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LINAJE, COMUNIDAD Y PODER: DESARROLLO Y CONSOLIDACION
DE IDENTIDADES URBANAS CONTRAPUESTAS EN LA CASTILLA

BAJOMEDIEVAL

Jesùs Angel Solérzano Telechea
Universidad de Cantabria

Respondiendo a la temàtica del presente Seminario -el binomio Familia y Socie
dad-, en el presente trabajo, me voy a ocupar de dos segmentos del mismo: los lina
jes urbanos y el Comun en las ciudades castellanas, con especial referéncia a las Cua
tra Villas de la Costa de la Mar.

En primer lugar, quiero presentar los principios teéricos que estàn en el funda
mento del presente trabajo. En la génesis de la acciòn de los grupos sociales urba
nos en las ciudades castellanas -elites sociales y Comun- existieron unos esquemas
de percepciòn, tanto grupales como territoriales, que constituyeron sus identidades.
En cierta medida, es lo que los sociòlogos denominan la "realidad social" o con
junto de relaciones inmateriales, que sirvieron para construir dos espacios diferen
ciados los unos de los otros, pero indudablemente complementarios1. Los agentes
sociales urbanos se distribuyeron los recursos identitarios en atenciòn a lo que se
denomina sense ofone splace, de tal manera que los prinçipales, el "Comun" y los
omes baxos -por poner un ejemplo- tendieron a mantener su posiciòn: los prime
ros, guardando las distancias, los segundos, sobreviviendo modestamente y los ter
ceros, guardando silencio; pero también sirvié para desarrollar un sense ofother s
piace'. La percepciòn de las identidades propia y ajena fue un elemento fundamen
tal en el momento en que un grupo de personas quiso constituir un espacio social,
pues habia màs posibilidades de éxito si se reagrupaban personas con intereses afi
nes que si eran contrapuestos. La consciencia dellugar que ocupa uno mismo y los
otros se halla en el origen de todas las formas d~ cooptaciòn: bandos, cofradias,

l. BERGER, PETER L.; LUCKMANN, TH., La construccion social de la realidad, Buenos Aires, 2003.

2. BOURDlEU, P., Cosas dichas. Barcelona, 2000, pp. 127-135.
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consorterias, colaciones, vecindad ... 3 En esta toma de consciencia de la identidad
tuvo un papel destacado el desarrollo de un lenguaje propio por parte de los acto
res sociales, que ofrecia la posibilidad de cierta existencia social', Los textos rei
vindicativos de unos determinados derechos por parte del Comun de los centros
urbanos o la utilizaci6n de la tradici6n hist6rica en el caso de las oligarquias urba
nas castellanas para legitimar la ostentaci6n del poder fueron producto del mundo
social de sus autores y, al mismo tiempo, fueron generadores de espacios sociales'.
Nos encontramos, asi, con una lectura de los documentos en el contexto de lo que
Jacques Derrida denomin6 la funci6n deconstructiva y constructiva de los textos:
los discursos textuales fueron al mismo tiempo reflejo y construcci6n de una reali
dad social".

Para analizar la cuesti6n que acabo de plantear, voy a centrarme en el anàlisis
de dos categorias de la identidad urbana medieval', aun teniendo en cuenta que
las identidades urbanas eran multiples: la identidad civica" y la identidad civil".
Cuando referimos el término "identidad" lo hacemos en el sentido de similitud
entre dos o màs cosas, y no en el de individualidad o singularidad. No se trata de
presentar a las oligarquias urbanas o al Comun como grupos sociales compactos,
sino de identificarlos como unos colectivos que poseian unas caracteristicas pro
pias suficientes como para crear una identidad. La identidad civica se hallaba ins
titucionalizada y mantenida por el gobierno urbano, mediatizado por los linajes.
La hemos denominado civica por su sentido familiar y patri6tico. Por su parte, la
identidad civil en parte no se hallaba institucionalizada por definici6n y se diri
gia contra los que estaban en el poder, entendemos que su principal rasgo defini
torio es el civil, ya que se basa en elementos de sociabilidad y referidos al con
junto de los vecinos.

3. MONNET, P., "Elites et conscience urbaine dansquelques villes allemandes de la fin du Moyen Age",
en Hanno Brand, Pierre Monnet, Martial Staub (dir.), Memoria, Comunitas, Civitas. La mémoire urbai
ne au Moyen Age, Ostfildern, Jan Thorbecke, 2003.

4. AUSTIN, J. L., Como hacer cosas con palabras: palabras y acciones. Barcelona, 1998. OUCAULT, M.,
"Politics and the Study of Discourse", en The Foucault Effect: Studies in Governmentality. University
of Chicago Press, Chicago, 1991.

5. RICOEUR, P., Historia y narratividad, Barcelona, 1999, p. 215.

6. DERRIDA, J. C., L'écriture et la différence, Paris, 1967. AURELL, J., "El nuevo medievalismo y la inter
pretaciòn de los textos històricos", Hispania, LXVI, n° 224, 2006, 809-832.

7. VAL VA1.DIVIESO, M.' 1., "La identidad urbana al final de la Edad Media", AMEA. Anales de Historia
Medieval de la Europa Atlantica, nOI, 2006.

8. RUCQUOI, A., "Les villes d'Espagne de l'histoire à la généalogie", en Memoria, comunitas, civitas.
Paris, 2003, pp. 145-166.

9. VAN BRUAENE, A. L., "S'imaginer le passé et le présent: conscience historique et identité urbaine en
Fiandre à la fin du Moyen Age", en Memoria, comunitas ..., op. cit., pp. 167-180.

72



LINAJE, COMUNIDAD Y PODER: DESARROLLO Y CONSOLIDACrON DE...

1. Presentacìén

En la primavera del ano 1495, Juan de Escalante, representante de la republica y
comunidad de Laredo, denunciaba el mal gobiemo de la villa a causa de la costum
bre que tenian los parientes mayores de nombrar anualmente a los oficiales del con
cejo sin otro criterio que el de la pertenencia a uno de los bandos, entre sus parientes
y criados, a los que calificaba de personas inhàbiles, que s610 querian llegar al poder
para llevarse el dinero de las arcas concejiles y, una vez elegidos velaban unicamen
te por los intereses de quienes los habian instalado en el poder -los parientes mayo
res-, todo lo cual causaba mucho dafio a los vecinos de Laredo'". Por el contrario,
exponia, habia vecinos ricos y preparados intelectualmente para gobemar la villa
mirando por el bien y provecho de la republica, que estaban excluidos del gobiemo,
por el hecho de no pertenecer al entramado clientelar de los bandos". Con esta denun
cia en la mano, los Reyes Cat61icos ordenaron al corregidor de la Cuatro Villas de la
Costa de la Mar que realizara una pesquisa. El informe del corregidor, en efecto,
corrobor6 la situaci6n denunciada por Juan de Escalante y ordenaron que los cargos
concejiles no se eligiesen por bandos y linajes. Caso omiso hicieron éstos, ya que en
noviembre de 1496 Juan de Escalante denunciaba ante los Reyes Cat6licos que la
elecci6n de los cargos concejiles se acababa de hacer sin respetar la orden dada por
Sus Altezas en grand dapno de la republica de Laredo". Al ano siguiente, en 1497,
la reina, aduciendo esta segunda queja de Juan de Escalante, vesino de la dicha villa,
por sy e en nombre de la republica e comunydad de la dicha villa e commo una per
sona del pueblo, procedi6 a reformar totalmente el sistema de elecci6n concejil, jus
tificandolo como una via de soluci6n para mantener la paz en la villa y acabar con los
alborotos" .

Estos hechos que acabamos de exponer, pertenecientes a la ultima década del
siglo XV, en los cuales se solicita la reforma del procedimiento de elecci6n de los car
gos concejiles por parte de la republica y comunidad de Laredo, nos informan de la
existencia de dos grupos urbanos con intereses e identidades contrapuestos, que con
distintos ritmos se reproducen en la mayor parte de los centros urbanos de Castilla.
De una parte, una oligarquia, organizada en grupos de poder (los bandos y parciali
dades) y econ6mico-familiar (los linajes), dirigidas por los parientes mayores, y de
otra, la que solicita los cambios, la republica y comunidad. Es decir, dos espacios
sociales diferenciados sostenidos por dos identidades contrapuestas.

IO. Archivo GeneraI de Simancas. Registro GeneraI del Sello. val. XII, fol, 276; 1495,08,26. En adelan-
teAGS, RGS.

Il. AGS, RGS. Val. XII, fol. 246; 1495,09,03.

12. AGS, RGS. val. XIII, fol, 42; 1496, Il,08.

13. Archivo de la Real Chancilleria de Valladolid, Reales Ejecutorias, c. 286-32; 1497,09,20. En adelan
te, ARCHV, RREE.
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2. La "identidad civica" de la oligarquia urbana

Parece que las estructuras de linaje en las ciudades castellanas surgieron aso
ciadas a grupos sociales dominantes con relaci6n a determinadas practicas de adap
taci6n al ejercicio del poder concejil". Es en la segunda mitad del siglo XIII, cuan
do comienza a observarse la formalizaci6n de ciertos vinculos familiares y
suprafamiliares, que servian para transmitir los bienes, titulos y cargos entre los
miembros familares. Desde el reinado de Alfonso X, los miembros màs conspicuos
de las sociedades urbanas van tornando conciencia de una cierta identidad familiar
y una organizaci6n agnaticia que los diferencia del resto de la .sociedad", Roma,
hidalguia, antigtìedad, fama y honorable origen se iran consolidando como ele
mentos de esa identidad, adecuadamente vinculados con la memoria hist6rica de las
ciudades que controlan, basada en la tradici6n y el privilegio. La repetici6n de cier
tos apellidos que ostentan cargos concejiles en la etapa 'prerregimental' nos infor
ma de los primeros indicios de diferenciaci6n entre los vecinos con base en el pres
tigio y la riqueza, y las primeras referencias de su vinculaci6n con 108 cargos
concejiles màs importantes", Comenzaba, asi, la cristalizaci6n de un sistema poli
tico monopolizado por unas pocas familias, cuya legitimaci6n les venia dada por la
honra y la fama publica, sustentada en la supremacia econ6mica y social de sus
familias", De esta progresiva monopolizaci6n del poder concejil surgirà la oligar
quia de linajes".

