
En la España Medieval
ISSN: 0214-3038

M O N O G R Á F I C O

9En Esp. mediev. 47, 2024:  9-21

Albert Reixach Sala
Universitat de Lleida
Victòria A. Burguera i Puigserver
Universität Heidelberg

Recibido: 12/02/2024 • Revisado: 15/03/2024 • Aceptado: 21/02/2024https://dx.doi.org/10.5209/elem.94748

Introducción. Movilidad social en los reinos ibéricos y 
el Mediterráneo occidental durante la Baja Edad Media: 

nuevas perspectivas1

EN Introduction. Social mobility in the Iberian kingdoms and the 
Western Mediterranean during the late Middle Ages: new per-

spectives
1Cómo citar: Reixach Sala, A.; Burguera i Puigserver, V. A. (2024), Introducción. Movilidad social en 
los reinos ibéricos y el Mediterráneo occidental durante la Baja Edad Media: nuevas perspectivas, 
en En la España Medieval, 47, 9-21.

El presente monográfico tiene como objetivo abordar desde distintas perspectivas los procesos 
de movilidad social en los reinos ibéricos y otros territorios de la Europa meridional durante la 
Baja Edad Media. A través de 7 artículos por parte de autores de procedencia internacional, se 
analizan dinámicas, factores y vías diversas tanto para el ascenso como para el declive social, 
cubriendo un amplio espectro de las sociedades urbanas del periodo2.

La movilidad social es una cuestión que subyace en muchos de los procesos tradicionalmente 
investigados en relación con las ciudades bajomedievales. Al mismo tiempo, se trata de un tema 
relevante que en la actualidad ha suscitado un renovado interés en el conjunto de la historiografía 
europea3. Destacan los trabajos y proyectos colectivos impulsados en las últimas décadas 

1 El presente monográfico se ha elaborado en el marco de los proyectos “Más allá de la Peste Negra. Epide-
mias y crisis de mortalidad en el nordeste peninsular, siglos XI-XVI: reconstrucción de ciclos, medición de 
efectos y análisis de respuestas”, EPIDEMED (PID2020-117839GB-I00); “La esclavitud en el Mediterráneo 
bajomedieval: de los mercados de aprovisionamiento a la ¿integración social?” (PID2022-138689NB-100) y 
“Seeraub im Mittelalter: Eine datenbankgestützte Analyse mediterraner Gewalt”, así como en el marco de los 
grupos de investigación consolidados ARQHISTEC “Economies alimentàries i dinàmiques de població a la 
Mediterrània occidental: grup d’arqueologia i història de les societats premodernes” (2021 SGR 01607); CAIM-
Med “La Corona d’Aragó, l’islam i el món mediterrani” (2021 SGR 00502); y GRESMED “Estudis Medievals”. 

2 El punto de partida de este monográfico fue un panel titulado “Assessing Social Mobility in Western Euro-
pean towns (13-18th Centuries)” organizado por Pere Verdés, Denis Menjot y Albert Reixach Sala en la 15ª 
European Association for Urban History Conference, celebrada en la Universidad de Amberes entre los 
días 31 de agosto y 3 de septiembre de 2022. 

3 Están en curso, por ejemplo, algunos grandes proyectos internacionales sobre el tema como el que lidera 
G. Alfani: Alfani, “Epidemics”. Asimismo, un evento de referencia como las Settimane di Studi organizadas 
por el Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini” de Prato en su 55ª edición del presente 2024 
se dedica justamente a la movilidad social en la sociedad preindustrial.
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desde Italia por S. Carocci4. Estas iniciativas toman el relieve de pesquisas realizadas durante la 
segunda mitad del siglo XX5. Existen, a su vez, reflexiones desarrolladas en otros espacios del 
Occidente europeo, en especial el sólido bagaje acumulado en Inglaterra6.

