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En la moderna historiografía medieval españolasevienensucediendoestu-
dios sobrelos cabildoscatedralicios,particularmentedesdequeen 1966 López
Arévalo presentarala institucióncapitularabulense.Con diferentesorientacio-
nes,metodologías,posibilidadesy fuentes,cadapocotiempoapareceun nuevo
estudio,quehacejusticia a la importanciade estainstitución enel medievo1,

Podemoscitar, sin ánimo exahustivo,los siguientestrabajos.A. Barrios García:La cate-
dral deAvila en la EdadMedia: estructurasociojurídicayeconómica.Avila, 1973. H. Casado
Alonso:La propiedadeclesiásticaen la ciudaddeBurgos enel sigloXV: el Cabildo Catedrali-
cio. Valladolid, 1979. R. IzquierdoBenito: <‘Modo deexplotacióndel patrimoniodel cabildode
la catedraldeToledodurantela segundamitaddel sigloXIV: contratosdearrendamiento»,HIS-
PANIA, 145 (1980), 357-393.R. Izquierdo Benito: El patrimonio delcabildo de la catedralde

Toledoen el siglo XIV Toledo, 1980. MF. Ladero Quesada:«Notassobrelas propiedadesdel
cabildo catedraliciode Zamoraenel último terciodel siglo XIV (1372-1402)»,En la España
Medieval.V Estudiosen memoria del profesord. Claudio Sánchez-Albornoz.Madrid, 1986. 1,
537-550.].R. LópezArevalo: Vncabildo catedralde la ViejaCastilla: Avila. Su estructurajurí-
dica. SiglosXII-XX. Madrid, 1966. S.L. Martín Martín: El cabildo de la CatedraldeSalamanca.
SiglosXlI-XJIL Salamanca,1975. J.L. Martín Rodríguez(din): Propiedadesdel cabildo sego-
x’~ano, sistemasdecultivo y modosdeexplotaciónde la tierra afinesdel siglo XIII? Salamanca,
1981. 1. Montes Romero-Camacho:Propiedady explotaciónde la tierra en la Sevillade la Baja
EdadMedia. El patrimonio del Cabildo-Catedral.Sevilla, ¡988. Ml. Nicolás Crispin; M. Bau-
tistaBautista;MT. GarcíaGarcía:La organizacióndelCabildo catedralicioleonésa comienzos
delsiglo XV(1419-1426).León, 1990. EJ. PérezRodríguez:El dominio delCabildo Catedral
deSantiagode Compostela.SantiagodeCompostela,1994. EJ.PérezRodríguez:La Iglesiade
Santiagode Compostelaen la EdadMedia: El Cabildo Catedralicio (1100-1400). Santiagode
Compostela,1996. M. RodríguezLlopis; 1. GarcíaDías: Iglesiay sociedadfeudal.El Cabildo
de la catedraldeMurciaen la baja EdadMedia. Murcia, 1994. J. SánchezHerrero: Las dióce-
sir del reino de León. SiglosXIV yXVLeón, 1978. 5. SuárezBeltrán: El Cabildo Catedralde
Oviedoen la EdadMedia. Oviedo, 1986.

Parala mayorampliacióndedatosy detallesdecitassobrenuestrotrabajo,puedenverselas
PartesIII y V denuestratesisdoctoral.1. SanzSancho:LaIglesiayel ObispadodeCórdobaen
la BajaEdadMedia (1236-1426).Madrid,UniversidadComplutense,1989.2vols.
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También nosotros, a la espera de una presentación más detallada de nues-
tra investigación,ofrecemosahora las noticias,que nosparecenmásrelevan-
tesparaun mejor conocimientodel cabildocatedraliciode Córdobaen la Edad
Media. Paralo cual dividiremos la exposiciónen dos grandesapartados.El
componenteinstitucional y personaldel cabildo,en primer lugar, y seguida-
mentesu componenteeconómico.

Comointroducción,convieneresaltaralgunospuntos.Setratade un grupo
de clérigos, con personalidadjurídica propia y reconocidapor los obisposde
Córdoba,la iglesia castellana,la coronay la sedeRomana,con sello propio.
Estájunto al obispodeCórdobaparaasesorarleen la administracióndela cate-
dral y aúndel obispado.En períodode sedevacante,sueleasegurarla marcha
de la iglesia diocesana.Finalmente,tuvo la capacidadefectiva de elegir a
numerososobisposde Córdobahastamediadosdel siglo XV.

La mejor caracterizaciónes la administracion.A la tareade administrarel
culto y los bienesy rentasdestinadosal mismo y a susservidoresse dedicará
con constanciay eficaciahastael punto de generar,bien en su interior, bien
bajosu directadependencia,unaserie de oficios y aún de subgrupos,cuyafun-
ción consisteen asegurarmejor la ejecuciónde las dilatadasobligacionesque
decaráctercultual, económico,asistencialy cultural asumeel cabildocatedra-
licio de Córdoba.

Ademássusmiembros,individualmentetomados,fueron habitualescola-
boradoresde los obisposen todassustareas.Ya los obispos,en general,ante-
riormentehabíansidomiembrosdel mismocabildocatedralicioy compañeros
de susfuturoscolaboradores,dándoseentreellos lazosde amistado de fami-
liaridad incluso. A esto hay que añadir la jerarquizacióninternadel mismo
cabildocatedralicio,queresultaunaproyecciónintraeclesialde la jerarquiza-
ción o estratificaciónsocial cordobesa.

Porlo demás,basteconsiderarquesi medioobispadode Córdoba,esdecir
la mitad delos clérigosdiocesanos,sehallabaconcentradoen la ciudad,por su
partela catedralconteníamásde lamitad del clerode la ciudad.Tantopor la
cantidadde clérigosdela catedral,como por sucalidady funcionesdel cabil-
do catedralicio,resultamuy interesanteel conocimientode la institucióncapi-
tular catedraliciadeCórdoba.

PARTE PRIMERA: LA INSTITUCIÓN CAPITULAR CORDOBESA

1. CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y COMPOSICIÓN

1. Creacióny organización

En la creación y organizaciónde este grupo clerical puede distinguirse
fases.De 1246 a 1265, dondeel cabildo catedralicioquedadefinido en sus
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característicasesencialesparatoda la EdadMedia. Otra fasemásdilatadaen
el tiempo,dondese producenretoques,queno debenconsiderarseesenciales.
El último de los cualeses la creaciónde dos canonjíasde oficio afinales del
siglo XV.

¡.1. La etapade la creación y configuración esencialdelcabildo
catedralicio,de 1246a 1265

Antes de la primera actuacióndel obispo don Gutierre Ruiz de Olea de
1246, ya existía un cabildo decanónigos.Sus funciones,características,com-
posicióny númerono estabanbien delimitados.Los únicos datosson, queel
númerodeprebendadosdelacatedralerasuperioral quelasrentasdeestaigle-
siapodíaatendercondignidady queelnúmeroinicial de miembros del nuevo
cabildocatedraliciode 1246 erade ochodignidades,veinte canonjías y veinte
raciones.

A partir de laprimitiva división debienesentrelas mesasepiscopaly capi-
tular, de 13 de agostode 1246, queconstituyecomo el actade nacimientodel
cabildocatedraliciocordobés,seproducirándistintosacontecimientos,queaca-
baránpor configurarla composicióny organizacióndel mismoantesde 1265.

En marzode 1247 se especificaráalgomásel contenidode estadivisión de
bienes,así comola asignaciónde préstamosa canónigosy racioneros,las dis-
tribucionescotidianasa los beneficiadosasistentesa losoficios y lo quetoca-
ba al cabildocatedraliciodel apartadode las pitanzas.Mientras tanto,se había
solicitadodel pontificela sancióndelo actuadoporel obispodonGutierrey el
establecimientode ocho dignidades,veinte canonjíasy veinte racioneros,lo
queconcedeel papaInocencioIV enmayode 1247,conreservade la facultad
del posteriorcrecimientoen el futuro2

La etapaconstituyentedel cabildo catedraliciode Córdobase prolonga
hasta 1265, año en el que se dividen diez de las veinte racionesen veinte
medias raciones. Pero, en un sentido más estricto, esta etapa culmina en el esta-
tuto otorgado por el obispo de Córdoba, ya electo de Toledo, don Gutierre Ruiz
de Oleaen 1 de abril de 1249.