Entre finales del s. XIII y la primera mitad del s. XIV, se produjo una gran ines
tabilidad en la vida de las ciudades castellanas, encuadrada en un proceso general de
oligarquizacién". En los afios 30 y 40 del siglo XIV, Alfonso XI valid6 juridicamen-

14. ALVAREZ ALVAREZ, C., "Oficiales y funcionarios concejiles de la Corona de Castilla durante la Baja
Edad Media (Un largo proceso de intervenci6n regia y oligarquizaci6n)", en Las sociedades urbanas
en la Espaha Medieval. XXIX Semana de Estudios Medievales. Pamplona, 2003, pp. 489-540.

15. GONZÀLEZ JJMÉNEZ, M., Alfonso X el sabio, Barcelona, 2004, pp. 413-421. VALDEÒN BARUQUE, J., "El
peso de las oligarquias municipales", en El mundo urbano en la Castilla del siglo XIIL VoI. I. Sevilla,
2006, pp. 93-100.

16. SOLÒRZANO TELECHEA, J. A. "La Organizaci6n interna de la Oligarquia urbana y el ejercicio del poder
en Santander durante la Baja Edad Media: Familia, linaje y poder", en I Encuentro de Historia de Can
tabria. Santander, 1999, pp. 575-597. SOLÒRZANOTELECHEA, J.A., "La fundaci6n y promoci6n de las
'villas nuevas' en ellitoral atlantico del norte peninsular durante el reinado de Alfonso X", en El mun
do urbano en la Castilla del siglo XIII, VoI. II. Sevilla, 2006, pp. 315-327.

17. GONZÀLEZ JIMÉNEZ, M. "Alfonso X y las oligarquias urbanas de caballeros", Glossae, Revista de His
toria de Derecho Europeo, 5-6,1994, pp. 719-774.

18. NARBONA VIZCAiNO, R. "Familias y poder municipal en Valencia", en HINOJOSA MONTALvo, J.; PRA
DELLS NADAL, J. (eds.) 1490 en el umbral de la modernidad. El Mediterràneo europeo y las ciudades
en el transito de los siglos XV:-XVL VoI. II. Valencia, 1994, pp. 2533.

19. CASADO ALONSO, H., "Las relaciones poder real-ciudades en Castilla en la primera mitad del siglo
XIV", en RUCQUOI, A. (ed.), Génesis medieval del estado moderno. Castilla y Navarra (1250-1370),
Valladolid, 1987, pp. 195-215.
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te esa situaciòn", Hasta el cierre oligàrquico de los concejos castellanos, la f6rmula
se basaba en un sistema en el que las grandes familias y sus parentelas, integradas en
collaciones y barrios, enviaban sus representantes al concejo. Aunque los ritmos no
fueron homogéneos, hasta mediados del s. XIII, en la mayor parte de los concejos al
sur del Duero, la sociedad urbana cambi6 bruscamente, al consumarse la formaci6n
de linajes, en los que se agrupaba la oligarquia caballeresca y escuderos". Este pri
mer paso fue fundamental en la construcci6n del poder oligàrquico, consolidando en
su seno nuevos vinculos de caracter feudal, que colocaron a la cabeza de los linajes,
a los miembros màs destacados los parientes mayores. Este sistema marginaba a la
mayor parte de los vecinos, distanciados del sentimiento de identidad de los linajes,
y ajenos, obviamente, a esta estructura socio-politica".

Como deciamos, la sociedad urbana castellana no sigui6 en todas partes los mis
mos ritmos. En los centros urbanos castellanos al sur del Duero, el sentimiento
identitario del Comun y de la oligarquia linajuda se desarro1l6 màs tempranamente que
en las del Norte, siempre con relaci6n a la exclusi6n de los primeros y el monopol~o
politico de los segundos. En Avila, en 1299, los puestos màs destacados del conceJ~
estaban en manos de los integrantes de los tres linajes abulenses (Mufio Rabia, Este- .
ban Domingo y Blasco Jimeno), exigiéndose el grado de caballero para poder tener
acceso a los cargos mas elevados", En Segovia, segùn el ordenamiento real de 1345,
la ciudad y su tierra eran gobemadas por quince regidores: dos linajes contaban con
diez regidores y los pecheros con cince". A partir de esa fecha los pecheros iran per
diendo posiciones, debido a que la representatividad de sus regidores fue siendo cada
vez menor, dada la patrimonializaci6n de los cargos (que no existe en las villas del
Norte) y su desvinculaci6n del conjunto de gobemados, lo que harà que en 1371, el
Comun se lamente de que la oligarquia de linajes no les deja intervenir en las cosas de
la ciudad", En Valladolid, la élite urbana estuvo constituida hasta 1250 por los caba
lleros y los hombres buenos, pero en los cincuenta afios siguientes, se produjo una
escisi6n en funci6n del caràcter militar y la exenci6n fiscal. Dos bandos agrupaban a
diez linajes, conocidos por el nombre de Reoyo y Tovar y hacia 1300 la nobleza urba
na ya era un grupo cerrado. Los excluidos del poder formaron un partido, la "Voz del
pueblo", integrado por hombres buenos: artesanos ricos y mercaderes. Los hombres

20. ASENJO GONZÀLEZ, M., "Parentesco y sociedad en el origen de la nobleza urbana en Castilla. Siglos
XII y XIII", en Villes et sociétés urbaines au Moyen Age: Hommage à M le Professeur Jacques Heers,
Paris, 1994, pp. 141-148.-

21. ASENJO GONZÀLEZ, M., "Oligarquias urbanas en Castilla en la segunda mitad del siglo XV", en Con
gresso internacional Bartolomeu Dias e a sua época, Oporto, 1989, p. 419.

22. MONNET, P., "Ftìhrungseliten und Bewufltsein sozialer Distinktion in Frankfurt am Main (14. und 15.
Jahrhundert)", Archiv fùr Frankfurts Geschichte und Kunst, 66, 2000, pp. 12-77.

23. MORENO NùNEZ, J. I., Avila y su tierra en la Baja Edad Media (siglo XIII-XV), Avila, 1992.

24. VAL VALDIVIESO, M: I., "Ascenso social y lucha por el poder en las ciudades castellanas del siglo XV",
En la Espaha medieval, 14,1984, p. 161.

25.'ASENJO GONZÀLEZ, M." , Segovia. La ciudad y la tierra afines del medievo, Segovia, 1986.
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buenos a raiz de este conflicto obtuvieron la victoria en 1320, consiguiendo ejercer la
mitad de los cargos concejiles en pie de igualdad con los linajes, pero en 1332, Alfon
so XI abrog6 el convenio y devolvi6 el poder a los linajes", En otros centros urbanos,
las quejas de los "excluidos del poder" comienzan tempranamente en Cuenca en
129227

, en Sepùlveda en 1369, en Cuéllar en 1371, en Zamora en 139028
•

En las villas del Norte peninsular, la identidad de los linajes se consolid6 algo
màs tardiamente que en el resto de Castilla, debido a que nunca se produjo una
patrimonializaci6n de los cargos y a que elsistema regimental se introdujo entre
finales del siglo XIV y principios del XV29

• La inestabilidad politica de la segunda
mitad del siglo XIV benefici6 a las elites urbanas de las Cuatro Villas de la Costa.
Los reyes de la dinastia Trastàmara, desde Enrique II a Juan II, ofrecieron la oca
si6n de mejorar su posici6n dominante dentro de las villas a unas pocas familias,
que formaban parte del bloque rector de las villas (omes buenos, pecheros quantia
dos), algunos de cuyos integrantes se vieron rapidamente ennoblecidos a partir de
entonces. El ennoblecimiento fue la recompensa que algunos miembros de la elite
de poder urbana recibieron por su alianza con la Corona", lo que fue causa de que
algunas familias, constituidas como linajes, se distanciaran del resto de omes bue
nos del Comun para autoafirmarse como elite de poder". Esto fue acompafiado de
cambios en la manera en que se llevaba a cabo la elecci6n de los oficiales del con
cejo. La elecci6n de los cargos concejiles se realizaba por medio de un sistema que
se denominaba "boses" hasta la introducci6n del regimiento. En Laredo, los alcal
des, fieles y otros oficiales se elegian anualmente para representar a las sesenta o
setenta boses de los pecheros màs quantiados de la dicha villa; es decir, a los veci
nos que pagaban los impuestos màs altos. Estos sesenta o setenta pecheros màs

-26. RUCQUOI, A., Valladolid en la Edad Media. Génesis de un poder (1085-1367) I, Valladolid, 1997, pp.
223-227.