La península ibérica también debe considerarse un territorio examinado desde este punto 
de vista. En realidad, se acumulan los trabajos que sin hacer alusión explícita al término de 
movilidad social han descrito y analizado procesos que se le asocian7. A grandes rasgos, 
pueden identificarse cinco focos principales de interés en los estudios dedicados a las 
transformaciones sociales en los reinos ibéricos de la Baja Edad Media. El objeto de la mayor 
parte de investigaciones han sido los cambios en el seno de las capas superiores de las 
sociedades urbanas, tanto en la Corona de Castilla y el reino de Portugal como en la Corona de 
Aragón. En un conjunto amplio de poblaciones y territorios se ha observado la conformación de 
grupos dirigentes privilegiados u oligarquías, a la par que el ascenso más esporádico de gente 
del común a las estructuras de regimiento8. Asimismo, se ha analizado el fenómeno paralelo 
del ennoblecimiento del patriciado urbano o de los operadores comerciales más activos9. En 
relación con el estamento nobiliario, mayoritariamente se ha hecho hincapié en la movilidad 
dentro de su estrato inferior, la pequeña nobleza, como, por ejemplo, los infanzones en el reino 
leonés del siglo XI, sus homólogos en el reino de Aragón de los siglos XIV y XV o la hidalguía 
en este último reino, Navarra y Castilla durante el mismo periodo10. Ello entronca con trabajos 
clásicos sobre el acceso a la nobleza a través del servicio en el campo de batalla, mecanismo 
especialmente conocido en el caso castellano11. 

En paralelo, las líneas de estudio más recientes dedicadas al personal de las cortes y los 
entornos de monarcas, de miembros de la familia real, de otros magnates o poderes laicos y de 
prelados también han puesto de relieve las posibilidades de ascender en la escala social a través 
de la presencia en los principales focos políticos de cada reino12. En un plano similar, siguiendo la 
estela de la Nueva Historia Fiscal, se ha explorado el hecho de que la participación en los negocios 
fiscales y financieros que se generaron en torno a las tesorerías municipales, las haciendas regias 
y de otras instituciones pudo convertirse en una vía rápida para el enriquecimiento, la mejora de 
la posición social y del prestigio13.

De hecho, otro colectivo cuya evolución se ha tratado en muchas ocasiones desde el prisma 
de la movilidad social es el de los mercaderes. A los trabajos devenidos clásicos sobre el sector 
comercial en ciudades de la Corona de Aragón o de Castilla14, se han añadido investigaciones más 

4 Véase un estado de la cuestión previo en Carocci, “Mobilità”. Algunas de las obras colectivas derivadas 
del proyecto liderado por el citado autor son: Carocci (coord.), La mobilità; Tanzini, Tognetti (coords.), La 
mobilità; Gamberini (coord.), La mobilità; Collavini, Petralia (coord.), La mobilità; Carocci, Lazzarini (coords.), 
Social mobility.

5 Destacan contribuciones como Herlihy, “Three patterns”. Siguiendo el mismo hilo: Padgett, “Open elite?”.
6 Un balance en: Maddern, “Social mobility”.
7 Igual Luis, “The Christian Kingdoms”. 
8 Pueden considerarse trabajos clásicos de referencia en el ámbito castellano: Del Val Valdivieso, “Ascenso 

social”; Asenjo González, “Clientélisme”. Véase también un balance del recorrido hecho hasta inicios del 
presente siglo en Asenjo González, “Las ciudades”. A propósito de Portugal: Costa, “Elites”. Y en cuanto 
a la conformación de élites urbanas en la Corona de Aragón, entre otros: Bensch, Barcelona; Sabaté Cu-
rull, “The Defection”; Fynn-Paul, The rise; Narbona Vizcaíno, “Oligarquías políticas”; Viciano, Regir; Laliena 
Corbera, “Las transformaciones”.

9 A modo de ejemplo: Asenjo González, “Aristocratic ambitions”; Guerrero Navarrete, “Gentlemen-merchant”; 
Ramírez Vaquero, “The elites”; Vasconcelos Vilar, “Da vilania”; De la Torre Gonzalo, “Trading nobles”.

10 González González, “The shifting”; Abella Samitier, Lafuente Gómez, “La baja nobleza”; Díaz de Durana, 
“La otra nobleza”. 

11 Gerbet “Les guerres”; Martínez Sopena “La movilidad”.
12 Pelaz Flores, “Tejiendo redes”; Lafuente Gómez, Villanueva Morte (coords.), Los agentes; Cañas Gálvez 

(coord.), La corona; Reixach Sala, “Social mobility”.
13 Un balance en: Menjot, Verdés Pijuan, Caesar, “History of Taxation”, pp. 29-32, 36-39. Para los casos 

concretos de Castilla y la Corona de Aragón, véanse entre otros: Jara Fuente, “Élites”; Gálvez Gambero, 
Triano Milán, “Tesoreros”; García Marsilla, “Los agentes”; Reixach Sala, Finances públiques.