Posteriormenteencontramosestatutoscapitulares,ordenandoasuntoscon-
templadosen otrasordenacioneso constitucionescapitularessancionadaspor

Córdoba,29 dejuliode 1246. Archivo del Cabildo de la Catedralde Córdoba= A.C.C.,

caj. L, ns. 151 y 154. Biblioteca de la Real Academiade la Historia = RAU., Ms. 9/5.443,ff.
266-272y 9/5.436,fI 23-29.B. Fresneda:Estatutosde la SanctaYglesiaC’athedral de Córdo-
ba. Antequera,1577. P. 108. Córdoba,13 deagostode 1246. A.C.C., caj. N, n. 47. Biblioteca
del Cabildo Catedraliciode Córdoba= B.C.C. Ms. 125, f. 61 y Ms. 166, f. 8. 6 de octubrede
1246. B.C.C., Ms. 125,1 61 y Ms. 166,17. Córdoba,5 de marzode 1247.A.C.C., caj. N, n.
48. Lyon, 17 de mayo de 1247. A.C.C., caj. N, n. 112 y caj. V, n. 550. B.C.C., Ms. 125, 1 3.
R.A.H., Ms. 9/5.430,1k 27. i. GómezBravo: Catálogo delos obisposde Córdobay brevenoti-
cia históricade su IglesiaCatedraly Obispado.2 vols. Córdoba,1778.1, Pp. 260-261.
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el cardenalGil Torres ~. Tambiénel estatutootorgadopor el electo don Lope
Pérezen 1255, facultandoa los capitularesquepuedantestarsobrelas rentas
de su beneficiode un año posteriora su muerte.Perono debemosprolongar
indefinidamentela faseconstituyente,pues tan importanteso másqueel cita-
do se otorgaronalo largode la EdadMedia.

A. Sign~icacióndelperíodoconstituyenteinicial, de 1246 a 1249

La constitucióny configuracióndel cabildo catedraliciocordobésse ins-
cribeen el procesode transformaciónde los cabildoscatedraliciosde la Igle-
sia española,quecristalizaa mediadosdel siglo XIII, generalmenteapadrina-
do por el cardenalGil Torres.

Sintetizando,puededecirsequelos tresgrandesasuntos,en los quecrista-
lizó la transformacióndelos cabildoscatedraliciospeninsulares,se manifesta-
ron igualmenteen Córdobaen el períodode laconstituciónde sucabildo,que
va de 1246 a 1249. Si bienalgunosasuntos,contenidosimplícitamenteenlos
documentosde este tiempo u oscuramenteexpresados,seráncontemplados
nuevamentey clarificados en estatutosde fechaposterior Estostres asuntos
girabanen tomo a la delimitación de la personalidady funcionesdel cabildo
catedraliciocomogrupoinstitucional,frentealas omnímodasfacultadesde los
obispos.En torno a la generalizacióndel sistemabeneficial y su aplicacióna
los capitulares.Y a la jerarquizacióninterna de los miembros del cabildo,
incluyéndoselas dignidadesy los oficios.

1) Delimitaciónde lapersonalidady facultadesdelcabildo catedralicio

La personalidaddel cabildocatedralicio,esencialmentela del cabildode
canónigos,se manifiestaen la posesiónde su sello propio, de la posesióny
administraciónde unos bienesy rentas anejos al mismo, de su capacidad
ordenancistaen las cuestionesinternasde sus componentesy facultades
administrativas,en suderechoa proveerlos beneficiosvacantesy sobretodo
en la capacidaddeelegir obispoy degobernarla diócesisenperíododesede
vacante.Muchosdeestospuntosse trataránen otros apartados,comoson las
propiedadesy posesionesdel cabildoy suadministracióny la capacidadde
establecerestatutosde variada índole, por lo que aquínos ceñiremosa los
restantes.

3 La sentenciadelcardenalGil Torresde27 demayode 1250y sancionadaporel papaIno-
cencioIV en 11 dejuniode 1250 noabordaproblemaalgunopropiamentecapitular, sinolos pro-
blemasqueenfrentabanal obispoy cabildocatedralicio,deun lado,con el clerodelaciudadde
Córdobay el concejode la mismade otro.
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La posesiónde sellopropioes unaseñalfundamental,quedelimitalaper-
sonalidadjurídica, reconocidapor la sociedady el derechocanónico a los
cabildoscatedraliciosy a otros gruposclericales,comofueronlasuniversida-
desdeclérigosy losconventos.Peronuestrainsistenciase debeaqueconsti-
tuyó en estaetapaun objetode querellaentreel cabildocatedralicioy el clero
de laciudad.La cuestiónquedazanjadaen lasentenciadel cardenalGil Torres
en 1250, al prohibir a launiversidadde clérigosde Córdobaque «absqueIi-
cenciaepiscopispecialicapitulumse nominentnec sigillum propriumhabere
presumant»‘t

La importanciaque se concedíaentoncesa la posesiónde sello propio
quedarecalcadapor estaspalabrasdel concilio de Valladolid de 1282:«capi-
tula vero cathedraliumecclesiarumet conventusmonasteriorumsive regula-
rium, qui propriumsigillum habent,similiter procuratoressuosidoneoset ms-
tructos mittant, qul nobiscumconveniantin loco ubi germanitasregnorum
Legioniset Galleciaefuerit celebranda»~.

Otrafacultaddel cabildode canónigoseralaeleccióndeobispo.Perosobre
todo contribuíaal robustecimientode su personalidadla facultad de regir la
diócesisdurantela sedevacante,a lo que se aludepor vez primeraen la sen-
tencia del cardenalGil Torres.

Segúnlos Estatutosde Fresneda,el cabildodecanónigos,sedevacante,de-
bía designarlos siguientesoficios: provisor, vicario general,visitador de mon-
jasdela ciudadde Córdobay su tierra,visitadordelasiglesiasdeCórdoba,visi-
tadorde las iglesiasdel obispado,obrerode la catedral,receptorde la fábricade
la catedral,fiscal, notariosde la audienciay de las rentas,alcaidedel palacio
episcopal,alcaidede la Alamedadel obispo,alcaidede Toledillo, alguacil,car-
celeroy alcaidede la catedral6

En cuantoa su participaciónen la colación de prebendascatedralicias,la
reglageneralvieneenunciadaenlosEstatutosdeFresnedacomodepasada,sin
quese dediqueaella estatutoparticularalguno,en el contextodeunaconcor-
diaentreracionerosy canónigosdel cabildocatedralicio.Se tratade unafacul-
tad comúnal obispo diocesanoy a su cabildocatedralicio,quedebíaejecutar-
se en el lugar de la reuniónde los capitularesy no en el palacioepiscopal,
segúnse deducede la declaracióndel obispodon Pascualde l288~. Porlo de-
más,erafacultaddelcabildode canónigosproveerlos cargosy capellaníasque
dependíandirectamentede suadministración.

Lyon. II de junio de 1250. A.C.C.,caj. P, n. 34. B.C.C., Ms. 125, ftk 34-35. R.A.H., Ms.
9/5.430, fI. 35-4<) y 9/5.436, ff. 21-26. E. Berger: Les RegistresdInnocentIV (1243-1254).
Paris,1881-1921.N. 4251.

5 Valladolid, 4 de mayode 1282. E Fita y Colomé: Actasinéditasde sieteconcilios espa-
ñolescelebradosdesdeel año 1282 hastael de 1314. Madrid, 1882. P. 17.

6 B. Fresneda:Estatutos,p. 70.
7 B. Fresneda:Estatutos,p. III. Córdoba,Ideagostode 1288.B.C.C., Ms. 125, f. 38 y Ms.

166, f. [4. R.A.H., Ms. 9/5.430, f 45. 1. GómezBravo: Catálogo.I, p. 276.
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2) La generalizacióndelsistemabeneficialy fijación de prebendas

Al parecer,antesde 1246 la situacióndel sistemabeneficial y del número
de prebendadosen la iglesiacatedralde Córdobaeraconfusay las rentasde
cadabeneficiocatedralicioparticularmenteinsuficientes,debido al elevado
númerode prebendados.

Además,la delimitación de la personalidady de las facultadesdel institu-
to exigíanunadivisióndebienesde la Iglesiade Córdobaentrelas mesasepis-
copaly capitular,queevitasela anteriorconfusión.Estose llevaráacaboenla
líneaya tradicional en Españade dividir por mitad esosbienes8, Finalmente
habíaquesalvaguardarla facultadexclusivadel obispodeconstituire instituir
beneficioseclesiásticoscon los bienesy rentasde las iglesiasde su obispado,
así comola facultadde entregarlos beneficioseclesiásticoslibremente.

Estosprincipios fraguaronen estaetapaconstituyentede] cabildocatedra-
licio de Córdoba,aunquehay que esperaral episcopadode don Fernandode
Mesa(1257-1274)paraque se consolidendefinitivamentecon algunoscam-
bios significativos.

Así, el obispodon GutierreRuizde Oleaotorgaen 13 de agostode 1246el
primerdocumento,dondesedivide demodogenéricolos bienesdela Iglesiade
Córdobaentrelas mesasepiscopa]y capitular,quepuedeconsiderarsecomoe]
actade nacimientoo constitucióndel cabildocatedraliciocordobés.Es de pen-
sarquea partir de ese momentose asignaronbeneficiosnuevamenteconstitui-
dos a los capitulares,compuestosal menosde prestimonios,de racionesy de
pitanzas(segúnlaespecificaciónulterior de los bienesquetocanalamesacapi-
tular en 5 demarzode 1247)y seguramentede vestuario.Estereservadoúnica-
mentea las dignidadesy canónigos,segúnla última especificaciónde la divi-
sión de bienesde l249~.

