfonso de Córdoba(1340 y 1343V0, deI señorde Aguilar GonzaloFernándezdc
Córdoba(1377y 1379v’ y del mismisimno obispode Ávila SanchoBlázquezDávila

65A. Milhou,Colónysa mentalidad mesiánica en el anbieníefranciscarmisía español,
Valladolid, 1983,p. 83.

~‘ El arrepentimientode lospecadoscometidosa lo largode la vida esel protagonista
de los testamentosdel condedeMonterreySanchoSánchezdeUlloa (1480)——J. GarciaOro,
La nobleza gallego en la Baja Edad Media. Las casas nobles y sus relaciones estarnenlales,
SantiagodeCompostela,,1981.p. 175— y dcl condede Altamira 1.opeSánchezdeMoscoso
(1504) —Ibid., p. 209—.

67 La fe cml la misericordiade Dios prima en testamentoscomno los de PeroNiño
(1453) yMauiaNiño (1485) —A. FrancoSilva,“El onamiscal GarcíadeHerrera.,’,pp. 524-542
(ADF, leg. 113, n0 5 y 6, h)— -

“~ deSalazary Castro,Historia genealógica de la Caso de Lara. Pruebas.,. pp

463464.

69 J. GarcíaOro, La nobleza gallega pp 12-13.

‘~ FernándezdeBethancnurt,Historia genealógica y heráldica. VI, pp. 41-43 y 36&

“RAM, ColecciónSalazar,MÁS, II? 25-30. ParcialmuenteeditadoporFernándezde
líctlíancourt,Historia genealógica y heráldica.,., VI, pp. 54-55 y 505-506.
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(1355)72:del orgimílo del hombrehechoa si íuismoen la últimavoluntaddel mariscal
de Castilla y señorde Baena~CabraDiego Fernándezde Córdoba(1423 y l427)’~:
de las desavenenciasde TeresaAlvarez Gaitán. mntíjerde Alfonso 111 Fernándezde
Córdoba.consuspadres.quesedesprendendesutestamentode 140f~;del testaniemito
por poderesdel señorde Orgaz Martín Fernándezde Guzmán(1377), en donde
financia el viaje de varios peregrinosa Compostela’5;del legadopara su iglesia
bautismaldeGonzaloLópezdeZúñiga(1378)76:delascláusulasdedescargodel señor
de FuentidueñaRui Gonzálezde Castañeda(1417);de lacondenadel luto y del llanto
del conde de Ciflíentes Juande Silva (1458)”; de la inusual y pormuenorizada
descripciónde sus respectivassepulturaspor partede Sanchade Rojas, muujer de
GonzaloLópezde Stúñiga(1385), y del señorde VillazopequeGómezManrique
(1490)’~: del símil del cuerpocomno“cárceldel alma enel testamentodel señorde las
AmnavuelasGarci FernándezManrique(1494>1dc los conocimnientosde Historia
Sagradade Elvira Martínezde Mendoza(]374)5O; de la ideadel poderigualatoriode
la muerteen el codicilo del señorde Hita y Buitrago PedroGonzálezde Mendoza
(l383)~’; de las desavenenciasentremaridoy mujerpor el lugardeenlerramnientoen
las últimas voluntadesdel citadoGarcí FernándezManrique(1494) y de Aldonza

72) L MorenoNúñez,“Semblanzay patrimoniodeDon SanchoBlázquez ‘PP. 175-

187.

FemnándezdeBethancourt,Historia gerzealógicayher-áldica.., VI, Pp. 512-513y

518-519.

Thici.. VI, p. 362.

~‘ L. deSalazary Castro,Historia genealógica de la Cosa de Haro., Pp. 347-353.

76 ¡bici,, PP. 457-461.

“ L. deSalazary Castro,Historia genealógica de la Casa de Silva..,, Pp. 645-646.

<~ Líen,. historia genealógica de la Casa de Lar-a. Pruebas.,, pp. 55-56 y PP.
496-SOl (AJAN, Clero,legajo 5328)..

v~ fbi t , pp. 533-538(RAíl, ColecciónSalazar,M-104, tY 139-143).

~ 1-. Laym’ SerranoHistoria de Guadalajara y sus Merrdozas,., 1, pp. 288-292.