14 Sin pretensiones de exhaustividad: Casado Alonso, “Circuitos comerciales”; Aurell Cardona, Els merca-
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recientes sobre operadores que centraron su actividad en la banca o las finanzas15. Mayor atención 
han atraído si cabe los hombres de negocios de origen foráneo, en especial los procedentes de 
la península itálica, mayoritariamente toscanos en ciudades aragonesas y genoveses en el sur de 
la península16. Además de su nivel de integración, se han estudiado las dinámicas de promoción 
social experimentadas por algunos de estos colectivos extranjeros17. En un sentido similar, se 
han hecho avances importantes en el conocimiento de la fluidez social dentro de las élites de las 
minorías mudéjares y judías (así como de los judeoconversos) en Castilla y Aragón18.

Bajando un eslabón en las sociedades urbanas de estos territorios, varios autores han 
reconstruido trayectorias de artesanos que prosperaron en algunos de los sectores más 
dinámicos. Sobresalen, sin duda, los del textil, con verdaderos emprendedores como los pelaires, 
que controlaban buena parte del proceso de producción e instalaciones como batanes o tintes, 
y que han sido bien estudiados en áreas como el reino de Valencia19. Algunas monografías 
también han advertido casos de familias del noreste ibérico que se enriquecieron gracias a la 
manufactura de la piel20. Asimismo, se han descrito mecanismos de movilidad ascendente en 
las filas de artesanos de cierto rango, como los especieros, dentro de medios específicos, como 
el marítimo, o del ramo de la construcción21. Todo ello remite al potencial económico y, a su vez, 
político de los menestrales o grupos populares, elemento también evidenciado en el reino de 
Portugal22. 

Un aspecto pendiente de un examen más detenido es el papel que ejerció la formación o la 
cultura en la movilidad social ascendente. Son importantes en este sentido las contribuciones 
hechas desde la historia social de la medicina que han aportado completas prosopografías 
de profesionales sanitarios23. La noción de movilidad se halla igualmente implícita en muchas 
investigaciones que se ocupan de otro colectivo con un grado elevado de especialización 
como el de los notarios24. Por contraste, el hecho de que desde la historia del derecho, al 
menos para el periodo bajomedieval, no se haya acabado superando el formato tradicional de 
los diccionarios biográficos impide disponer de retratos colectivos de juristas y expertos en 
leyes.25 En la historiografía floreciente dedicada a la Iglesia y al estamento eclesiástico se van 
acumulando las aproximaciones a carreras de éxito en las altas esferas o dentro del aparato 
hacendístico articulado desde la curia pontificia26. Algo menos explorado ha sido el impacto de 
estas trayectorias no sólo entre los propios implicados, sino también en sus familias27.

Huelga decir que muchos estudios han demostrado que las dinámicas de cambio no afectaron 
exclusivamente a las sociedades urbanas. Durante la misma época, en las comunidades rurales 
se vivieron transformaciones en la estructura social y a menudo surgieron vías de promoción que 
conllevaron el traslado a las ciudades de individuos o familias con las bases de su riqueza en el 

ders; Cruselles Gómez, Los mercaderes. Enlazando con esta tradición acerca de la Corona de Aragón: Viu 
Fandos, Una gran empresa, pp. 287-260; Coulon, Un port, pp. 137-202.

15 Igual Luis, “Entre Valencia”; Reixach Sala, “Private banking”
16 Soldani, Uomini; Tognetti, “Gli uomini”; González Arévalo, “Integración”.
17 Ruiz Pilares, Mingorance Ruiz, “La movilidad”.  
18 Echevarría Arsuaga, Los mudéjares, pp. 65-87, 189-228; Castaño González, “Deserving poor”; Rábade 

Obradó, “Poder”; Cruselles Gómez, “Valleriola”.
19 Iradiel, Navarro, Aparici, Oficios; Llibrer Escrig, “Artesanos”.
20 Fernández Trabal, Una familia.
21 En cuanto a los apotecarios: Vela Aulesa, Especiers, vol. I, pp. 245-358, 454-464; sobre los trabajadores 

marítimos: Salicrú i Lluch, “On land and at sea”, y a título de ejemplo sobre el el ámbito artístico y de la 
construcción: Juan Vicens, “El estatus social”.