27.JARA FUENTE, J. A., Concejo, poder y élites. La clase dominante de Cuenca en el siglo xv, Madrid,
2000, p. 96.

28. VAL VALDIVIESO, M." I., "Oligarquia 'versus' Comun (consecuencias sociopoliticas del triunfo del regi
miento en las ciudades castellanas).", en Medievalismo, 4, 1994, p. 45.

29. SOLÒRZANO TELECHEA, J. A., "Elites urbanas y construcciòn el poder concejil en las Cuatro Villas de
la Costa de la Mar (siglos XIII-XV)", en Ciudades y villas portuarias del Atlantico en la Edad Media.
Najera-Encuentros Internacionales del Medievo (2004), Logrofio, 2005, pp. 187-230.

30. ARRlAZA, A., "Le statut nobiliaire adapté à la bourgeoisie: mobilité des statuts en Castille à la fin du
Moyen Age", en Le MoyenAge, 1995, 1, p. 96. MfNGUEZ FERNANDEZ, J. M.", "Feudalismo y concejos.
Aproximaciòn metodològica al anàlisis de las relaciones sociales en los concejos medievales castella
no-leoneses", En La Espaha medieval, III. 1983, pp. 109-122.

31. MONSALVO ANTÒN, J. M., "Parentesco y sistema concejil. Observaciones sobre la funcionalidad politi
ca de los linajes urbanos en Castilla y Leòn (siglos XIII-XV)", Hispania, 53/185, 1993, pp. 937-969.
ORELLA, J. L., "Régimen municipal de Guipùzcoa en los siglos XIII Y XIV", Lurralde, 2, 1979, pp.
103-267. JARA FUENTE, J. A., "Sobre el concejo cerrado: Asamblearismo y participaciòn politica en las
ciudades castellanas de la Baja Edad Media (conflictos inter o intra-clase)", Studia Historica. Historia
Medieval, 17,2000, pp. 113-136.
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quantiados de Laredo iban de dos en dos a un sitio cercano al cementerio de la igle
sia de Santa Maria, donde prestaban juramento y decian en voz alta los nombres de
los que ostentarian los cargos concejiles, delante de los alcaldes saliente s, el meri
no, el escribano y dos mayordomos de la cofradia de San Martin. Tras ello, los ofi
ciales del concejo salientes hacian un recuento del numero de boses en la iglesia de
Santa Maria, y salian escogidos quienes màs boses hubiesen recibido, los cuales
debian prestar juramento". El sistema de rotaciòn anual de los cargos concejiles, asi
como que los oficiales entrantes en el concejo hubieran de ser elegidos por los
sesenta pecheros màs quantiados de Laredo, trajo consecuencias en el sistema de
provisiòn de los oficiales. En principio, ello facilito el reparto equitativo entre los
integrantes del grupo de poder, pero el hecho de que los principales magistrados
concejiles intervinieran directamente en el proceso electivo, basado en la coopta
ciòn, permitiò que determinados miembros de la elite urbana ocuparan el gobierno
concejil durante afios; si bien, el hecho de que los omes buenos eligiesen los cargos
del concejo, aunque tuvieran que hacerlo entre los linajes, los situaba dentro de sus
redes clientelares, es decir dentro del sistema politico imperante", Sin embargo,
entre finales del siglo XIV y principios del XV, se fragué la configuracion oligàr
quica del concejo, consolidando en el poder concejil a una minori a de los omes bue
nos, que contaba con la experiencia de haber ostentado cargos concejiles desde
finales del siglo XIII, gracias a su fama y riqueza y que, a principios del siglo XV,
ve reconocido ese papel dominante mediante sancién regia",

En el ultimo cuarto del siglo XIV, los linajes familiares, constituidos dentro del
grupo de los omes buenos, se arrogaron todos los cargos concejiles, al mismo tiempo
que dejaron de lado a aquellos vecinos, que pertenecian al grupo de omes buenos y
pecheros quantyados; pero cuya condiciòn pechera les impedia el acceso a la oligar
quia, integrada solo por linajes. Asi pues, si bien en la génesis de las elites urbanas
habian confluido tanto propietarios de tierras, como gentes dedicadas al comercio y a
oficios diversos, es decir, aquel grupo que se reconocia con el calificativo de omes
buenos, el desarrollo de la idea de linaje con las connotaciones de la antiguedad, la
honra y la sangre pronto llevò a este grupo a diferenciarse de aquellas personas que,
aun perteneciendo al grupo de los omes buenos, no supieron seguir el ritmo impues
to por la creciente potenciaciòn de otros miembros de esa minoria de hombres bue
nos. Esos pocos linajes, aùn a principios del siglo XV, se denominan omes buenos de
los linages": Los omes buenos del Comun, por su parte, hasta la introducciòn del regi-

32. Biblioteca Municipal de Santander, Secci6n fondos modemos. Ms. 1479.

33. MONSALVO ANTÒN, J. M: , "La sociedad politica en los concejos castellanos de la Meseta durante la
época del regimiento medieval. La distribuciòn social del poder", en Concejos y ciudades en la Edad
Media hispànica, 1990, pp. 359-413.

34. BONACHIA HERNANDO, J. A. "Crisis municipal, violencia y oligarquias en Burgos a comienzos del siglo
XV", en La peninsula Ibérica en la Era de los descubrimientos, 1391-1492, Actas de las III Jomadas
Hispano-Portuguesas de Historia Medieval, 1997, p. 1082.

35. Biblioteca Municipal de Santander, Secciòn fondos modemos. Ms. 1479, fol. Sr''; 1406,01, 12.
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miento, habian desempefiado un papel destacado, pues los parientes mayores los
necesitaban, -ya que los cargos concejiles eran elegidos por las boses de los omes
buenos del Comun-, pero cuando Enrique III y Juan II sancionaron el régimen de
elecci6n de los oficiales, por via de bando e linaje, los omes buenos dejaron de ser
ùtiles; de tal manera, que quedaron excluidos de los cargos concejiles, al no estar inte
grados en el 'sistema parental' de parientes mayores y menores, que influian en la
nominaci6n de los oficiales".

La clara vinculaci6n de los cargos concejiles con un numero determinado de lina
jes cerr6 el acceso a los cargos concejiles a todos aquellos que no pertenecieran a cier
tos linajes o a sus clientelas", En las Cuatro Villas de la Costa de la Mar, los linajes
de los Escalante y los Calleja (Santander), los de La ObralPelegrines y los Villota
(Laredo), los Marroquines y los Amor6s (Castro Urdiales) y Corro de Arriba y de
Abajo (San Vicente de la Barquera) se consolidaron como una oligarquia en sus res
pectivas villas durante el ultimo cuarto del siglo XIV, apartando del sistema politico
local a los omes buenos del Comun": En las villas guipuzcoanas dellitoral, la inexis
tencia del privilegio juridico dejaba la riqueza como unica barrera esencial de dife
renciaci6n entre excluidos e incluidos del poder local, lo que posibilit6 la uni6n de los
que eran poderosos con los grupos gascones gobemantes a finales del siglo XIV 39

•

Asi, a finales del s. XIV, se habìa creado un sistema cerrado en el que los propios lina
jes urbanos rivalizaban por el acceso al poder concejil, organizados en bandos". La
oligarquia s610 se mantuvo cohesionada por dos motivos: para frenar la creaci6n de
nuevos linajes o para excluir del ejercicio de los cargos concejiles a las gentes del
Comun, limitada a la representaci6n en los concejos o a la gesti6n administrativa. Por
lo demàs, la fuente fundamental de conflictos locales estuvo protagonizada por las
rivalidades intemas entre los linajes, que componian la oligarquia, que organizados

36. QUINTANILLA RAso, M." c. "Politica ciudadana y jerarquizaci6n del poder: bandos y parcialidades en
Cuenca". En la Espaiia Medieval, 20, 1997, p. 225.

37. Véase ASENJO GONZÀLEZ, M." "Oligarquia y relaciones de poder en Soria a fines del siglo XV". La
Peninsula Ibérica en la Era de los descubrimientos 1391-1492. Actas III Jornadas Hispano-Portu
guesas de Historia Medieval (1991), 1997, p. 1038.

38. MiNGUEZ FERNÀNDEZ, J. M." , "La transformaci6n social de las ciudades y las Cortes de Castilla y
Leòn", en Las Cortes de Castilla y Leon en la Edad Media, voI. II, 1988. GUERRERO NAVARRETE, Y.;
SÀNCHEZ BENITO, J. M., " Del concejo medieval ala ciudad moderna. El papel de las cartas expectati
va de oficios ciudadanos en la transformaci6n de los municipios castellanos bajomedievales: Burgos y
Cuenca", enLa Peninsulalbérica en la Era de los descubrimientos 1391-1492. Actas III Jornadas His
pano-Portuguesas de Historia Medieval (1991), 1997, pp. 1013-1024. BONACHiA HERNANDO, lA.,
"Crisis municipal, violencia y oligarquias en Burgos a comienzos del siglo XV", en La Peninsula Ibé
rica en la Era ..., op. cit., pp. 1081-1096. QUINTANILLA RAso, M." C., "Politica ciudadana y jerarquiza
ci6n del poder. Bandos y parcialidades", En la Espaha Medieval, 20, 1997, pp. 219-250.

39. IENA GARCiA, S., La sociedad urbana en la Guipuzcoa costera medieval: San Sebastiàn, Rentaria y
Fuenterrabia (1200-1500), San Sebastiàn, 1997, p. 497.