En cuantoal númerode prebendas,se fijó en veinte canonjíasy veinte
raciones,comose confirmó por elpapaInocencio¡Ven 1247 ~.

3) Jerarquizacióninterna delcabildo catedralicio

Paralelamentea la estratificaciónde la sociedadcordobesay al procesode
jerarquizacióndelamismay comosu reflejo ene] estamentoclerical,sevaapro-
ducir unajerarquizacióndefinidaentrelosmiembrosdel cabildocatedralicio.

Antes de 1246 ya existían el cabildo de canónigosy ciertasdignidades.
Tambiénpareceprobablequeexistieranracioneros.Perolaclarajerarquización

D. Mansilla Reoyo:IglesiaCastelíano-leonesay Curia romanaen los tiemposdel reySan
Fernando.Madrid, ¡945. P. 194.

6deoctubrede¡246. B.C.C.,Ms. 125,1k61 yMs. 166,f.7.Córdoba,Sdemarzode 1247.
A.C.C., caj. N, n. 48. Córdoba, 1 dc abril de 1249. A.C.C., caj. N, n. 49 y caj. V, n. 99. B.C.C.,
Ms. 12531k 61-62.

Lyon, ¡7 de mayo de 1247. A.C.C., caj. N, n. 112 y caj. y, n. 550. DCC., Ms. 125,1. 3.
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internadel cabildocatedralicioy laespecificacióndelasdiversasfuncionesdelos
cargosse lleva acaboen 1246.A partirdeentoncesseestablecentrescategorías:
dignidades(personasu oficios), canónigosy racioneros.Si bieneldocumentoque
recogelaenumeraciónde lasochodignidadesesde 1249.Estas,enordende pre-
cedencia,son: el deán,el arcedianode Córdoba,el maestrescuela,el chantre,el
arcedianode Castro,el arcedianode Belmez(Pedroche),el tesoreroy el prior

La plenacapacidadjurídicadel instituto radicabaen el cabildode canóni-
gosúnicamente.Sólo en el casode quelas dignidadesfueran a la vez canóni-
gos de Córdoba,éstasparticipabande la misma. La diferenciajerárquicase
establecíaen función de los oficios, que desempeñabanlas dignidades,con
excepcióndel prior y se traducíaeconómicamentesobretodo enquelas digni-
dadespodíanposeerdos beneficios con rentasequivalentes,el propio de su
dignidady el propiodela canonjíao prebendasque poseyeran.

Por debajodel cabildode canónigosy a modo de auxiliaresde los mismos
se establecióel grupode los racioneros,queyaen 1265 severá complementa-
do con los medios racioneros.La diferenciaciónse traducía en el plano
socio-económicoen las distintasvestimentasy enla valoraciónde losrespec-
tivosbeneficios.Los racionerosno poseían«vestuario»y subeneficiose esti-
mabaenla mitad del canonical.

B. La configuracióndefinitivadel cabildo catedralicio en 1265

En el episcopadode don Femandode Mesaseefectuarála configuración
definitiva del cabildocatedraliciocon la creaciónde los mediosracionerosen
1265.En 16 deabril de 1265 elpapaClementeIV, apet¡cióndel obispoy cabil-
do catedraliciode Córdoba,autorizó al obispo de Jaénparaque crearaen la
catedralcordobesaveintemediasraciones,resultantesde dividir por mitaddiez
racionesde las veinteanteriormenteexistentes 1,

Estaúltima reordenación,queresultarádefinitiva paratodala EdadMedia,
sellevó acabocontemporáneamentealas estimacionesde lospréstamosde los
capitulares(entreel 15 de eneroyel 12 de marzode 1264) y de los préstamos
canonicalesde 29 de marzode 1272. En consecuencia,el total de prebendas
capitularesde la Iglesiade Córdobasecompondráapartirde 1265 deochodig-
nidades,veinte canonjías,diez racionesy veintemediasraciones.

2. Los componentesdel cabildo catedralicio

2.1. Dignidades,personasu oficios

Comosubgrupo y como dignidad individualizada, las dignidades, personas
u oficios conformabanel escalónsuperior del instituto capitularSi bien las

Perusa, ¡6 de abril de ¡265. E.C.C., Ms. 125, 1 2. R.A.H., Ms. 9/5.430, fI 29-30.J.
GómezBravo: Catálogo.l, pp. 271-272.
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ochodignidadeserantambiénpersonas,sin embargohayquehacerlasalvedad
de quela dignidadde prior no era oficio. Generalmenteel obispo escogíade
entreestaspersonasa suscolaboradoresmás inmediatosy cualificados,que
solían desempeñarsus cargospor mediode vicarioslugartenientes.Todavez
quecadadignidadposeíasuprebenday podíaa Ja vez poseerotraprebendao
prebendas,canonicalo no,en Córdobao enotra iglesia,laspersonasdelcabil-
do catedraliciocordobésúnicamentegozabande las facultadesprivativas del
cabildode canónigosdeCórdoba,si efectivamenteposeíanunacanonjíaen la
catedralcordobesa,queeralo usual.

Lascaracterísticasde cadadignidadfueronlas siguientes,segúnel orden
depreeminenciay sucesiónen la presidenciadel coro catedralicio.

1) Deón

Este cargono apareceen la documentaciónanteriora la reordenacióndel
cabildo catedralicio de 1246, siendo,alparecer,desempeñadoensus funciones
por el prior. Se sentaba en el coro catedralicio a la mano izquierda de la sede
episcopal,encabezandoel llamado corodel deány presidíaen ausenciadel
obispo.Presidetambiénel cabildocatedralicioen susreunionesy se ocupade
quelas rentasdel mismo se administrenbien y se aumenten,de que los capi-
tulareslleven unavida y comportamientoacordescon suestadoclerical y dig-
nidadsocial,de acuerdoconlos estatutosotorgadospor el obispoy el cabildo
o únicamentepor ésteúltimo, gobernandoel instituto capitularenlo espiritual
y temporal.

2) Arcedianode Córdoba

Presidíael coro de enfrenteal del deány sustituíaen todo al deánen su
ausencia.Comolosdemásarcedianos,teníaunajurisdiccióndelegadadelobis-
po en suterritorio arcedianaldela ciudady sutérmino rural.

3) Maestrescuela

Presidíala segundafila de capitularesen el corodel deány sustituíaen
susausenciasal deány al arcedianode Córdoba.Suoficio propio eracuidar
de la correspondenciay documentaciónoficial del cabildo catedralicioy
mantenerensucustodialos sellosdel cabildo.Se ocupabade laescuelacate-
dralicia, generalmenteescuelade gramática,aunquetambiénse dieron lec-
cionesde derechocanónico.Tambiéndebíamantenerel ordende las proce-
sionesy la asistenciade los capitularesa las mismas,asícomoguardarlos
libros.
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4) Chantre

Presidía la segunda fila del coro del arcediano de Córdoba. En principio
debióseroficio, hastaquese creóel oficiode sochantre,el cual, bajola depen-
denciadelchantre,se ocupóde servirlo, pasandolachantriaa sermásunadig-
nidadque un oficio. No obstantese ocupabade designaral sochantre,de cui-
dar loslibros del coro,de repararlosy de mandarconfeccionarlibros nuevosa
costade la fábricade la catedral.Estecambio debió producirsepronto, pues
haynoticiasdel sochantreJuandeGranen 1311.

5) Arcedianode Castro

Presidía la tercera fila del coro del arcediano de Córdoba, a quien se le
debe asimilar en cuantoal desempeñode su oficio en el territorio de su
arcedianato.

6) Arcedianode Pedroche

Presidía la tercera fila del coro del deán y era oficio similar al anterior

7) Tesorero

Presidíala cuartafila del corodel arcedianode Córdoba.Su oficio consis-
tía en encargarsede todoel vestuariode la catedral,de las reliquias, de los
ornamentosy de la plata,de designarsacristánmayor, de repararel tesorode
la sacristíaa costade la fábricade la catedraly de hacersecargodela torrey
designarcampaneroy darlesu salario.

8) Prior

Comodignidad sin oficio, únicamente presidía la cuarta fila del coro del
deán,pero no podíapresidirel cabildo catedraliciobajo ningún conceptoen
sustituciónde nadie,sino solamenteen el casodeque,además,fuera canoni-
go deCórdobay en estecasodebíaatenersealordendeantiguedadenlapose-
sión de su canonjía.Por estomismo teníasilla enel cabildo,pero no voz ni
voto, ni obligaciónde servir el coro o encargosemanalalguno, sino única-
mentey por razónde que poseyeraunacanonjíay en virtud de ésta.Por lo
demás,fue bastanteusualel casode prioresde Córdobasimplementetonsu-
radosy casados.
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2.2. El cabildo de canónigos

Los poseedores de las veinte canonjías instituidas en la catedral de Córdo-
ba constituían el cabildo de canónigos. En éste, encabezado por el deán, radi-
caban la plenapersonalidady capacidadjurídicas,queel derecho canónico y
las leyesde la coronadeCastillaotorgabana los cabildoscatedralicios.