22 Melo, “Os mesteirais”.
23 Ferragud Domingo, Medicina.
24 Cruselles Gómez, Els notaris; Planas Rosselló, “La condición estamental”.
25 Por ejemplo: Peláez Albendea (dir.), Diccionario crítico; Peláez Albendea (dir.), Diccionario de juristas; Pla-

nas Rosselló, “Los juristas”.
26 Díaz Ibáñez, “La incorporación”; Villaroel González, “Reyes”; Morelló Baget, “Andanzas”, “Los obispos”; 

Tello Hernández, “Entre la Diputación”.
27 Guijarro, “Jerarquía”; Farelo, “Les pouvoirs”; Barceló Crespí, Ensenyat Pujol, Clergues il·lustrats; Conesa 

Soriano, Entre l’Église. 
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campo28. De hecho, a la luz de los trabajos disponibles hasta ahora, en este ámbito también se 
documentan casos de ascenso meteórico en tan solo una o dos generaciones29.

Con todo, las dinámicas de movilidad social presentan otra cara opuesta a la del enriquecimiento 
y la promoción, esto es, la del descenso o retroceso, de hecho, a veces considerado como algo 
todavía más frecuente en el mundo analizado30. Los procesos de regresión social también 
han ocupado varias publicaciones enmarcadas en la península ibérica en las que se observan 
distintos factores para el empobrecimiento o la caída en desgracia de individuos o familias31.

A pesar de todos los caminos abiertos que acabamos de describir, persisten no pocos retos 
heurísticos y metodológicos; hacen falta más análisis concretos al respecto para ampliar la 
perspectiva sobre un fenómeno realmente complejo como el de la movilidad social y en el que 
intervienen distintos condicionantes y variables. En este sentido, es necesario, en primer lugar, 
insistir en las bases teóricas para interpretar con mayor conocimiento de causa las dinámicas de 
ascenso y declive social en el mundo preindustrial y acabar de adecuar un utillaje conceptual, a 
fin de cuentas, importado desde la sociología32. 

Asimismo, resulta fundamental hallar fuentes que ofrezcan datos seriados y permitan obtener 
muestras representativas. Dicho de otro modo, hay que intentar superar los estudios basados 
en unos pocos ejemplos, a veces aislados e incluso anecdóticos o, como mínimo, encontrar 
fórmulas para saber hasta qué punto ciertas trayectorias o perfiles forman parte o no de una 
tendencia relevante. También queda pendiente evaluar el alcance y los límites de la aplicación en 
el campo concreto que nos ocupa de metodologías ya desarrolladas en las últimas décadas por 
el medievalismo europeo, en general, e hispánico, en particular, como la prosopografía33 y, más 
recientemente, el análisis de redes34. Y ello sin olvidar la posibilidad de explorar procedimientos 
utilizados en el estudio de los cambios colectivos en la posición socioeconómica registrados en 
periodos posteriores al medievo35.

En este contexto, el presente monográfico pretende contribuir a hallar indicadores y 
desarrollar herramientas que permitan examinar la movilidad social, ya sea intrageneracional o 
intergeneracional, e identificar distintos factores, vías y patrones ligados tanto al ascenso como al 
retroceso en la escala social. Con este propósito se toma como referencia una sección concreta 
del Occidente europeo medieval: los centros urbanos de los territorios cristianos del Mediterráneo 
occidental, entendido como un espacio amplio que se extiende desde la península ibérica hasta 
la itálica. Sin duda, la efervescencia económica y política que vivieron estas ciudades desde al 
menos el siglo XII las convierte en un espacio privilegiado para el examen de las transformaciones 
socioeconómicas de individuos o colectivos a lo largo de les siglos bajomedievales.