40. MENJOT, D. "La classe dominante des villes de l'Occident méditerranéen au seuil de la modernité". En
el umbral de la modernidad, Valencia, 1994, pp. 181-203.
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en bandos trastocaron la convivencia en las villas", En Laredo, los confiictos bande
rizos entre los Obra-Pelegrines y los Villota se produjeron tras la muerte del pariente
.mayor, Juan Fernàndez de la Obra, a finales del siglo XIV, quien dej6 como herede
ros a sus dos hijos, de 3 y 5 afios respectivamente. Los hombres buenos dellinaje de
Villota aprovecharon la debilidad del bando contrario para hacerse con todos los car
gos concejiles, apoyados por los hombres buenos del Comun. El confiicto acab6 en
un enfrentamiento armado, en la Rùa Mayor, entre ambos bandos, en el cual murie
ron varios vecinos en 1402. Sin embargo, el enfrentamiento armado no devolvi6 las
cosas a su orden y tres afios después, el bando de los linajes de Pelegrines/Obra recu
rria a Enrique III para reclamar su derecho a nombrar la mitad de los cargos conceji
les que les correspondia por uso e costumbre, lo cual fue confirmado por este monar
ca. Pero en esta ocasi6n, el problema habia crecido con la incorporaci6n de los omes
buenos del Comun a la lucha por el poder. En 1405, la sentencia arbitral de Enrique
III sobre ellitigio entre los omes buenos del Comun y los omes buenos dellinage de
Villota, de una parte, y los omes buenos dellinage de Pelegrin/Obra de otra, sobre la
incorporaci6n o no de los segundos al gobiemo concejil, dio la raz6n a los segundos,
lo que suponia la oligarquizaciòn del concejo de Laredo, siendo éste el sistema de
gobiemo que se estableci6 hasta que la reina Isabello modific6 en 149742

• A partir de
ese momento, las elecciones concejiles no se volvieron a hacer a voz de concejo; es
decir, en nombre de toda la comunidad, lo que -segùn denunciaba el Comun- desle
gitimaba las acciones emprendidas por los omes buenos de los linages y, por otro,
desautorizaba la elecci6n de los oficiales, ya que éstos eran nombrados unicamente
por los linages, por lo que no representaban a la comunidad. En este momento obser
vamos, ademàs, la presencia de un par de vocablos -comun y liga-, que son los pri
meros testimonios de la existencia de una asociaci6n juramentada antioligàrquica de
defensa de los intereses populares en Laredo, que revela la existencia de dos identi
dades contrapuestas".

En Vitoria, la sociedad politica se estructuraba en tomo a los linajes y bandos de
los Calleja y los Ayala, los cuales mediante un sistema parental influian en la politi
ca concejil. Antes de que en 1423, el adelantado mayor de Le6n, Pedro Manrique,
otorgase una sentencia arbitral que sancionaba el sistema de reparto de los cargos
concejiles entre los bandos locales, cada linaje nombraba treinta personas entre las
que posteriormente se elegian los oficiales, lo que daba lugar a mùltiples enfrenta
mientos banderizos, en conexi6n con los bandos y linajes rurales. De igual forma, este

41. ACHON INSAUSTI, J. A., A voz de concejo. Linaje y corporacion urbana en la constitucion de la pro
vincia de Guipuzcoa: los Bàiiez y Mondragon, siglos XIII-XVI, Diputaci6n forai de Guipùzcoa, San
Sebastiàn, 1995. QUINTANILLA RAso, M." C. "Facciones, clientelas y partidos en Espafia en el transito
de la Edad Media a la modemidad", ALVARADO, J. (coord.) Poder, economia y clientelismo. Madrid,
1997, pp. 15-50.

42. Biblioteca Municipal de Santander, Secci6n fondos modemos. Ms. 1479.

43. GUTIÉRREZ NIETO, J. L, "Semàntica del termino 'comunidad' antes de 1520: las asociaciones juramen
tadas de defensa", Hispania, 136, 1977, pp. 320-367.
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mismo adelantado intervino en Santander con una sentencia arbitral en 1431, que
tuvo consecuencias similares.

El triunfo del regimiento como mecanismo basico del gobiemo urbano, sancio
nando el monopolio del poder politico por parte de la oligarquia urbana, organizada
en bandos y linajes, que conllev6 la relegaci6n del Comun de las esferas de poder
10ca144, foment6 la torna de conciencia de su condici6n superior, diferenciada de la del
resto de la poblaci6n, causa de la frustraciòn del resto de vecinos, una vez que fueron
conscientes de las causas del origen de los mecanismos de su discriminaci6n: la no
pertenencia a unos determinados linajes, a unas estructuras sociopoliticas basadas en
el parentesco, ya real, ya ficticio".

A pesar de sus diferencias intemas, las oligarquias de linajes cerraron filas frente a
lo que consideraban un ataque exterior por parte del Comun. En Salamanca, los lina
jes de San Benito y Santo Tomé cesaron en sus enfrentamientos endémicos para res
ponder a las protestas". La repuesta que dieron los linajes de San Vicente de la Bar
quera a las reivindicaciones del Comun a finales del XV, nos informe del sentimiento
identitario civico de la oligarquia: "los honrados linajes antiguos que esta villa pobla
ron conforme a las leis de sus altezas e al buen uso e costumbre antigua tenyan e tovie
ron de syempre acà de alegir los tales ofiçiales al pro e bien comun del pueblo... con
forme al privillejo que diz que tienen e de los linajes en él contenidos e de los màs
ricos y honrrados en la qual dicha posesy6n diz que han estado y estovyeron sus ante
pasados de dyez, e veynte, e treynta, e quarenta e çinquenta, e sesenta e çient annos a
esta parte, consyntyéndolo e sabyéndolo los vesynos de esta dicha villa "47. La fortuna,
la hidalguia, la fama, la honra, la exenci6n fiscal y el monopolio de las organizaciones
del poder local consolidaron un grupo social de origen heterogéneo y lo convirtieron
en un grupo de familias que se oponian al resto de la comunidad. El mecanismo que
10gr6unirlas tuvo una fuerte base ideo16gica. Se observa que la oligarquia urbana per
cibe el mundo en el que viven como un medio peligroso, amenazado por constantes
des6rdenes. Por ello, la oligarquia defiende los valores de la continuidad, representa
da por la antiguedad y asegurada por la organizaci6n en linajes.

Sus valores los conocemos, también, a través de las actitudes de aquellas familias
que intentan integrarse en la oligarquia urbana. La asimilaci6n de nuevas familias al
grupo dominante no s6lo dio lugar a que esos grupos domésticos adoptaran la estructu-

44. MONSALVO ANTON, J. M., "Gobierno municipal, poderes urbanos y torna de decisiones en los concejos
castellanos bajomedievales (consideraciones a partir de concejos salmantinos y avulenses)", en Las
sociedades urbanas en la Espaiia Medieval. XXIX Semana de Estudios Medievales. Estella I5-I9 julio
2002, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2003, pp. 409-487.

45. VAL VALDIVIESO, M." I., "Elites urbanas en la Castilla del siglo XV (Oligarquia y Comun)", en THE
MUDO BARATA, FH. (ed.), Elites e redes clientelares na Idade Media, Lisboa, 2001, pp. 71-89. ASENJO
GONzALEZ, Mo', "El pueblo urbano: El Comun", Medievalismo, \3-14,2004, pp. 181-194.

46. LOPEZ BENITO, C.L, Los bandos nobiliarios en Salamanca al iniciarse la Edad Moderna. Salamanca,
1983, pp. 155-156.

47. A.G.S., Camara Castilla, Pueblos, leg. 18, fol. 334; 1495,01, 19.
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ra familiar propia de éste, es decir, la estructura familiar dellinaje, sino también su mis
mo género de vida y sus valores. Los valores propios de la hidalguia, Sin duda, la rique
za resultaba imprescindible para alcanzar un status determinado, pero ésta debia adop
tar una apariencia socialmente aceptada -fama publica-, en especial, si se queria tener
una responsabilidad politica". S6lo los nobles o hidalgos disponian de las suficientes
cualidades morales que les capacitaban para gobemar. Es asi que cuando el mercader
santanderino Sancho de Barcenilla fue acusado de practicar la usura con algunos veci
nos de Santander y Burgos en 1490, éste respondi6 que tal acusaci6n no tenia lugar
puesto que él era fidalgo e linpio e arya byvido linpiamente por la lança, syrviéndonos
(a los Reyes Cat6licos) lealmente en las guerras e en cosas en que arya puesto su per
sona e derramado mucha sangre e nunca diera nin acostumbrara dar a logro nin die
se lo que quesyese eque los dineros que dis que arya dado al dicho Diego Jaymes e a
otras qualesquierpersonas los arya dado justa e liçitamente a pérdida e a ganançia de
tal manera que dis que non serya nin hera vsura nin él avya caydo nin yncurrido en
pena alguna". Esta afirmaci6n tiene una trascendencia notable, puesto que nos informa
del ansia de ennoblecimiento de los integrantes de la clase mercantil, y la negaci6n de
las actividades mercantiles y crédito -que de hecho conformaban su modus vivendi
como propias de los nobles, siendo su funci6n principal la de las armas, a lo que se
acompafia, incluso, una declaraci6n de no tener mancha alguna de villania (linpio). La
identidad de aquellos linajes urbanos se sustentaba en los de la caballeria, aunque tuvie
ra la riqueza como fundamento, el burgués enriquecido aspiraba a ser admitido en los
rangos de la nobleza ciudadana. Pero tenia tal atractivo la idea del ennoblecimiento
que el que llegaba a ese territorio, procedente de oficios considerados viles, procura
ba rapidamente olvidar su pasado, considerado poco honroso".