Tambiénal cabildode canónigospertenecíaadministrarlos asuntosespiri-
tualesy temporalesque tocabanal cabildo catedralicio.Paralo cual se solía
reunir en la salacapitular,quepor uso y costumbrefue la capilla de SanCle-
mentedela catedral,aúnantesde queasíseestablecieraporconstitucióncapi-
tular en 1398 [2, Losdíasde reuniónfueronlos lunesy viernes,segúnlosEsta-
lutos de Fresneda,aunquepor las actascapitularesse ve que en la práctica
fueronvariosdíasa la semana,segúnlas necesidades.

Dada la necesidadde cooperaciónpor partede los racionerosy medios
racionerosy de los interesesque teníanen el cabildo catedralicio,de hecho
éstosparticiparongeneralmenteen las reunioneso cabildosconvoz y voto en
ciertascuestionesy consólo voz en algunasotras.En losEstatutosdeFresne-
daconstaquelos racionerosy mediosracionerosteníanvoz y voto en lo con-
cernientea la haciendacomún,queteníancon los canónigos,y en el designar
oficialesdel cabildo ‘k

Existierontambiénlos llamadoscanónigosextravagantes.No se conoceel
númerode estoscanónigos,cuyadesignacióntambiéncorrespondíaexclusiva-
menteal obispo y al cabildo de canónigosmansionarios,pero sí la existencia
de al menosdos a la vez.

Los derechosde loscanónigosextravaganteseranma§ormentehonoríficos:
participarcon losdemáscanónigosenel culto delacatedral,perono teníanvoz,
ni presenciaenlas reunionesdel cabildo, ni podíanaccederdirectamenteanin-
gunadignidadcatedralicia,perteneciéndolesde derechoúnicamenteunaración
correspondientea nuevedíascuandohicieranentradao tomaranposesiónde su
canonjía.

2.3. Losracionerosy los mediosracioneroso compañeros

El cabildo catedraliciono hubierapodido atendersatisfactoriamentesus
obligacionessin lacooperacióndelos racionerosy compañeros.Su presenciase
hacíaindispensablepor la frecuenteausenciade los canónigosy dignidadesy
por la multitud de asuntosy problemasque debíanabordarse.Ademássolían
ejercerlos cargosde procuradoresdel cabildo, lo quedenotasu preparaciónin-
telectualfrentea las razoneshonoríficas,queprimabanenla elecciónde canó-
nigos. Finalmente,admitíanen su senoa los futuros canónigosy dignidades,

2 17 dc marzodc 1398. Ms. 166, f. 56.
‘~ B. Fresneda:Estatutos,p. 111.
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que debíanrecorrerprimeramentelos escalonesinferiores de la élite clerical,
queconstituíaen su conjuntoel cabildocatedralicio.

Al igual queenelcasodelos canónigos,ascendíanenpreeminenciay sitial
dentro desupropiogradopor rigurosoordende antiguedaden la posesiónde
su prebenda.En el coro de la catedralse repartíana amboslados de la sede
episcopal,como los canónigos(éstosse sentabandiez enun lado y nueveen
otro), repartiéndose un escalóninferior en la jerarquíacapitular.

3. Los servidores del cabildo catedralicio

La creación e institución de los medios racioneros no sólo se debió a moti-
vos de honra cultual y socialo a motivoseconómicos,sino tambiéna la nece-
sidad de un mejory másnumerososerviciolitúrgico y administrativo.Estas
mismasrazonesjustifican la existenciade numerososservidoresdel cabildo
catedralicio.

Paralamejorrealizacióndelas múltiplesfuncionesencomendadasala ins-
titución capitular,ésta hubo de generary en su casoasumirbajosu dirección
un crecidonúmerode colabordorese inclusode gruposde colaboradores,que
denominamosservidoresdel cabildo.

3.1. Losservidoresdel culto

Los primeros servidores del culto catedralicio eran los propios capitulares,
cuyaobligacióndeestarpresentesen todoslosoficios religiososse recuerdaen
numerososestatutosy repetidasordenaciones.

Pero no siemprepodíanestarpresentestodosy a vecesni siquieraun nú-
merosuficiente,pordiversasrazones:enfermedad,estudios,serviciosdebene-
ficios en otrasiglesias,servicios al obispo, al rey o al mismocabildocatedra-
licio, etc. Además,la fijación definitiva del númerode prebendascapitulares
impedíala creaciónde nuevosbeneficios.Finalmente,no todoslos beneficia-
dos del cabildoeranordenadosin sacris y aúnmenoslos ordenadosdepresbí-
teros,lo queeraesencialparala celebraciónde los oficios religiosos.Por esto
fue necesariodesdeun principio contarconcapellanespresbíteros,al menos.
Perono fueronéstoslos únicoscapellanesqueexistieronenla catedralcordo-
besa,ni tampocofueronsólo los capellaneslos servidoresdel culto catedrali-
cto bajo la direccióndel cabildo.

A. Loscapellanes

La documentación distingue entre curas capellanes, capellanes y capellanes
no de misa. Por lo general eran denominados curas capellanes los presbíteros,
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queno gozabande beneficioclerical constituido,peroqueteníanencomenda-
dacura animarumenlas parroquiaso enlas iglesiaso capillas,en las quetení-
an delegada tal función por el obispo, como los curas de la capilla de San Pedro
de la catedral, que eran llamados capellanes mayores, titulo que también lleva-
ron los capellanes encargados de ciertas capellanías.

Al margen de éstos, no todos los capellanes existentesen las iglesiaso en
la catedraleranpresbíteros,sino que en general eran clérigos que servían las
capillasinstituidas,los menoscomo presbíterosy los máscomo simplescléri-
gos.A la horadeagrupara estoscapellanes,quesirvieronen la catedral,pue-
denestablecersetresgruposdistintos,guiándonospor las distincionesqueapa-
recenen los Estatutosde Fresneda.

1) Capellanesdel coro o de la veintena

Al igual que en otras iglesias catedrales, también en la de Córdoba existió
un subgrupoclerical al serviciodel culto, cuyaadministracióny pago corres-
pondíaal cabildocatedralicio,llamadoenestecasocapellanesde la veintenao
de coro. Según los Estatutosde Fresneda,erandocey sesentabanseisen cada
coro de la catedral, para los rezos de las horas nocturnas y diurnas y celebrar
distintas misas por encargo del cabildo, que era quien les pagaba sus servicios
y quien los designaba.

2) Los capellanesperpetuos

Según los mismos Estatutos,«las capellaníasy sacristanías perpetuas de
estayglesia,que tienenobligaciónde serviciode choro, fueron instituydasy
dotadas por beneficiados que fueron del cabildo, que quisieron que los que
fuessenen ellas proveydossirviessenen el choro en algunaparte de satis-
factión de los defectos que ellos pudieron en esta parte cometer..».

3) Otros capellanes

Existieron en la catedral cordobesa también otros capellanes, que no
dependieron directamente de la administración del cabildo catedralicio, aun-
que éste ejercía sobre ellos cierta supervisiónpor vías máso menosindirectas
a modo de instancia superior. Se trata fundamentalmente de los capellanes,
que servían las capillas fundadas por los reyes y otros personajes y dotadas de
constituciones, en las que se establecía el modo de designación o presentación
de los capellanes, sus exigencias de vida y de servicio cultual y su salario y
rentas.
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fi. Otrosayudantesen elserviciocultual

Habíaotraspersonasqueayudabanal cabildocatedralicioen los servicios

litúrgicos y contribuíanal esplendordel culto.

1) Losmozosdecoro

Quizá su origen fue comúnal de los capellanesde la veintenahastaqueen
un momento indeterminado se especificaron y diferenciaron definitivamente,
de un lado, las funciones de asistencia a los oficios y de otro la de ayuda a los
asistentes y celebrantes.

En 1395 los estatutos capitulares, aún designándolos como «los moyos
criados dcl coro» y fijando su número en ocho, dan por sentado que debían acu-
dir a las horas canónicas, nocturnas y diurnas, y les aumenta la percepción
mensual de cada mozo por esta razón de 30 a 60 mrs. Al parecer debió ser antes
de este año cuando se produjo esta separación entre mozos de coro y capella-
nes de la veintena.

Dependierow en principio del maestrescuela, como también los capellanes
de la veintena. En total habían sido veinte, de ahí su nombre, y posteriormen-
te se escogió a siete y algo después (en 1395) a ocho para que fueran mozos de
coro, siendo el maestrescuela quien los examinaba de canto o escogía para que
lo aprendiesen ~ Otra de las funciones de los mozos de coro era la de incen-
saren las ceremoniaslitúrgicas.