De este modo, el conjunto de estudios busca poner de relieve las variadas circunstancias que 
pudieron conllevar un cambio en la posición social de personas o grupos concretos. Para ello 
se ponen en relación trabajos dedicados a la mayoría de estratos sociales del periodo, a saber: 
las denominadas élites u oligarquías (a menudo imbricadas con la nobleza), el heterogéneo 
estamento mercantil, el aún más variado sector artesanal o el colectivo de juristas y notarios, 
entre otros titulados. Todo ello sin perder de vista un grupo con un peso fundamental en el paisaje 
social de la época como es el clero secular.

28 To Figueras, “Systèmes successoraux”; Furió, Garcia-Oliver, “The horizon”; Furió, “Tanta es la pompa”; 
Aparisi Romero, De l’arada.

29 Un par de casos de Cataluña y Mallorca: Orti Gost, “Pagesos”; Mas Forners “De pagesos”.
30 Brown, “The fear”.
31 Córdoba de la Llave, “La ruta”; Iradiel, “Ego”. Trabajos más recientes en una obra colectiva de alcance 

europeo son los presentes en: Benito, Carocci y Feller (eds.), Économies.
32 Bukodi, Goldthorpe., “Intergenerational class mobility”.
33 Sobre este método: Verbo, Carlier, Dumolyn, “A Short”. Su aplicación en el caso de los reinos ibéricos: 

Sesma Múñoz (ed.), La prosopografía.
34 Martín Romera, Redes de poder.
35 Por ejemplo, partiendo de fuentes seriadas desde mediados del siglo XV, como los registros de matrimo-

nios del obispado de Barcelona: Pujadas-Mora, Brea-Martínez, “The increasing”. Véanse otras posibilida-
des metodológicas discutidas en: Clark, The son; Clark, “Social mobility”.

TERCERAS_EnLaEspañaMedieval47.indd   12TERCERAS_EnLaEspañaMedieval47.indd   12 10/5/24   18:0010/5/24   18:00



13Reixach Sala, A.; Burguera i Puigserver, V. A. En Esp. mediev. 47, 2024:  9-21

El marco geográfico, según se ha dicho, cubre distintos territorios situados entre las 
penínsulas ibérica e itálica. En primer lugar, incluye casos relevantes de la red urbana de los 
dominios occidentales de la Corona de Aragón; concretamente, las correspondientes capitales 
de los reinos de Aragón y Mallorca. También se observan distintos núcleos urbanos de las 
coronas de Castilla y Portugal; en esta última, además, combinando localidades de tamaño 
medio con otras de menores. El mosaico se completa con la península itálica a partir de dos 
casos paradigmáticos de su área centro-septentrional, Siena y Arezzo. Gracias a la diversidad 
territorial, se pueden establecer comparaciones entre espacios cercanos, pero con importantes 
particularidades en las respectivas estructuras socioeconómicas y políticas.

A propósito del arco cronológico, la mayoría de contribuciones se centran en lapsos más o 
menos largos entre los siglos XIV y XV. Como se ha apuntado, este es un periodo en el que, 
además de disponer de un gran número de fuentes conservadas, se produjeron importantes 
transformaciones económicas, políticas y sociales que influyeron de forma muy significativa 
en las dinámicas de movilidad social en los entornos urbanos. Aún así, en un caso concreto se 
retrocede hasta el siglo XII con el fin de ahondar en los orígenes de las élites urbanas en el centro 
de la península ibérica.

Más allá de los marcos geográfico y temporal, el monográfico propone miradas 
complementarias sobre distintos factores y patrones relativos a la movilidad social, tanto 
ascendente como descendente, y que giran en torno a los siguientes tres ejes: las dinámicas 
ligadas a la actividad económica en distintos sectores, las que se vinculan a la interacción con 
poderes o instituciones públicas y, finalmente, las derivadas de causas más bien coyunturales. 