Asi, la exenci6n fiscal también se convirti6 en una sefia de identidad de la oligar
quia urbana, ya que estaba relacionada con la aristocratizaci6n de la clase dominan
te, por lo que los que ya la tenian la defendian y los que querian integrarse en la oli
garquia procuraban conseguirla. El ennoblecimiento de una parte de la elite
gobemante comienza tempranamente a mediados del siglo XIII. En 1264, Alfonso X
otorg6 un privilegio general a los caballeros y hombres buenos de los concejos de la
Extremadura castellana, a los primeros se les concedi6 la exenci6n fiscal con capaci
dad para transmitirla a sus herederos, es decir, en los mismos términos que seguia el
modelo agnatico de transmisi6n del patrimonio y los cargos entre la nobleza feudal".

48. BONACHfA HERNANDO, l A., "Mas honrada que ciudad de mis reinos... ": la nobleza y el honor en el
imaginario urbano (Burgos en la Baja Edad Media)", en BONACHiA HERNANDO, lA. (Ed.), La ciudad
medieval, Valladolid, 1996, pp. 169-212.

49. SOLÒRZANO TELECHEA, Los conflictos..., op. cit., doc. 24.

50. VALDEÒN BARUQUE, l,"Las oligarquias urbanas", en Concejos y ciudades en la Edad Media Hispani
ca. 1990, p. 516.

51. ASENJO GONZÀLEZ, M. L, "La aristocratizaci6n politica en Castilla y el proceso de participaci6n urba
na (1250-1520)", en NIETO SORIA, l M. (dir.), La monarquia como conflicto en la Corona castellano
leonesa (c. 1230-1504), Madrid, 2006, p. 140.
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Indudablemente, la monarquia utiliz6 la exenci6n de servicios como una via de hacer
se con las voluntades de la clase dominante urbana. Esto prepar6 el camino hacia la
formaciòn de unas oligarquias cerradas, fen6meno que se produciria en la primera
mitad del siglo XlV.

Junto a estos elementos identitarios, en el siglo XV se consolid6 el de la terri
torializaci6n del poder, lo que aùn increment6 màs la fortaleza de la sociedad
parental. Puede decirse que la ultima fase por la que atravesaron los linajes vino
determinada por su debilitamiento en beneficio de una concepci6n màs territoriali
zada del poder, que se fue consolidando en el siglo XV, conforme se iba reforzan
do el papel de la Comunidad. La territorialidad fue un complemento -aunque algu
nos opinan que fue una altemativa- al parentesco. La documentaci6n nos revela un
tipo de cooperaci6n vecinal -y no s6lo entre los miembros y compafieros del lina
je- basado en un principio de reciprocidad, que hizo extensibles las relaciones pro
pias de los grupos familiares al conjunto vecinal, formado por gente modesta o
pobre, que aument6 el peso politico y social de los linajes, y que, en cierta manera,
debi6 de modificar la estructura de los linajes. De ahi, las habituales expresiones de
parientes e amigos e vesinos, o parientes e consortes que los "grupos familiares"
utilizan para denominarse y que definen su "espacio social?". De este modo, la
vecindad" se nos revela como una entidad superior numéricamente inmediata a la
dellinaje, y consistia en un vinculo corporativo y territorial, nos estamos refirien
do a las consorterias: "Pero Ferrandes Calderon, e Juan Ferrandes de Pàmanes, e
Juan de Arse, e Juan de Pàmanes, fijo de Maria Ferrandes de Pàmanes, e Juan de
Pàmanes, fifo de Martin Peres de Pàmanes, e Françisco de Herrera, e Pero Cal
deron e Gonçalo Gutierres de Guarniso, e Juan de Setién, vesinos de la dicha villa
de Santander, por sy e en nombre de todos los otros vesinos e moradores de la Pue
bla Vieja de la Rua Mayor de la dicha villa de Santander, sus parientes e consor
tes "54. Asi, a finales del siglo XV, los linajes no quedaràn estructurados dentro de
un bando por medio del parentesco o el pseudo-parentesco, sino como una parte
màs de la comunidad vecinal". De hecho, la fuerza de los bandos-linaje de la segun
da mitad del s. XV residia sobre los estrechos vinculos que mantenian los vecinos
que vivian en una misma Puebla, barrio o colaci6n, con independencia de la condi-

52. AUTRAND, F., "Tous parens, amis et affins": le groupe familial dans le milieu de robe parisien au XVe.
siècle", Commerce, Finances et société (XIe.-XVIe. siécles). Cultures et civilisations médiévales IX,
1993, pp. 347-357. COLLAS, A., "Le père, l'héritier et l'ancètre. Quelques images de la parenté chez les
notables urbains au Xve siècle: l'cxample de Bourges", en Revue Historique, CCXCIII, 1994, pp. 37
50. KLAPISCH-ZUBER, c., "Parenti, amici, vicini. Il territorio urbano d'una famiglia mercantile nel XV
secolo", en Quaderni storici, 33. 1976, pp. 953-82.

53. MARTINEZ LLORENTE, F. J., "El régimen juridico de la vecindad medieval y las novedades del "ius
comune"', en Las sociedades urbanas en la Espaha Medieval. XXIX Semana de Estudios Medievales,
Pamplona, 2003, pp. 51-80.

54. SOLÒRZANO TELECHEA, Los conflictos..., op. cit., doc. 25.

55. ACHÒN INSAUSTI, J.A., A voz de ..., op. cito p. 195.
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ci6n social y el oficio". En 1480, el rey Fernando tenia que prohibir a los pescado
res y otros menestrales integrarse en la estructura de bandos de las pueblas de las
Cuatro Villas de la Costa al objeto de limitar, en lo posible, los efectos de los con
flictos banderizos".

El vecindario acab6 siendo la estructura basica de la solidaridad, que ira sustitu
yendo lentamente a la del parentesco amplio. Unos cuantos ejemplos, de que a fina
les del siglo XV la vinculaci6n politica corporativa se estaba imponiendo, nos los
ofrecen sucesivos pleitos. En 1488, Pedro Fernàndez Calder6n y sus consortes, veci
nos de una parte de la Puebla Vieja de Santander, denunciaron a Rodrigo de la Calle
ja y Rodrigo de Escalante, también habitantes de esa Puebla, por haber repartido los
puestos concejiles que les tocaba ese ano de manera injusta. Por su parte, los denun
ciados respondieron que heran vesinos de la Puebla Vieja, e onbres prinçipales de
antyguo linage en los ynsignes anteçesores syenpre estoviera los ofiçios de la dicha
Puebla Viejay en elegirse, pues heran personas ydoneas e susfyçientes", es decir, ale
gaban razones de territorialidad y consanguinidad para dar validez a su actuaci6n en
el concejo. No obstante, el resto de los vecinos entendia que estos valores tenian unos
limites, y que lo que daba fuerza al grupo de la Puebla Vieja, ya no era tanto el paren
teseo, como los vinculos territoriales, la pertenencia a la Puebla, estableciendo una
relaci6n directa entre espacio y poder.

El derecho a gobernar por parte de los bandos-linaje se basaba en los elementos
identitarios de la honra y la antiguedad, los cuales legitimaban a unos pocos para regir
la politica de la comunidad. Asimismo, el honor del bando-linaje se extendi6 al terri
torio que controloban. Cuando, en 1488, los vecinos de la Puebla Vieja de Santander
acusaron a los de la Puebla Nueva de haber destituido a sus oficiales en el concejo, y
haber nombrado otros sin su consentimiento, los de la Puebla Nueva, parientes, con
sortes y convecinos, alegaron que ello era justo, legytimo e nesçesaria defension e
honor de la dicha villa e Puebla Nueva, que era casy toda la villa, ya que la parte
acusadora no representaba la décima parte de la poblaci6n. En el caso de Madrid o
Santander, asi como de otros centros urbanos castellanos, los linajes crearon un ima
ginario urbano que los favorecia, al conseguir de Enrique IV el titulo de "Noble y
Leal" para estas villas en 1465 y 1467 respectivamente", pues la finalidad consistia
en hacer una semejanza entre biografia linajuda e "historia urbana", en la que no fal
taba una determinada intencionalidad comparativa entre ambos procesos. Desde el

56. ESPANHA, A. M., "L'espace politique dans l'Ancien Régime", Boletin da Facultade di Direito da Uni
versidade de Coimbra, n° 58. 1983, pp. 455-510. Apud ACHÒN INSAUSTI, A voz ..., op. cit., p. 195.

57. SOLÒRZANO TELECHEA, J. A., Colecci6n documental de la villa medieval de Santander en el Archivo
General de Simancas, Santander, 1999, doc. 20; 1480,05,17.

58. SOLÒRZANO TELECHEA, J. A., Los conflictos del Santander medieval en el Archivo del Tribal de la Real
Audiencia y Chancilleria de Valladolid, Santander, 1999, doc. 20.