2) El sochantre

Su oficio estaba relacionado con la dirección y ejecución del canto litúrgi-
co, debiendo entonar los cantos y antífonas en el coro y las procesiones, desig-
nar cantores y repartir por semanas a los beneficiados que debían revestirse con
capapluvial, segúnel estatutocapitularde 1420.

3) Sacristanes,capilleras y ofrenderos

Hasta 1402el oficio de tesorerotuvoa su cargola designacióny pagodel
sacristánde la catedral,quien le ayudadaen la custodiadelos objetosy vesti-
dossagradosy en el cuidadodel altarmayor. Después la designacióndesacris-
tán pasóal cabildo.A su vez estesacristándebiócontarcon la ayudade algún
otro, según un estatuto de la segunda mitad del siglo XIV.

‘~ 14 de febrero.B.C.C., Ms. ¡66, f. 49.
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Ademásdeestossacristanesexistieronotros encargadosdeunao variascapi-
llas, cuyo oficio estaba dotado por el fundador de la capilla, que debían atender
a la limpieza y cuidado de los objetos sagrados, libros y vestimentas propios de
tales capillas y de ayudar a los capellanes que las servian.

Incluso,ligadoal serviciode las capillas,seconocela existenciade las «ca-
pilleras». Al parecerse trataba de piadosasmujeres,entrebeatasy empare-
dadaso al menoscon cierto encargodel administradorde una capilla, que se
ocupabande ciertaslaboresy cuidados.

Existierontambiénlos encargosde candeleray ofrenderos.A la candelera
solía dársele cada año 20 arrobas de aceite para que repusiera el combustible
delas diferentescapillas, medianteun mandatoa uno de los mayordomosdel
cabildo,y ademásunapequeñapensiónde 150 mrs. en conceptode vestuario.

Los ofrenderos solían ser personas paniculares, que se encargaban de hacer
las ofrendas dotadas por los fundadores de servicios religiosos temporales o
perpetuos.

4) Otros ayudantes.Porterosy campaneros

La existenciadeporterodel cabildocatedalicio,no enel sentidode «mam-
postero»,sino concierta autoridadsobreel orden de la catedral,estáverifica-
da. Debió encargarsede las puertasde la catedraly de las capillas interiores.
Otra función de esteporteroera informarsede las posibilidadesde albergara
todo el cabildo o sólo a una partedel mismo en la casa del difunto, cuando
habíaque ir en procesióna por el cuerpoparatraerloa la catedral.También
convocara los capitularesa cabildo.

El oficio de campaneroera de importanciaya que no sólo regulabalos
horarios de la catedral y demás iglesias de la ciudad, sino que también anun-
ciaba de qué tipo de oficio religioso se trataba y del rango social de quien lo
sufragaba o se beneficiaba del mismo. Por esto el cabildo catedalicio estable-
ció vados estatutos regulando, tanto los toques de campanas, como el arancel
quepercibíael campanero.

La existenciade organeroestáatestiguadaal menosdesde1431,cuandoel rey
Juan II concede al cabildo catedralicio exención de cuatro oficiales: pertiguero,
organero, campanero y un escribano, además de otros cuarenta servidores ~.

3.2. Losservidoresde la funcióneconómicadel cabildo

Los bienes,posesiones,derechosy rentasadministradospor el cabildo
catedaliciopara el sostenimientodel culto y de las personasencargadasdel

20 de junio de [431.A.C.C., caj. N, n. 173. R.A.H., Ms. 9/5.436, ff. 341-342.
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mismo, fueron gestionados por la misma institución capitular Pero la comple-
jidad de la gestión económica de los bienes y rentas administrados por el cabil-
do catedralicio exigió el concursode ciertosservidores,fueranmiembrosdel
cabildo o no lo fueran.

A. Losmayordomos

Debe tratarse en primer lugar de los mayordomos del cabildo catedalicio en
razón de su doble importancia. Porque son los primeros servidores de la ges-
tión económica del cabildo, que aparecen en los documentos, y porque fueron
los principalesagentesde la recaudaciónde las rentascapitularesy de su dis-
tribución entrelos beneficiariosdelas mismas.

Los dos mayordomos,el de las pitanzasy el del comunal,debieronesta-
blecersepoco despuésde la ordenacióndel obispodonGutierreRuiz de Olea
de 1 deabril de 1249.Aquíse abordala composiciónde lasrentasdela mayor-
domíadel comunaldestinadasa las llamadasdistribucionescotidianas,racio-
nes y vestuariode dignidadesy canónigos.

Segúnesteestatuto,las rentasquecomponíanlamayordomíadel comunal
eranlas provenientesdel castillode Tiñosa,de todoslos cortijos, viñas,here-
dades,huertas,aceñas,hornos, diezmosde los almojarifazgos,tiendas,diez-
mosde las multasde los alcaldes,del ganadoextremeño,de los treintadine-
ros de los judíos y de los préstamosde las iglesiasde la ciudad (a excepción
de cuatrode ellas).A estasrentashay que sumarya en el episcopadode don
FernandodeMesaelproductode ciertoscambiosde posesionesy rentasentre
las mesasepiscopaly capitular.Otrasreordenacionesseproduciránen 1285 y
en 1375.

La mayordomía de las pitanzas gestionaba la percepción de las rentas, pro-
venienteso no de posesiones,vinculadasa los oficios religiososdotadosen la
catedraly de su distribuciónentrelos asistentesa talesoficios.

Por las noticiasde quienesfueron mayordomosdel cabildo,éstosdebieron
ser capitulares,que accedíana peticiónpropia a tales cargoscon la anuen-
cia del cabildo. El desempeñode su cargodurabaun año, pero solía darse
el casode perduraren el cargoduranteuna buenaseriede añospor mutua
conveniencia.

fi. Otros servidores

Gran importancia para la buena gestión y administración de los bienes
y rentas del cabildo catedralicio tuvieron una serie de servidores, cuyas
funciones pueden agruparse en dos fundamentalmente: vigilancia y explo-
tación económica del patrimonio capitular y reparto de las rentas entre los
beneficiarios.
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1) Los servidores de la explotacióneconómicade los bienesy rentas
capitularesy de su vigilancia y conservación

Los bienes y rentas capitulares se arrendaban por el cabildo directamente
(o delegando en alguna persona eventualmente y para casos contados) en la
misma reunión capitular, a excepción de la parte que correspondían al cabildo
de las rentas decimales del obispado, que se arrendaban a la vez que todos los
demás diezmos en los mismos días habilitados para ello y en la catedral.

Paraejerceresta última función, el cabildo catedraliciodesignabaanual-
mente a dos delegados suyos, que conjuntamente con los delegados del obispo
asistían al arrendamiento de las diferentes rentas decimales del obispado.

Para la vigilancia del estado y conservación de las propiedades capitulares,
el cabildo solía designarlos llamados «veedores»en númerovariable y de
acuerdo con las necesidades perentorias del momento, descargando de esta res-
ponsbilidadalos mayordomos,cuyasfuncioneshabíanllegadoa alcanzarcier-
to grado de complejidad.

Parala confecciónde los contratosde arrendamientode posesionesy ren-
tas capitulares,cadasderecudimiento,etc. el cabildocatedraliciocontabacon
susescribanosy notarios.

2) Los encargadosde repartir lasrentasentre los beneficíarios

El cabildo catedralicio extendía sus mandamientos a los mayordomos, para
que éstos pagaran cuanto los miembros del cabildo habían ganado de lo corres-
pondiente a sus respectivas mayordomías. Igualmente se pagaba a los demás
servidores del culto y del cabildo mismo y eventualmenteacualquierotraper-
sonaa quien la institución capitular debieraentregarcualquiercantidad de
dinero.Ahora bien,parasaberconexactitudcuántohabíanganadolos capitu-
laresy susservidoreshabíaqueefectuarcálculosy establecerlas asistenciasal
culto y a otrasreunionesquedabanderechoa ganarraciones,capellanías,etc.

Deestasfuncionesseencargabanenprimerlugarlos «puntadoresdel coro»,
personasencargadasde anotarla asistenciadelosobligadosal rezocoralencada
unode loscorosde la catedral.Igualmentese anotabael gradode cumplimiento
de los capellanesy demásservidoresdel culto. Sobrela basede los informes
aportadospor los «puntadores»,actuabanlos contadoresde la tablay elescriba-
no de las cuentas,quienes,encompañíadel deán,establecíanlascantidades,que
debía percibir cada beneficiario de las rentas capitulares por los distintos con-
ceptos y preparaban la confección de los mandamientos a los mayordomos.