De entrada, se exploran las oportunidades que se abrieron para la progresión social en 
ciertas fases de la Baja Edad Media, como los decenios posteriores a la Peste Negra. Es bien 
conocido el importante debate sobre los efectos económicos y sociales en el medio y el largo 
plazo de la pandemia que recorrió el continente euroasiático entre los años 1347 y 135236. El 
trabajo de A. Luongo muestra la forma en la que, en una población toscana relevante, Arezzo, 
durante la segunda mitad del siglo XIV, se inició una coyuntura favorable para prosperar a través 
de la manufactura, principalmente el textil. El sector sirvió de punta de lanza para la apertura de 
la economía local hacia un marco regional más amplio dominado por grandes ciudades como 
Florencia o Pisa. A través de ricos fondos de documentación notarial, el autor reconstruye perfiles 
y advierte tendencias, como el incremento de la escrituración de sociedades comerciales a partir 
del año 1351. Todo ello refleja el impacto de la Peste y los brotes sucesivos, que contribuyeron 
a una cierta redistribución de la riqueza, al aumento de las posibilidades de diversificación de 
inversiones, potenciando segmentos concretos como el mercado de ropa de segunda mano, y, 
en definitiva, a la aceleración de cambios en la composición de la sociedad arentina. 

En un mismo plano, se observan las consecuencias, en términos de movilidad social, de la 
interrelación de distintos individuos con instancias de poder que van desde los gobiernos urbanos 
y la monarquía hasta la Iglesia. Primero, se pone el foco en la participación de ciertos individuos 
en la actividad económica generada por las administraciones locales. Siguiendo las propuestas 
apuntadas más arriba de las nuevas corrientes de aproximación sociológica a la fiscalidad, C. 
Rosa analiza los inversores o implicados en los arriendos de impuestos municipales en dos 
núcleos urbanos portugueses por los que se conservan conjuntos documentales sólidos entre 
finales del siglo XIV e inicios del XVI: Porto y Loulé. La pregunta clave que se propone responder es 
si involucrarse en estos negocios favoreció los procesos de ascenso social o si, en cambio, todo 
ello era más bien el resultado de una pertenencia previa a la élite local. Así, detecta diferencias 
entre los dos lugares que pueden atribuirse a sus distintos niveles demográficos y de actividad 
económica. En cualquier caso, intuye vías en las que claramente se conecta la participación en 
negocios fiscales con la voluntad de acercarse a los grupos que dominaban la política municipal 
y, en menor medida, la administración real.

36 Sólo a modo de balance dentro de una historiografía extensa en la que destacan las investigaciones 
realizadas sobre Inglaterra: Alfani, Murphy, “Plague”.
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Los artículos de J.M. Monsalvo Antón, la suscribiente e I. Velasco inciden igualmente en la 
interdependencia de elementos económicos y políticos en las vías de promoción social que se 
abrieron a lo largo de la geografía investigada durante el periodo bajomedieval. El primer autor 
toma como referencia la evolución de la élite de la ciudad de Salamanca entre mediados del siglo 
XII y el siglo XV. Se trata, a grandes rasgos, de la conformación de una minoría de familias que 
pasaron a concentrar la mayor parte de la riqueza y a acaparar los resortes del poder municipal 
y del extenso dominio territorial de la capital salmantina. Se aíslan tres fenómenos sucesivos 
que catapultaron a esta franja social concreta: el ejercicio de la guerra (sobre todo, a caballo) y 
el control de la frontera terrestre con el Islam; la intervención de la realeza desde mediados del 
siglo XIII para favorecer y blindar el estatus de los caballeros mediante privilegios fiscales, en 
especial a propósito del reparto de los recursos agropastoriles; y la posterior solidificación de 
las bases materiales del poder y del control de las estructuras de gobierno urbano a la par que el 
contacto más esporádico con el poder regio. En conjunto, se pone de manifiesto una progresiva 
reducción de la fluidez social desde la etapa de los “caballeros villanos”, con bastantes relevos 
en los cargos políticos, hasta la consolidación de un número reducido de linajes y una verdadera 
nobleza urbana desde mediados del siglo XIV en adelante. De hecho, el autor apunta a que 
la propia institución del Regimiento, al menos en una primera etapa, tendió a adaptarse a las 
dinámicas intrínsecas de movilidad.