59. LOSA CONTRERAS, C., El concejo de Madrid en el transito de la Edad Media a la Edad Moderna,
Madrid, 1999, p. 283.

83



JESUS ANGEL SOLORZANO TELECHEA

momento en que se reconocia la existencia de una honra propia de la villa, se legiti
maba el papel de los que ostentaban los cargos concejiles", cuya misi6n era acrecen
tar su honra colectiva, y los que mejor podian cumplir.esa tarea eran los linajes, cuyos
miembros eran los màs honrados por definici6n. El epiteto de noble venia, asi, a exal
tar la genealogia tanto de los centros urbanos como de los linajes que los gobemaban.
A mayor honra y antigtìedad, mayor fama pùblica y poder, de la que todos los veci
nos pueden gozar y presumir. En todos los casos la conservaci6n e incremento de esa
honra se entiende como una tarea concejil, lo que fue utilizado por la oligarquia urba
na como argumento legitimador de su gobiemo. Asi, cuando en 1505 la Inquisici6n
hizo pùblico que habia muchos vecinos que habian cometido el delito atroz de sodo
mia por medio de escritos colgados en todos los lugares publicos de Murcia, el con
cejo elev6 sus quejas e indignaci6n a la corte: porque seyendo como es poblada de
gente muy noble e limpia de todos crimenes e delitos, e espeçialmente deste, fue infa
mada e ynjuriada de los dichos ynquisidores, porque publicamente poniendo como
pusieron sus cartas en los lugares pùblicos, asegurando que el pecado se cometia
publicamente por muchas personas de esta çibdad, han ofendido e ynjuriado a la çib
dad". De esta manera, se creaba toda una construcciàn imaginaria, transformada en
conciencia comunitaria, que legitimaba el papel politico de los linajes en el poder,
como defensores del honor colectivo",

Las relaciones entre los linajes y la comunidad se inscriben dentro de las estrate
gias de poder. Los principales desarrollaban unos comportamientos ante la comuni
dad que se caracterizaban por la demostraci6n de su supremacia social, su status pri
vilegiado, por medio de una multitud de simbolos. De esta forma, el grupo dominante
legitimaba su hegemonia mediante un capitaI simb6lico, que imprimi a un sentimien
to de subordinaci6n y un sentido de quién era la autoridad en la comunidad. De la
misma manera, se asiste a una acentuaci6n de las sefias de identidad de los linajes con
el objeto de reforzar la conciencia de los mismos. Ellinaje, ademàs de conceder ran
go dentro de la estructura social y acceso al poder concejil, hacia perdurar durante
generaciones el apellido, sus bienes y sus hechos distintivos; es lo que se conoce
como cultura geneal6gica o del linaje. Ello beneficiaba a todos los integrantes del
linaje con un patrimonio inmaterial, que se basaba en el prestigio, el honor, la buena
fama, y se traducia en todo un capitaI simbolico por medio de un apellido, un blas6n,
una casa-torre, un mayorazgo, etc. Los medios simb6licos escogidos por los linajes
como caracteristicos de su identidad fueron los apellidos, la casa-torre, la heràldica y

60. CARRETERO ZAMORA, J., "Representaciòn politica y procesos de legitimaci6n", Origenes de la monar
quia hispànica: Propaganda y legitimacion (ca. 1400-1520), NIETO SORIA, J. M., (ed.), Madrid,
Dickynson, 1999, pp. 177-205.

61. Archivo Municipal de Murcia. Actas concejiles. Afio 1505, fol. 78vo. SOLÒRZANO TELECHEA, J. A.,
"Justicia y ejercicio del poder: la infamia y 10s 'delitos de lujuria' en la cultura legai de la Castilla
medieval", Cuadernos de Historia del derecho, val. 12,2005, pp. 313-353.

62. BONACHIA HERNANDO, J. A., "'Mas honrada que ciudad... , op. cit., p. 172.
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las fundaciones pias, que les sirvieron para que el resto de la sociedad les reconocie
se y como recordatorio de su status, prestigio y distinciòn",

Igualmente, las oligarquias constituyeron sus propias asociaciones, decaràcter
exclusivista, que desempefiaron un papel destacado en la vida politica local, aunque
su vitalidad fue decayendo conforme sus miembros iban monopolizando el ejercicio
del poder concejil, no cabe duda de que sirvieron como marco de convivencia y refe
rencia de identidad para las oligarquias", Estas organizaciones estuvieron màs difun
didas de lo que se pensaba hace unos afios. En SOfia, encontramos la Diputaci6n de
los Doce Linajes, que tuvo un gran desarrollo en los siglos XIV y XV; en Segovia
hallamos la Junta de los nobles linajes; en Santander, la Cofradia de Santa Maria del
Mar; en Cuenca, el Cabildo de caballeros y escuderos, etc".

Resumiento lo expuesto hasta el momento, la identidad civica de la oligarquia en
las ciudades castellanas se sustent6 en:el monopolio del poder politico, el desarrollo
de las estructuras de linaje y bando, la territorizalici6n del poder, la exenci6n fiscal,
la riqueza, una ideologia aristocratizante (antigtìedad, honra y fama pùblica), los sim
bolos (apellido, blas6n, obras pias ... ) y las asociaciones exclusivistas (Diputaciones,
cofradias, cabildos ... ).

2.2. La "identidad civiI" del Comun

La progresiva instauraci6n del sistema regimental en las ciudades castellanas
intensific6 la polarizaci6n social entre las oligarquias urbanas y el conjunto de veci
nos, el Comun. A lo largo del siglo XV, el crecimiento de las poblaciones urbanas y
la prosperidad creciente de ciertos sectores sociales del Comun conllevaron la nece
sidad de elaborar un nuevo sentimiento de identidad urbana, alejada de la identidad
civica de las oligarquias urbanas. La identidad, digamos oficial, creada por la oligar
quia se va a abandonar, ya que no podia integrar a ciertos sectores sociales en ascen
so -propietarios, rentistas, comerciantes, miembros de profesiones liberales- poco o
nada susceptibles a identificarse con la tradici6n civica o familiar de las oligarquias
de linajes. Asi, las comunidades urbanas hubieron de potenciar nuevos sentimientos
de solidaridad que se unieran a los factores de habitar en un mismo lugar, compartir
las mismas actividades y regirse por las mismas leyes. El espiritu colectivo de los
habitantes urbanos se va a manifestar por distintos cauces, pero muy especialmente a

63. Véase LOPEZ BENITO, C. 1., La nobleza salmantina ante la vida y la muerte (1476-1535), Salamanca,
1992. SOLORZANO TELECHEA, I.A., Santander en la Edad Media: patrimonio, parentesco ..., op. cito

64. SÀNCHE LEON, P., Absolutismo y comunidad. Los origenes sociales de la guerra de los comuneros de
Castilla, Madrid, 1998.

65. DIAGO HERNANDO, M., "Las eorporaeiones de eaballeros hidalgos en las eiudades eastellanas a fines
de la Edad Media. Su partieipaci6n en el ejereieio delpoder loeal", en Anuario de Estudios Medieva
les, 3612, 2006, pp. 803-838.
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Otro aspecto a destacar es el papel desempefiado por las cofradias en la consoli
daci6n de una identidad propia de la comunidad e pueblo": Junto a la bùsqueda del
bienestar material, la cofradia contribuia al bienestar espiritual de la comunidad y con
elIo, a crear y reforzar los simbolos de identidad, por medio de unas pràcticas reli
giosas y un santo patr6n comunes. Las cofradias se habian erigido bajo la advocaci6n
de un santo patr6n, que solia referir uno de los simbolos religiosos màs antiguos de
la comunidad urbana, que las cofradias portaban y cultivaban, lo que conferia hono
rabilidad a todos los cofrades. De esta manera, la cofradia propagaba la devoci6n por
el santo, al mismo tiempo que servia para reavivarla, encamando el celo devocional
de toda la comunidad urbana por el santo". El culto al santopatrono formaba parte de
las actividades anuales de las cofradias, conformando una imagen de unidad de su
"espacio social" cara al exterior, lo que se manifestaba en procesiones y acciones con
juntas", Asi, las cofradias ofrecian la posibilidad de disponer de un enterramiento dig
no, con sus misas cantadas y acompafiado por el resto de cofrades. De esta manera,
las cofradias contribuian a combatir el miedo a un Màs Alla terrible y por lo tanto a
la paz social en el seno de los centros urbanos, convirtiéndose en instrumentos esen
ciales de la sociabilidad urbana. Con todas estas acciones y actividades, las cofradias
estimularon la creaci6n de una conciencia de la comunidad, favoreciendo el senti
miento colectivo de pertenencia y solidaridad, asi como la torna de conciencia de su
identidad dentro y fuera de su espacio social.

El ultimo paso en la conformaci6n de la identidad del Comun se produjo a partir
del reinado de Enrique IV y en especial del de los Reyes Cat6licos. A finales del siglo
XV, el Comun ya habia sido derrotado politicamente, varias veces, en todas las ciu
dades y villas castellanas tras la instauraci6n del regimiento, las concordias y las dis
tintas sentencias arbitrales otorgadas por los adelantados de Castilla y de Le6n, que
consolidaban un reparto del poder en beneficio de las oligarquias de linajes". En res
puesta a esta situaci6n, el Comun se organiz6 para defender sus derechos, lo que con
solid6 un sentimiento de identidad del comun. En el Norte peninsular, a partir de la
década de los afios 80's, la comunidad se nos revela con una renovada vitalidad y con
ciencia de si misma, dirigiendo sus quejas y reivindicaciones directamente a los
monarcas, sin hacer uso de las cofradias u otras entidades, aunque con algunos mati-

76. GUTIÉRREZ NIETO, J. I.: "Semàntica del termino 'comunidad' antes de 1520: las asociaciones juramen
tadas de defensa", op. cito

77. Tnro, P., "Les confréries comme expression de solidarité et de conscience urbaine aux Pays-Bas à la
fin du Moyen Age", en Memoria, communitas, civitas. Memoire et conscience urbaines en Occident à
lafin du Moyen Age, Paris, 2003.