~‘ L. de Salazary Castro,¡listono genealógica de la Cosa de Lara. Pruebas.., pp.
238-242. FamnhiénenE. LavnaSerranoHistoria de Cmmodalajora y susMendozas,.., 5, pp. 199-
301.
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FajardodelLago(1496)82;del apresuramientoenla redaccióndel testamentoporparte
del nímnirantede Castilla Diego Hurtado de Mendoza.quien en 1400 partia en
campañaparacomubatira lospiratasberberiscostm3;de la disposiciónde los distiiitos
casamientosde la familia en el testamentodel camareromayorde Jíman11 Juande
Velasco(l4l8)~~; o. finalmuente.de la fundaciónde hospitalesa partirde las mandas
dcl canómoigocordobésLopeGutiérrezde losRios (1441V5.del obispodeSegoviaJuan
Vázquezde Cepeda(I43ótodelaburgalesaElvira González(1337>.vinculadaa la
vida comnercialde la ciudad57,

Nuestrasconclusionespuedenversereflejadasenparteen losgráficos1 y II.
La ordenpreferidapor las ¿litesensustestamentos,atendiendoal porcentajesobreel
númerode mandasy legados,esla deSan Francisco(55.6%).seguidadedominicos
(20.6%). trinitarios (11.1%).mercedarios(6,3%), beatasy emparedadas(4,8%) y

jerónimnos (1,6%).Por lo que respecíaa figuras. devocionesy conceptosla Virgen
capIaa la mayoriade los testadores(26.8%),seguidadc los santos(19.5%).la sangre
del Cristo (19.5%), la idea del pecado (17,1%),el miedo a la muerte (9,8%), la
misericordiadivina (4,9%)y las penasdel infierno (2,4%).

A la luz de los documuentosanalizadospodemos también resaltar la
importanciade la relaciónentretestamento,personajey momentode redacción;la
conexión entre preámubulospiadosos y modelos de predicación,a través de la
utilizaciónde textosdc SanMateoy SanPablo;ola posibilidaddeaplicarotro tipo de
visiones co¡nplezrmentariascomola iconográfica,la antropológica(e] llanto fúnebre>,
la social (el franciscanismnoy sus muodelosde piedaden el ámbitourbano)o la de la
historia de género.

Quizá. en conjunto, nuestras conclusiomies puedan rcstmltar poco
espectaculares.Ello parecetanto más extrañocuandociertos imupactoscomo las
secuelasde la Peste Negra, la Guerrade los Cien Años o el Cisma de Occidente,
eventosqueconfigtmranlo queconocemoscomocrisis de laBaja EdadMedia pueden
indímeira pensarenun cambiode las actitudesantela muerte.

82 L. deSalazary Castro,Historia genealógica de lo Casa de Lara. Pruebas..,, pp.

533-541(RAH, ColecciónSalazar,M-104, fil ¡39-143).

n E. LaynaSerrano,historia de Guadalajara y sus Merrdozas 1, pp. 306-308.

u E. GonzálezCrespo,Ele,’aciór de un linaje rmobiliar-io pp. 532-577 (PAJA,

ColecciónSalazar,M-92, IV 1 l-3~).

‘~ L. de Salazary Castro,Catálogo histórico—genealógico de los señores y cor;des de
la cosa y villa cíe Pernarmúiiez..., PP. 39—40.

86 .1. Pérez-EmbidWamuba,“Don JuanVázqtmez deCepeda..2’, pp. 295-305.

~ L. M,mrtimsezGarcia,La asistencia a los pobres er, llurgos.., pp. 147—162.
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Sin embargo.dela fllosofma de la muerteengeneraly de los testamentosde
las élites en particular pimede aseverarselo mismo que de la Edad Media en su
conjunto.Quizáno seanecesariollegara la lapidariaafirmuacióndeMarc Blochque
presentabaal Medievomarcadopor unaabsolutaindiferenciahaciael tiempo,perosi
puedecomnt¡lgarsecon otras propuestasmenos tajantes. Este es el caso de A,
Gurievitchqueha recordadorecientementela lentaevoluciónde los cambiosen la
sociedadmedievalo deG. Duby. quien,hacealgunosaños,abundabaenel principio
dequela esferadelo social retrasael campode loeconómico,mientrasquelo mental
hace lo propio con lo social, másaún,afladiriamosnosotros,si nosmovemosen el
ámbitode las élites.
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