Trasladándonos a la Corona de Aragón, la autora que subscribe observa los canales para el 
ascenso social que aparecieron en los dominios occidentales de la Corona de Aragón a través 
de la participación en la guerra marítima, en lo que, salvando las diferencias cronológicas y de 
escenarios concretos, constituiría un cierto paralelismo con la élite castellana de los siglos XII-XIII. 
Centrando la atención en el reino de Mallorca y las dinámicas de expansión mediterránea que, con 
la conquista de Nápoles en el horizonte, marcaron el reinado de Alfonso el Magnánimo durante las 
décadas centrales del siglo XV, se identifican profesionales marítimos y miembros del patriciado 
y de la caballería de Mallorca que colaboraron en las guerras navales. Lo hicieron, sobre todo, 
armando embarcaciones, y, a cambio, recibieron gracias y favores diversos, básicamente: cargos, 
parcelas de jurisdicción y rentas. De este modo, muchos de ellos experimentaron procesos de 
movilidad vertical o, en los que ya partían de una franja elevada dentro de la sociedad mallorquina, 
simplemente horizontal. Estas dinámicas, además, se retroalimentaron con estrategias de 
acaparamiento de poder a nivel local y del reino y de adquisición de patrimonio rural.

En una cronología inmediatamente posterior y un ámbito territorial que se ciñe al reino de 
Aragón, I. Velasco examina varios procesos de movilidad social en el seno de las élites de la 
ciudad de Zaragoza durante la segunda mitad del siglo XV. Las trayectorias individuales y 
familiares que reconstruye dentro del colectivo de ciudadanos de la capital aragonesa muestran, 
de entrada, que la realidad fue mucho más dinámica que el proceso automático de cierre 
oligárquico que normalmente se asocia con el mundo urbano del periodo. En este contexto, se 
detecta que la especialización en ámbitos profesionales como el comercio, la jurisprudencia y el 
notariado fue una de las vías más habituales para el ascenso social. El ejercicio de la profesión 
se combinó habitualmente con el establecimiento de alianzas matrimoniales y otras redes de 
contactos dentro de la élite, sin olvidar el elemento que, como hemos apuntado, aparece también 
en la Mallorca del mismo siglo: el servicio a la monarquía. En este último campo, explorado por 
la autora en otro artículo37, destacaron algunos linajes concretos de judeoconversos. Todo ello, 
sin embargo, sucedió al mismo tiempo que ciertas familias de la élite zaragozana retrocedían 
drásticamente en su posición social como consecuencia de dificultades financieras de origen 
diverso. 

Sea como fuere, en el presente dosier también se examina una forma particular de asociación 
con el poder: la simbiosis entre la Iglesia y la monarquía. Se visualiza a través de la panorámica que, 
sustentada en una sólida bibliografía, N. Vigil traza sobre la promoción personal de eclesiásticos 
en acciones diplomáticas en los reinos de Portugal y Castilla entre finales del siglo XIV y el 

37 Velasco Marta, “Fidelidad”.
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siguiente. Un punto de partida básico fue la disputa constante entre pontificado, monarquías y 
cabildos catedralicios para erigirse como poder prevalente a la hora de potenciar las carreras 
eclesiásticas, sobre todo, a través del nombramiento de obispos. Una cuestión que llevaba, en 
última instancia, a la elección de embajadores entre clérigos seculares, con misiones vinculadas 
muy a menudo con la firma de paces y tratados. Todas estas dinámicas evolucionaron durante el 
Cisma de Occidente y el siglo XV y, fruto de distintas coyunturas políticas en el interior de cada 
corona y en el seno de la Cristiandad, se abonó el terreno para ciertos ascensos meteóricos, 
tanto de clérigos portugueses como castellanos. Éstos, sirviendo a los respectivos intereses 
regios, entre otras causas, fueron generosamente recompensados desde la corte papal con 
prebendas importantes. Con todo, el panorama general es harto diverso y el autor halla, en 
paralelo, trayectorias de eclesiásticos que, partiendo de posiciones modestas y a pesar de todos 
los servicios prestados, no acabaron de prosperar.

Del estudio de los embajadores eclesiásticos de Portugal y Castilla se desprenden, por tanto, 
dos aspectos. Primero, que los casos de éxito tal vez constituyeran con más frecuencia la excepción 
que la norma, como también parece vislumbrarse de la situación descrita en la ciudad de Zaragoza 
a finales del Cuatrocientos. Y, en segundo lugar, según indicábamos a propósito de los análisis de 
la sociedad local de Arezzo después de la Peste Negra, que la incidencia de hechos históricos 
disruptivos como epidemias, crisis económicas y guerras, combinados con los cambiantes 
equilibrios políticos y diplomáticos, fueron determinantes en muchas ocasiones. 