78. COLLANTES DE TERÀN SÀNCHEZ, A., "Solidaridades laborales en Castilla", en Cofradias, gremios, soli
daridades en la Europa Medieval. XIX Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, 1992,
pp. 113-126. SESMA MuNOZ, J.A., "Cofradias, gremios y solidaridades en la Europa medieval", en
Cofradias, gremios, solidaridades en la Europa Medieval, XIX Semana de Estudios Medievales de
Estella, Pamplona, 1992, pp. 17-30.

79. VAL VALDIVIESO, M. 1., "Oligarquia versus comun... ", op. cit., pp. 56-57,

88



LINAJE, COMUNIDAD Y PODER: DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE...

ces, pues dado que cofradia y comunidad venian siendo sin6nimos, la comunidad va
a reivindicar los derechos politicos de las cofradias".

El Comun de las Cuatro Villas de la Costa, a través de su expresi6n identitaria de
Pueblo y Comunidad, en las dos ùltimas décadas del siglo XV se constituy6 en una
entidad con personalidad juridica propia, con un sentido profundo de reivindicaci6n
politica y de antagonismo respecto al poder politico de la oligarquia de linajes", En
Laredo, en agosto de 1495, Juan de Escalante, por si y en nombre de otros vecinos de
esa villa, denunci6 que los parientes mayores de los linajes elegian y nombraban a sus
parientes y criados como miembros del concejo, aun cuando no eran personas hàbi
les, y lo hacian para poder llevarse el dinero de las arcas concejiles en beneficio pro
pio. Ademas, los parientes mayores obviaban la existencia de un grupo de hombres
hijosdalgo, çibdadanos de grandes fasyendas, buena fama e mucha conçiencia, que
sabrian goberuar la villa en serviçio y bien e provecho de la republica. Es decir, habia
un sector de la poblaci6n que reunia los requisitos identitarios para poder participar
del gobiemo urbano, pero que estaba excluido. Por todo elIo, solicitaban de los reyes
que el corregidor les informara de lo que estaba ocurriendo, que pidieran cuentas
sobre la gesti6n econ6mica del concejo, que los parientes mayores mostraran los titu
los que tenian para poder nombrar los cargos concejiles y que éstos no se eligiesen
por los bandos". Al mes siguiente, los monarcas daban la raz6n a Juan de Escalante
y ordenaban que la villa fuera gobemada por los ombres de seso, buena conçiecia e
sin parçialidad. Sin embargo, los parientes mayores hicieron caso omiso de la orden
real y Juan de Escalante denunciaba que no se respetaba el mandato regio. En esta
ocasi6n, la protesta la elevaba por si e en nombre de la republica e comunidad e com
mo una persona del pueblo". Tras lo cual, dos afios después, en 1497, los Reyes Cat6
licos, aduciendo la denuncia puesta por Juan de Escalante, vesino de la dicha villa,
por sy e en nombre de la republica e comunydad de la dicha villa e comma una per
sona del pueblo, reformaràn totalmente el sistema de elecci6n concejil", Un argu
mento ético, el de la Comunidad, que proporcionaba una excusa perfecta para luchar
contra la oligarquia parental.

En San Vicente de la Barquera, en 1494, los Reyes Cat61icos requirieron infor
maci6n sobre los bandos y el gobiemo de la villa a partir de dos denuncias que pre
sentaron Pedro Ruiz Romàn, comma uno del pueblo e por el bien publico de ella y

80. RACINE, P., "Le 'popolo', groupe sociale ou groupe de pression?", Nuova Rivista Storica, LXXIII, n.l
2, pp. 133-150. MICHAUD-QUANTIN, P., Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans
le Moyen Age, Paris, 1997.

81. VAL VALDIVIESO, L, "Aspiraciones y actitudes sociopoliticas. Una aproximaciòn a la sociedad urbana
de la Castilla bajomedieval", en La ciudad medieval: aspectos de la vida urbana en la Castilla bajo
medieval, Valladolid, 1996, pp. 213-254.

82. AGS, RGS, voI. XII, fol. 276; 1495,08,26.

83. AGS, RGS, voI. XIII, fol. 41; 1486, 11,08.

84. ARCHV, RR.EE, c. 286-32; 1497,09,20.
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Juan de Orefia. Segùn su testimonio, en la villa habia dos linajes que nombraban los
oficiales del concejo de entre sus parientes y linajes, los cuales eran hombres indoc
tos e apasionados que no sabian gobernar la villa, cuando, por otra parte, habia per
sonas ricas, llanas, abonadas y diligentes y de buenafama para hacerlo, pero estaban
apartadas del gobierno del concejo debido a que no eran de linaje, bando, apellido y
parçialidad, a lo que se sumaba que se aprovechaban de las rentas y provocaban rui
dos, muertes y heridas, por lo que la villa estaba mal gobernada. Ese mismo afio, ante
la grave situaci6n por la que atravesaba la villa de San Vicente, los Reyes Cat61icos
introdujeron las nuevas ordenanzas electorales, que instituia el sistema de insacula
ci6n para regular el acceso a los cargos concejiles".

En otras ciudades y villas de la Corona de Castilla, sucedi6 algo analogo. En Vito
ria, hasta 1476, el sistema de bandos sobrevivi6, pero ese afio los vecinos realizaron
un juramento en la iglesia de San Pedro, segùn el cual se comprometian a abandonar
los bandos, a quienes echaban la culpa de la mayor parte de los desastres de la ciu
dado Esto dio lugar al cambio de las elecciones concejiles, que ya no debia pasar por
manos de los parientes mayores, y que produjo una nueva jerarquizaci6n politica no
adscrita a los bandos", El nuevo sistema se bas6 en la insaculaci6n. Los oficiales del
concejo deberian ser de los màs ricos y abonados y de buena fama de la ciudad, pero
independientes de las estructuras parentales de bandos y linajes. El capitulado vito
riano de 1476 se extendi6 a Bilbao, Durango, Mondrag6n, Vergara, Laguardia, Sal
vatierra, Motrico, San Sebastiàn, Avilés, Santander, Laredo, San Vicente de la Bar
quera, Castro Urdiales, Oviedo, Logrofio, Calahorra, Carri6n de los Condes . .,87.

Asimismo, el sistema de elecci6n insaculatorio se expandi6 por el sur: Trujillo, Ron
da, Loja, Màlaga, Baza, Guadix, Vera, Almeria... De esta manera, se mantenia abier
to el concejo para los cargos de la repùblica a un sector importante de las elites urba
nas no integradas en el sistema parental de los linajes con anterioridad.

Los redactores de las cartas que reivindicaban los derechos del Comun tenian una
alternativa a la organizaci6n de la sociedad en tomo a los linajes y bandos y una cla
ra idea de c6mo debian regirse las villas, sustentada sobre el planteamiento te6rico-

85. A.G.S., R.G.S., voI. XI, fol. 350; 1494,07, 16.

86. SOLÒRZANO TELECHEA, J. A.: "Elites urbanas y construcci6n el poder concejil en las Cuatro Villas de
la Costa de la Mar (siglos XIII-XV)", en Ciudadesy villas portuarias del Atlantico en la Edad Media.
Najera-Encuentros Internacionales del Medievo (2004), Logrofìo, 2005, pp. 187-230. BONACHiA HER
NANDO, J. A.: "La justicia en los municipios castellanos", en Edad Media. Revista de Historia, l, 1998,
pp. 145-182.

87. DiAZ DE DURANA, J. R.: "La reforma municipal de los Reyes Cat6licos y la consolidaci6n de las oli
garquias urbanas: el capitulado vitoriano de 1476 y su extensi6n por el nordeste de la Corona de Cas
tilla", en La formacion de Alava, VoI. I, Diputaci6n foraI de Alava. Vitoria, 1985, pp. 213-236. PRIOT
TI,J. PH., Bilbao et ses marchands au XVle siècle. Génese d'une croissance, Paris, 2004, pp. 287-298.
GARCiA FERNÀNDEZ, E., "Les ordonnances électorales au Pays basque: systèmes de contròle du pou
voir municipal aux XIVe et Xve siècles", en COULET, N., GUYOTJEANNIN, O. (dir.), La ville au Moyen
Age, Paris, 1998, pp. 467-483. GARCiA FERNÀNDEZ, E., Gobernar la ciudad en la Edad Media..., op.
cito
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pràctico de la equidad". De hecho, esta doctrina te6rica se elabor6 al calor de la vida
politica concejil. En todos los textos de exigencias del Comun, la idea de la isonomia
o igualitarismo aparece ligado al de la utilidad pùblica, como forma de legitimaci6n
politica -frente a la idea de honra y antiguedad de la oligarquia de linajes, elementos
identitarios de la oligarquia urbana"-, que sera utilizada por la elite del comun", lla
mada a velar por el bien publico de la republica de esas villas, para justificar sus
acciones. De esta manera, a finales del siglo Xv, la politica interior de las villas esta
rà presidida por la idea del bien comun, que conlleva implicitamente el principio de
limitaci6n del beneficio personala favor de los intereses generales de la comunidad",
Asi, en 1496, cuando la cofradia de San Vicente volvi6 a dirigir sus quejas a los Reyes
Cat6licos, ya que a pesar de los privilegios de la cofradia y a que, en 1494, los monar
cas habian modificado el proceso de elecci6n de cargos concejiles, ésta no tenia
representaci6n. La cofradia alegaba que de los ochocientos vecinos que habia en la
villa, setecientos pertenecian a la cofradia, y aun con ello los cargos concejiles se
repartian entre los otros cien vecinos, que agrupados en bandos y linajes se los echa
ban a suertes sin contar con el resto de los vecinos, algunos de los cuales eran tan àbi
les, subfiçientes, ricos e abonados como los otros vecinos para ostentar los cargos en
lo qual la comunidad de la dicha villa e de la mayorparte de la dicha confradia resçi
bian mucho agravio e danno, ya que ademàs no les respetaban la costumbre inme
morial de elegir y nombrar dos regidores, de los seis que habia, en representaci6n de
la cofradia. Los Reyes Cat6licos ordenaron al concejo que los cargos concejiles no
fueran nombrados por los bandos y linajes, y que en el concejo hubiera vecinos de
todos los estados de ella, siempre que fueran abiles e subfiçientes". Como vemos, las