4. El cabildocatedralicioverdaderoadministrador.

Con el pasodel tiempo y la diferenteevolución y enriquecimientode las
funcionesse puedellegar ala independenciadeciertosoficios. Peroennuestro
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casono sucedióasí.Sinoqueasistimosala progresivaconversiónde los oficios
propiamentedichosde laprimera etapa(arcedianos,tesorero,maestrescuela y
chantreprincipalmente)en merasdignidades,por el sucesivoabandonode sus
funcionesen manosdel mismocabildocatedralicio,comogrupo,o enmanosde
sustitutos(sochantre,sacristanes,maestrode gramática,notarios,etc.). Porque
la institución capitular tuvo especialcuidadode mantenerbajo su inmediata
administracióny vigilancia todas las funcionesantiguaso novedosas,que se
crearonparafacilitar lagestiónde todoslos asuntosquele concernían.

Todavíaa mediadosdel siglo XVI, aúnhabiendoaumentadolos encargos
y funciones,todoserancontroladospor el cabildoy, además,ejercidosfunda-
mentalmentepor las personasde los capitulares,a excepcióndelos cargosde
notario,mayordomos,pertiguero,letrados,procuradordeCórdoba,encargados
de la limpiezadc la catedraly pocomás.

Así, en las Constitucionesdel obispo Fresneda[6 aparecencomooficiales
del cabildocatedralicio,elegidosporéstedeentrelos mismoscapitularesy por
el tiempodeun año(de julio ajulio), un totalde 40 capitulares,de los58 máxi-
mos posibles:

— Dos secretariosdel cabildo.Se encargabande la confecciónde las actas
capitulares,quedebíanpasaral libro correspondientey serleídasy aprobadasen
la siguientereunióncapitular.Redactarlos estatutosdel cabildoquese ordena-
seny los mandamientos-convocatoriaconel ordendel díaparaqueelpertigue-
ro llamaraa reunióna los capitulares.Teneruna llave de lapuertade la saladel
cabildoy otrade loscajonesen los queseguardabanel Libro Capitular,elLibro
de los Estatutosy lasurnasy pelotasqueseutilizabanparalas votaciones.Por lo
demás,rotabanmensualmenteen el desempeñode su función, comenzandopor
el beneficiadodemayor dignidad,y recibíanciertosalarioporsu trabajo.

— Cuatrocontadoresde las cuentasde la mesacapitular,quedebíanpre-
sentaral cabildo catedraliciouna relaciónde cargo y descargofirmadapor
ellos, los mayordomosy el notarioen los plazosasignados.

— Dos apuntadoresde coro parallevar la cuentade las asistenciasa los
actosde culto de los capitulares,capellanes,sacristanes,cantores,organistasy
ministriles.

— Dosapuntadoresde las misas«delpunto»o dotadas.
— Dosvistadoresdelas monjasde la Encarnación.
— Un administradordel hospitalde SanSebastián.
— Un administradordel hospitalde AntónCabrera.
— Dosdiputadosde los pleitosdel cabildo.
— Dosdiputadosde las rentasdecimalesdel cabildo.
— Un encargadodelaceray aceiteconsumidosenel Sagrarioy enel altar

mayor.

6 B. Fresneda:Estatutos.Pp. 93-97.
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— Dosvisitadoresde los capellanesde la veintena.
— Tres encargados(una dignidad,un canónigoy un racioneroo medio

racionero) de tenerlas llaves del archivo capitularen el que se guardanlas
escriturasy privilegios.

— Dosencargados(alternandoun añounadignidady un racioneroy otro
año un canónigoy un medioracionero)de las llavesdel arcadel tesoroen el
quese guardael dinero del cabildo.

Dos encargados(un canónigoy un racioneroo medioracionero)de las
llavesdel arcade los dineros.

— Dos visitadoresde la casade las beatasde La Presentación.
— Un administradorde la iglesiade laFuensanta,extramurosde Córdoba.
— Un administradorde laermitade NuestraSeñorade Linares.

Dos visitadoresde las «casasde estatuto».
— Dos visitadoresde las casasqueno son de estatuto.

Dosvisitadoresde las huertasdel cabildo.
— Un encargadode quese realicenlos contratosde arrendamientode las

posesionescapitulares.

A la vistade todo lo antedicho,seimpone unaconclusión:la reuniónins-
titucional de los componentesdel cabildo poseela iniciativa, e] control y Ja
resoluciónde todoslos asuntosquele concierneadministrar,servicioslitúrgi-
cos,reglamentacióninternadel propio grupoy gestióneconómicade susbie-
nesy rentas.Los servidoresdel cabildo,seano no miembrosdel mismo,están
bajosudependenciay control y a su servicio.

Sin embargo,la especializaciónde encargosy funcionespermitió el desa-
rrollo dedeterminadosoficiosy aúnsubgruposde servidores,cuyastareaspue-
den ampliarse,recortarse,generaroficios nuevoso sufrir reestructuraciones,
adecuándosealasnecesidadesdel cabildocatedralicioenelejerciciode su fun-
ción administrativa.

II. LAS FUNCIONESDEL CABILDO CATEDRALICIO

La finalidad del cabildo catedralicio era doble: ayudaral obispo en el
gobiernodela diócesisy atendera la magnificenciadel servicio litúrgico de la
catedral.Sin embargo,el calificativoquemejor puededefinir al institutoes el
de administradorSusfuncionesadministrativaspuedenestudiarsea travésde
la producciónnormativadel mismocabildo.

Tres funcionesfundamentalesdesarrollóel cabildo, en las cualespuede
agruparsela abundanteproducciónnormativaoriginadapor el cabildocatedra-
licio en eldesempeñode las mismas.La ordenacióndcl serviciolitúrgico de la
catedral.La configuracióny regularizacióninterior del propio grupo. La ges-
tión económicade losbienesy rentasquepermitíanasegurarel culto y la sus-
tentanciónde los servidoresdel mismo.
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1. La ordenacióndel serviciolitúrgico

La sociedadmedievalteníaasignadaalclero la primordialfunción del ser-
vicio litúrgico. Estafunciónse exigíade modoeminenteal cabildocatedalicio.
Consecuentemente,la primerafunción coincide con la principal finalidad del
cabildocatedralciiode asegurarel esplendordel servicioreligiosoenel primer
templode la diócesis,del queademásdebíantomarejemplotodoslos otros.

¡.1. Las horas canónicas

El cabildocatedraliciodebíaasistir al cantode lashorascanónicasnoctur-
nasy diurnas,es decirmaitines,laudes,prima, tercia, sexta,nona,vísperasy
completas,asícomo a la misamayor en el corode la catedraly asegurarsu
dignaejecución.

El obispoy los capitularesestablecierondesdelos primerosmomentos,ya
en 1247,queunaparteimportantedel beneficiodelos capitularesse percibiera
por raciones,quedandosupercepciónafectadaa la presenciade los beneficia-
dos en los actosde culto, segúnel recuentode las notasde los apuntadoresdel
coro y pagándosede las rentas,queconstituíanla mayordomíadel comunal ~.

Por estavía directase premiabao se penabaeconómicamentea los miem-
bros del cabildo,segúnasistierano no al cantode las horascanónicas.Poste-
riores estatutosotorgadossobrela mismatemáticafueron los de 1249, 1285,
del episcopadode don Alfonso de Vargas (1373-1375),culminandolas rees-
tructuracionesemprendidaspor suantecesordon Andrésenlos momentosmás
difíciles del siglo XIV, etc.

Estaprevisióninicial no evitó queel mismocabildocatedraliciohubierade
urgir a suscomponentesla presenciaobligadaa los actosde culto y específi-
camenteal cantode las horascanónicas,en especial la nocturnade maitines.
Par-a ello arbitró dos medidas,quese complementaronconla obligaciónaña-
dida a los capellanesy mozosde coro. La primera consistióen aumentarlas
cantidadesa repartirentrelos asistentes.La segunda,urgir la presenciadelos
capitularesno impedidoslegítimamentey penandosusausencias.Lo cual no
impidió quese crearanlos capellanesy mozosdecoro.

¡.2. Otrosserviciosreligiosos

Al obispoúnicamentecompetíalaordenaciónlitúrgicadelos distintosser-
vicios religiosos,de las oraciones,etc. Porello lo único quecabeesperarde la
administracióncapitularen lo tocantea los serviciosreligiososse refiere a la

17 5 de marzode ¡247.A.CC., caj. N, n. 48.
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fijación concreta y tarifada de los mismos, en lo tocante al contrato y pago o
dotaciónde aquéllosy alaejecuciónde losmismos,cuyaresponsabilidadreca-
yeraen el cabildocatedralicio.

Podemosdistinguir unaresponsabilidadmediatay otra inmediata.Seríasu
responsabilidadcapitularmediatalaejecuciónexactade los serviciosreligiosos
no dotados, como eran las procesiones de los domingos y festivos no dotadas,
peroa queobligabala liturgia catedralicia,u otros actosocasionalescomopro-
cesionescon motivo depestilenciaso celebracionesde marcadocarácterpolíti-
co. Igualmenteteníaunaresponsabilidadmediatasobrelascapellaníasdotadas
porconstitucionesotorgadaspor losfundadores,comoes el casoeminentedela
Capilla Real de Femando IV fundada por la reina doña Constanza en 1312.