Sin duda, las coyunturas bélicas se prestaron al enriquecimiento de algunos, como sugiere 
el ejemplo de los mallorquines en las décadas centrales del siglo XV. No obstante, el estudio de 
caso que presenta M. Caesar sobre un condottiero italiano de la misma centuria nos muestra 
el reverso del fenómeno. Antonio Petrucci relata su propia caída en un manuscrito compuesto 
durante su cautividad en Urbino entre los años 1461 y 1465, después de haber destacado en la 
política de su ciudad natal, Siena, ser expulsado de ella y, actuando como combatiente profesional 
en batallas libradas en el reino de Nápoles y el centro de la península itálica, caer finalmente 
prisionero. El texto constituye una fuente excepcional para profundizar en las dinámicas de 
movilidad descendente, tradicionalmente menos tratadas por la historiografía que el proceso 
inverso de ascenso. En concreto, permite ver cómo en la sociedad italiana cuatrocentista se 
construyeron los relatos acerca del declive social y de las caídas en desgracia y, por ende, cómo 
fueron concebidas. 

A modo de balance, el dosier que presentamos combina artículos que dialogan con la 
historiografía existente tanto en el ámbito local como europeo. Y, al mismo tiempo, gracias a la 
incorporación de fuentes inéditas y al examen atento de instituciones y colectivos concretos que 
hasta el momento habían suscitado un interés limitado, introducen nuevos elementos de análisis, 
hipótesis e interpretaciones acerca de las dinámicas de movilidad social en el ámbito urbano 
bajomedieval. El estado prematuro de bastantes de las líneas de investigación impide ofrecer 
conclusiones de conjunto con un mínimo de entidad. Sin embargo, se perfilan aspectos en los 
que serán necesarias más comprobaciones. Fijémonos solamente en uno: la posible existencia 
de fases más o menos propensas a la fluidez social durante los siglos XIV o XV. Por ejemplo, 
en el caso de Arezzo parece claro el mundo de posibilidades que se abrió durante la segunda 
mitad del siglo XIV después del estallido de la Peste Negra. En otro plano, el ejemplo castellano 
tratado apunta a una cierta tendencia a la oligarquización de los grupos que dominaban las 
ciudades a lo largo del XV, máxime por contraste con los siglos XII y XIII. Con todo, los estudios 
dedicados a ciudades aragonesas como Zaragoza y, en especial, el centrado en Mallorca nos 
indican que surgieron vías para la movilidad ascendente en distintos tramos cronológicos y sin 
una evolución lineal clara, como las que propiciaron las campañas de Alfonso el Magnánimo para 
la conquista de Nápoles durante el segundo cuarto del siglo XV. En un sentido parecido, el elenco 
de trayectorias de eclesiásticos que asumieron funciones diplomáticas al servicio de los reyes de 
Castilla y Portugal apuntan a que las nuevas dinastías asentadas en ambas coronas a finales del 
Trescientos, junto al debilitamiento del poder pontificio en el contexto del Cisma de Occidente, 
abrieron ventanas de oportunidad que no habían existido en el periodo inmediatamente anterior.
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En suma, esperemos que algunas de las reflexiones aportadas estimulen a los investigadores 
y al lector en general. Se trata de consideraciones tanto de orden metodológico, sobre el empleo 
de la documentación conservada y el manejo de conjuntos de datos generalmente aún en 
construcción, como reflexiones en torno al papel de determinados drivers en la activación de 
dinámicas de ascenso social, o sobre la importancia de situar las trayectorias de retroceso y 
declive en el lugar que les corresponde, muchas veces eclipsadas por casos de éxito al fin y al 
cabo esporádicos. Sea como fuere, la mayoría de artículos muestran que queda mucho camino 
por recorrer en los respectivos ámbitos concretos y dentro de un marco más amplio de estudio del 
mundo urbano de los reinos ibéricos y del Mediterráneo occidental durante la Baja Edad Media. 
En definitiva, con la movilidad social estamos ante un fenómeno poliédrico que constituye, a su 
vez, un tema de investigación en mayúsculas, que responde a varios de los principales desafíos 
de la sociedad actual y con un enorme potencial para ser explorado con audacia.
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