88. ANTELO IGLESIAS, A., "La ciudad ideai segùn Francese Eiximenis y Rodrigo Sànchez de Arévalo", en
La ciudad hispanica durante los siglos XIII al XVL Madrid, 1985, voI. I, pp. 19-50. RUCQUOI, A.,
"Democratie ou monarchie. Le discours politique dans l'université castillane au XVe siècle", en
GUGLIELMI, N., RUCQUOI, A. (coord.) El discurso politico en la Edad Media. CNRS/CONICET, Bue
nos Aires, 1995, pp. 233-255. GUTIÉRREZ NIETO, J. L., "Violencia y sociedad en el pensamiento histo
riogràfico de los humanistas espafioles", cn Hispania, 140, 1978, pp. 569-594. NIETO SORlA, J.M.,
"Fragmentos de ideologia politica urbana cn la Castilla Bajomedieval", Anales de la Universidad de
Alicante. Historia Medieval, 13,2000-2002. CROUZET-PAVAN, E., "«Pour le bien commun...». A propos
des politiques urbaines dans l'Italie communale", Pouvoir et édiliié. Les grands chantiers dans l'Ita
lie communale et seigneuriale, Roma, Ecole française de Rome, 2003, pp. 11-40.

89. El sistema de gobierno de los bandos y linajes fue denunciado en San Vicente de la Barquera en 1494
por Pedro Ruiz Romàn, commo uno del pueblo e por el bien publico de ella. AGS. RGS. voI. XI, fol.
350; 1494,07, 16.

90. DIAGO HERNANDO, M., "Transformaciones en las instituciones de gobierno local de las ciudades cas
tellanas durante la revuelta comunera (1520-1521)", Hispania, 214, 2003, pp. 623-656.

91. BLICKE, P., "El principio del «bien comun» como norma para la actividad politica. La aportaci6n de
campesinos y burgueses al desarrollo del Estado moderno temprano en Europa centrai", Edad Media.
Revista de Historia, l, 1998, pp. 46.

92. porque vos mandamos que agora e de aqui adelante cada e quando oviésedes de helegir e nombrar
los dichos ofiçiales de la dicha villa eligades para ellos de todos los estados de ella que fueren àbiles
e susfiçientes para ello de manera que los dichos ofiçiales se den segund la forma de nuestra carta a
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exigencias del Comun no se dirigen contra un sistema social estratificado, sino que
van destinadas a obtener lo que es justo y equitativo para el estado de la Comunidad
en el seno de un sistema de desigualdades".

La oligarquia de linajes se opuso al cambio de sistema y, por lo tanto, a las nue
vas normas sobre elecci6n de los cargos concejiles", En 1495, Gonzalo Bravo, en
nombre de los linajes que gobemaban el concejo de San Vicente de la Barquera, ale
g6 que, aunque acataban la nueva normativa regia, las denuncias presentadas contra
ellos no eran ciertas, que todo se habia llevado en secreto, y que los Reyes no cono
clan la verdad de lo que sucedia espeçialmente de comma los honrados linajes anti
guos que esta villa poblaron conforme a las leis de sus altèzas e al buen uso e cos
tumbre antigua tenyan e tovieron de syempre acà de alegir los tales ofiçiales al pro
e bien comun del pueblo... conforme al privillejo que diz que tienen e de los linajes
en él contenidos e de los màs ricos y honrrados en la qual dicha posesyon diz que
han estado y estovyeron sus antepasados de dyez, e veynte, e treynta, e quarenta e
çinquenta, e sesenta e çient annos a esta parte, consyntyéndolo e sabyéndolo los
vesynos de esta dicha villa", Por su parte, Juan de Uruefia, en nombre de la comuni
dad y repùblica de San Vicente y como uno del pueblo, defendia la reforma porque
ella diz que se quitan los vandos e parcialidades e robos e tyranias e cohechos y
comenta que si los monarcas la derogasen seria cosa de mal enxenplo que aviendo
seydo quitados los vandos e parcialidades en todos nuestros reygnos que en la dicha
villa a respeto de quinze e veynte onbres aya continuadamente los dichos vandos para
repartir entre sy los dichos oficios",

Junto a los ejemplos de las villas del norte peninsular, que acabamos de exponer,
hay que referir el de las ciudades situadas màs al sur, donde la identidad del Comun
se desarro1l6 primero que en el Norte y ademàs constituia una fuerza politica mucho
màs activa", Las reivindicaciones del Comun en las villas nortefias presenta dife
rencias notables con las que se mantuvo en Burgos, Segovia, Medina del Campo,
Chinchilla o Ciudad Rodrigo, donde la lucha se centr6 en conseguir que el procura
dor del Comun tuviera su puesto en la estructura concejil, mientras que en el norte
el caballo de batalla fue la elecci6n de los cargos concejiles la que centr6 las luchas

personas abiles e susfiçientes e non por vando eparçialidades ny parentelas. AGS., RGS. voI. XIII,
fol. 142; 1496,03,24.

93. LEVI, G., "Reciprocidad mediterranea", en Hispania, LXII, 204, 2000, pp. 103-126.

94. VILLAPALOS SALAS, G., Justicia y monarquia. Puntos de vista sobre su evolucion en el reinado de los
Reyes Catolicos, Madrid, 1997, p. 149 Y ss.

95. A.G.S., Camara Castilla, Pueblos, leg. 18, fol. 334; 1495,01, 19.

96. A.G.S., R.G.S., voI. XII, fol. 128; 1495,03,01.

97. Véase el reciente trabajo de MONSALVO ANTÒN, J. M., "Percepciones de los pecheros medievales sobre
usurpaciòn de términos rurales y aprovechamientos comunitarios en los concejos salmantinos y abu
lenses", en Edad Media. Revista de Historia, n° 7, 2005-2006, pp. 37-74.
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de la Cornunidad". Por ejemplo, en Ciudad Rodrigo, en el s. XV existiò una fuerte
confrontaciòn entre el Comun y los dirigentes locales (regidores y linajes) sobre el
funcionamiento del gobierno municipal, las actividades econòmicas y las actitudes
civicas. A mediados de esa centuria existia un reparto de los cargos en el concejo
entre los dos linajes o bandos de la ciudad". Seis regidores pertenecian allinaje Gar
cilòpez y otros seis, allinaje Pacheco. Este reparto procedia del acuerdo entre los dos
linajes del afio 1414, cuando se disefiò un concejo repartido entre los dos bandos. En
1455, el Comun, apoyados por los escuderos, un sector noble de la sociedad pero no
integrado en la élite de poder, elevaron sus quejas contra los regidores y linajes. Los
regidores que respondieron a las quejas, decian hablar por si y por sus linajes, mien
tras que el Comun lo hacia por medio de unprocurador que era elegido para un man
dato expreso y temporal. Su cultura politica diferia de la de los linajes, que traspa
saban los cargos de regidores a hijos y familiares dentro dellinaje, sin tener que dar
cuenta de ello al resto de la poblacion urbana. Las quejas del comun residen en que
los regidores gobiernan por intereses personales y no de acuerdo al principio del bien
comun. El discurso del Comun enarbola la defensa de lo pùblico frente a lo privado,
basada en la idea de la participaciòn de los estamentos y en los intereses generales
de la comunidad. Su ideal del gobierno pechero se asienta sobre el servicio a la repù
blica, fruto de un sentido de identidad civil en el seno del conjunto de la sociedad
urbana. En suma, el Comun desarrollo una organizacion genuina, con unas bases
ideològicas diferentes de las del grupo oligàrquico. Frente a este ideario identitario
del Comun, los linajes enarbolaron el suyo, sustentado en la costumbre, la tradiciòn
y los privilegios de los linajes.

Ambas identidades chocaron en la Revoluciòn Comunera de 1520. Tras la derro
ta de 1521, se truncaron las aspiraciones politicas del Comun, cuyos miembros se vie
ron abocados a recurrir a otros medios, entre los que destaca la relaciòn personal y
familiar con la c1ase dominante. La oligarquia parental saliò fortalecida, aunque tam
bién transformada, pues hubo de asumir que la identidad urbana no solo estaba basa
da en los ideales propios de la oligarquia tradicional (antigiiedad, honra y privilegio),
sino también en la idea del bien Comun y la equidad.
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