En estoscasosel cabildocatedraliciopodíaintervenirdirectamentepor una
u otra razón. Así en el año 1442 no sólo ordenóhacervariasprocesionesa dis-
tintasiglesias(SanBenito, SanMiguel, SantaAna, SantiagoelViejo, SanPedro,
Sta. María delas Huertas,etc. ) y en distintosdías,sinoque ademásordenólla-
mar acuatroclérigosde la universidadde beneficiadosde Córdobaparaquelle-
vasenlas andasen la procesióndel CorpusChristipor la faltade beneficiadosa
causade la pestilenciamismaquehabíamotivadola celebraciónde dichaspro-
cesionesextraordinarias~.

De forma inmediata,sin embargo,el cabildoseencargabadeasegurarel ser-
vicio religioso del altarmayormediantesuspropioscomponentesy las capella-
níasy demásoficioscuyaadministraciónlehabíasidoencomendaday aún cier-
tas iglesias y ermitas.

El culto del altar mayor fue objeto de atenciónde variasconstitucionesca-
pitulares,como en 1368.Aquí seordenael serviciodel altarmayorpor rotación
semanalde los beneficiadosparaque sirvancomopresbíteros,diáconosy sub-
diáconosy seestableceel mododerotacióny las sustitucionesdelos impedidos
asícomolas penasde quienesilegítimamenteincumplanconsuobligación ~.

El cabildocatedralicionombrabaun oficial quecontrolarael serviciodelas
capellaníasadministradasporel instituto.En 1442el cabildocatedralicioenco-
mendóal racioneroMartín Alfonsoquellevaselacuentade lascapellaníasque
se cantanen la catedral,quelos racionerosDiegoSánchezy BartoloméSán-
chezexaminasencondetenimientolas escriturasconcernientesatalescapella-
nías(quedeberátenerbajo sucustodiael capellánAlfonso Ruiz) y mandaal
mayordomo que provea a todas las necesidades de tales capellanías 20

Seguramenteestosencargosespecialesobedecíana lavoluntaddeponeral
díalaadministracióny serviciode todaslascapellaníasdependientesdel cabil-
do despuésde unosañosde gestiónnormal por un solo encargadocapitular.

Pero estascapellaníaseran mayoritariamenteservidaspor capellanes
no capitulares designados por el cabildo. Estos capellanes eran sostenidos

18 28 de mayoy 9 dejuliode [442.B.C.C.,ActasCapiíalares.l
7 dc enerodc 1368. B.C.C.,Ms. [66,ti 47.

~ 28 dejulio de 1442. B.C.C., ActasCapitalares.1.
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económicamenteporel cabildoconcargoalamayordomíade las pitanzasy de
los bienesy rentasconlos quefueron dotadas.Estoscapellanestambiéndebie-
ron ayudaral cabildocatedralicioen el serviciolitúrgico de lacatedralen tare-
as queen principio no parecíacorresponderles,peroque se especificanclara-
menteen variosestatutos.

Segúnelestatutode 1368,estoscapellanesdebíanacudiralas procesiones
de los domingosy festivosqueteníanprocesión,repetidaestaobligaciónen el
ordenamientode 1423, aclarandoque tales díasdebíanvenir con hábito al
coro 21

Por lo demás,ya se hablóde cómolas capillerasdebíanocuparsede man-
tenerabiertassuscapillaslos díasde procesion.

Al igual quese obligabaa los capitularesa la asistenciaal cantode las ho-
ras en el coro, se les obligabaa asistir a los demásservicios religiososen los
queel instituto debíaestarpresente,abordándoseendistintosestatutoslascau-
sas legitimaspor las que los capitularespodíaneximirsedel cumplimientode
estaobligación.

Peroel ejemplomáseminentede cómoel cabildose preocupabapor aten-
dereficazmentealas obligacionesde losserviciosreligiosos,quecaíanbajosu
administracióndirecta,lo constituyela ejecuciónde tablas.En éstasfiguraban
por escrito, divididos por mesesde julio ajulio, los oficios quedebíanreali-
zarse,en favor de quiénesy con cuánto esplendorEstastablassirvieron de
ejemploparalas demásiglesiasdel obispado.En el fondo no eranmásqueun
extractode los servicioslitúrgicos, cuyadotacióny rentasfigurabanigualmen-
te dispuestasen los cuadernosde los mayordomosde las pitanzasy quedieron
lugar al Libro Verde.

Del mismoLibro Verdesehaconfeccionadoel siguienteresumende servI-
cios religiososdotadosen la catedral,quese puededatarhacia1380:

Mes Memortas Aniversarios Fiestas Fiestascon4

julio

capaso mas

70 15 4 4
agosto 67 33 6 5
septiembre 70 24 6
octubre 59 35 3 6
noviembre 70 29 8
diciembre 62 19 4 9
encro 66 26 2 7
febrero 63 18 ¡ 3
marzo 60 39 ¡ 2
abril 5(1 18
mayo(faltan las hojas) — — —

junio (faltan unashojas) 31 16 2 ¡

21 ¡4 dccnerode 1368. Ms. 166, fE 47-48.
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A pesarde todo el esfuerzodel cabildocatedraliciopor cumplir escrupulo-
samentecon lasobligacionesreligiosascontraidas,conelpasodel tiempoy debi-
do a múltiplescircunstanciaséstese vio obligadoa realizaralgunosrecortes.El
último y másimportantefue el sancionadoen 1477 por el legadopapalNicolás
Franco.

El cabildoalegódiversasrazones,comola excesivaflorescenciade festi-
vidadesparticulares,cuyacelebracióntan recargadaimpedíaal pueblofiel
distinguirlasde las celebracionesfestivasprincipalesde los misterioscristia-
nos y de los santosprincipales,los excesivosgastosquesuponíaparala cate-
dral mantenerlos signosexternosde magnificenciade la mayoríade los ofi-
c~os religosospor habersedeterioradolas rentas de los bienes con las que
fuerondotados,etc. El legadoconcediólos recortesquepedíaelcabildocate-
dralicio en las celebracioneslitúrgicasparticularespor vez primera,abrie.ndo
así paso a otra posterior simplificación que sc producirá a fines del siglo
XV 22

2. Ordenacióndel cabildocatedralicio

Hastaaquíse haconsideradoal cabildocatedraliciocomoun gruposecun-
dario o asociacióncuyafunciónprincipal o finesdentrodel conjuntode la igle-
siade Córdobaconsistíaen serun órganoconsultivodel obispoy en atenderla
liturgia de la catedral.

Pero cualquiergrupo secundariodebeejercerotras funcionessociales,
ademásde la principal o preeminenteque tiene asignada.En el casode los
cabildoscatedalicioses biensabidocómofunciones,en principio secundarias,
llegaron a alcanzartal importanciay magnitud,que adquirieronunaentidad
masquesuficienteparaconstituirobjetode estudioapartey pormenorizado,
como es el casode la función económica,que tambiénnosotrostrataremos
aparte.

Porello enel presenteapartadosólo se analizaránlas funcionescultural e
integradoradel cabildocatedralicio,quepermitieronmantenerla concienciade
grupoprivilegiadoentrelos capitularesy su afirmaciónfrente alosdemásgru-
pos y poderesde la sociedadcordobesa.

2.1. Lafunción integradora

Medianteunaseriede normas,obligaciones,usosy sancionesel instituto
éá1íiíiiláfééiffótni6úiiÁi§iéiiiá d&inié~iáéidñ&~íí~ ñui&ñEFó~ 5/ úñaCóñéíéñ
cia de grupodiferenciado,o mejor aúnprivilegiado.

22 Córdoba,6 dcjunio de 1477.NCC., caj. N, n. 128
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Pruebade ello son los diferenteslibros de estatutosde los quetenemosnoti-
cia, de los cualeshanllegadoanosotrosdos. El cuadernorecopilatoriomandado
hacerporel deándon FemandoPérezde Contrerasen 1430,en elquese añaden
estatutosy ordenacionesde hasta1445, cuandomenos.El ya tan citado libro de
los Estatutosde Fresneda,impresoen 1577,pero quecontienemuchosestatutos
medievales.

Esto y la problemática abundante alrededor de los estatutos nos habla de la
importanciade la función integradoradel cabildocatedralicio.Aquí la obser-
varemosen estospuntos.El ejerciciodelacapacidadnormativa.Lasnormasy
usosqueconformabanla concienciade grupo. La capacidadsancionadorade
la conductade loscapitulares.

A. El ejerciciode la capacidadnormativa

En el marcode colaboracióncon el obispo, el cabildocatedraliciopro-
cedió a dotarse de todo tipo de normas, de rango mayor o menor, que afec-
taban a todos los ámbitos de sus competenciasy a todaslas funcionesque
ejercía.

La capacidad normativa era efectuada por el cabildo catedralicio, dignidades,
canónigos, racioneros y medios racioneros, presidido por su deán (en su ausen-
cia por quien le sucediera en dignidad)y reunidoformalmenteparatomardeci-
sionesu otorgarnormas.

Cuando en los documentos no aparece el obispo como otorgante o sanciona-
dorde unanorma,el tenordocumentalsueleutilizar fórmulas similaresa éstas:
«En miércoles,dies díasdel mesde febrero,estandoayuntadosen lacapilla de
Sant Clementeen su cabildo los honrradossennoresdon Juande Contreras
deán...[continúalaenumeraciónde loscapitularespresentes,segúnel ordende
precedenciaestablecido],avidos sus tractados...ordenaron».O en forma menos
solemne:«Lunes,syetedíasde jullio, en estedía, estandoayuntadosen cabildo
en la capilla de San Clemeynteel deáne personase canónigose ra9ionerose
companneros,aviendosu trabtadoen uno sobreifecho...»27,

La ordenaciónde 1435 quería ponercotoa ciertascorruptelas,queengen-
drabansuspicacias,inconvenientesy enfrentamientos,restableciendoel rigor
de la forma de procederen la confeccióndenuevasconstitucioneso la refor-
ma de las antiguas,queel derechoproponía.Porello se disponequese hande
efectuartrestratadosy diligentesexámenesde los asuntosa ordenary quea
la sesióndel cabildoen laquese efectúeel último tratadoy se procedaa otor-
gar la constitucióno sureformadebenserconvocadosoficialmentetodoslos
capitularespor medio del pertiguerodel cabildoy con unanoticia sumariadel
asunto 24

lO de febrerodc 1445. B.CC., Ms. 166, f 4.7 dejulio de 1363. lbidem, fiL 45-46.
~ 31 de enero de 1435. B.C.C., Ms. 166, 1. 3.
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Las decisionesse tomabanpor mayoríay medianteel sistemade intro-
ducir pelotasblancaso negrasen unaurna al efecto. Cualquiercapitular
podíacontradecirlo establecidopor el cabildo y así se hacíaconstaren el
acta.

B. Conformaciónde la concienciade grupo

La responsabilidadcomúnparael cumplimientodelosfinesdelcabildoca-
tedralicioy la defensade los intereseseconómicosy corporativosfueron los
máspoderososmotoresparalaconformaciónde la concienciade grupo,setra-
dujerao no su empujeen reglamentoso en usos.Sin embargo,convienerecor-
dar los momentosdondetal concienciade grupose afianzabay aquellosotros
quepodíandebilitarla.

Fueronmomentosprivilegiadosparalaconformacióny profundizacióndela
concienciadegrupolos siguientes.Lasrelacionesconotros grupose instancias
de poder en la sociedadcordobesay eventualmenteen la nacional, tanto cleri-
calescomolaicos,quesupusieranalgunaconfrontacióno colaboración.La asis-
tenciacorporativaaceremonias,fundamentalmentelasde ingresoo defunciónde
los mismoscapitulares.Laexigenciade responsabilidadesenlas funcionesenco-
mendadasacadamiembroo subgrupode miembrosdel cabildo.La vigilanciaen
la adecuacióna las pautasdecomportamientoenunciadasen normasy usos.El
aprendizajey el cursushonorumdentrodel instituto.

Juntoa estosmomentostambiénse dieron circunstanciasy situacionesque
provocarongravesdificultadesy aúnfallos importantesparala cohesiónde los
miembrosdel grupocapitular.En primer lugar, la mismajerarquizacióninterna
y la concienciade subgrupos,potenciadaespecialmentepor lasdiferenciasexis-
tentesentrelas dignidadesy canónigos,de un lado, y los racionerosy medios
racioneros,de otro.

Las dignidadesy canónigosgozabande sus préstamosa titulo individual,
mientrasque los racionerosy mediosracionerosa título colectivo,por lo que
existíaunamesaaparte,quereuníatodoslospréstamosdeéstosúltimosy des-
puésse repartíansusrentasproporcionalmentea racionerosy mediosracione-
ros. La divergenciadeinteresesy de capacidadde resistenciahizo queel cabil-
do catedraliciono presentaseun frentecomún ante el señorde Aguilar, don
GonzaloFernándezdeCórdoba,en 1377 25

Sin embargo, las mayoresdificultades parala cohesión internade los
miembrosdel cabildocatedralicioproveníande la persistentedivisión enban-
dos,quese dabaentrelos poderososde laciudad de Córdoba,a cuyasfamilias
pertenecíanpor un motivo u otro los capitulares.La solidaridadfamiliar podía
entorpecergravementela solidaridadcapitular.

25 Córdoba, 11 deagostode 1377. A.C.C.,caj. S, ns. lOy 11.
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2.2. Lafunción cultural 26

La función social predominanteasignadaa la Iglesiapor la sociedadme-
dievalcristianafuela cultura]en todasu riquezadecomponentes.Cetrándonos
en lo máspeculiarde la función cultural, comoes la transmisiónde saberes,
debereconocersequeelprincipal catalizadordela función cultural enlos obis-
padosy ciudadesepiscopalesfueron loscabildoscatedralicios,al margende la
existenciadeuniversidadeso estudiosgeneralesen contadoslugares.

Así resultódela necesidadde queelprincipal grupoclerical atendieseala
formacióncultural suficientede sus miembros.Tambiéna la formaciónde la
mayoríade los aspirantesal estadoclericaly sobretodoal presbiteradoen cada
diócesis.Así también resultóde la normativaconciliar, especialmentede los
conciliosLateranenseLII, canon18 y LateranenseIV, canonti.

En cuantose refiereal cabildocatedraliciocordobésparticularmentey a su
funcióncultural, debeobservarsequefue doble.En el sentidodequese ocupóno
sólo de la fonnaciónde suspropiosmiembrosy aún de los servidoresdel cabil-
do, sino tambiénde la formación de persoansajenasal cabildomismo.Y en el
sentidode quemantuvoen la ciudadun estudiogeneralde gramática,ademásde
unaescuelade primerasletrasy cantoen la catedral,y la exigenciade enviara
capitularesatas universidadesy estudiosgenerales.Veremostres puntos.La for-
maciónprimariay en el nivel local. La bibliotecay los libros de loscapitulares.
La enseñanzasuperiorquerecibieronalgunosmiembrosdel cabildocatedralicio.

A. El estudiogeneralde gramáticay la escuelacatedraliciade lecturay
canto

El estudiogeneraldegramáticadebiófundarseen la ciudadde Córdobaal
pocodel nombramientodesuprimerobispodonLopedeFuero.SegúnlasPar-
tidas, correspondíaal maestrescuelaponer maestrosen la catedral,queen-
señasenalosjóvenesaleery cantaralmenos,es decirquesu oficio erael encar-
go de la funcióndocente.

En un momentoindeterminadodel siglo XIV debióindependizarsela es-
cuelade primerasletrasy canto,cuyasedecontinuaríaen la catedraly bajoel
cuidadodeun capitular(generalmenteel sochantre),del estudiogeneralde gra-
mática,quese instalaríadeformano definitiva encasascercanasdelacatedral
y generalmentealquiladasa loscapitulares.

El estudiodegramáticasehallababajo ladirectaadministracióndel cabildo
catedralicio,quiendesignabaal maestrode gramáticay pagabasus honorarios.

~ Complementariamentepuedeconsultarse,1. Sanz Sancho: «La iglesia de Córdoba y la
culturaenlabajaEdadMedian,enLa PenínsulaIbéricaen la eradelos descubrimientos1391-
1492. Actas111 JornadasHispano-PortuguesasdeHistoria Medieval. Sevilla, 1997. 2 vols. II.
PP. 1107-1115.
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En 1443, una ordenanzacapitular fija el salario del maestrode gramáticaen
1.500turs. y trescahícesde trigo al año,con lanovedadde quesólo 500turs. se
pagande lamayordomíadel comunaldel cabildoy los otros 1.000turs. proce-
derándelasfábricasparroquialesdelaciudady obispado.Estanovedadserefle-
jará en los libros de cuentasde fábricaparroquialesen el siglo XVI enel con-
ceptode «catedrático»,queconvieneno confundircon la capitacióndel mismo
nombredebidapor los clérigosa suobispo27~

La formaciónculturaldel clero,especialmentedelcatedralicio,fue elobje-
tivo del canon21 delconcilionacionaldeValladolid de 1322.Entreotrascosas
disponía,que en las ciudadesse establecieranmaestrosde gramáticay profe-
soresdelógica, quecadaobisponombraraaun clérigodesu Iglesiaquese cm-
daradeestosmaestrosy desussalariosy quelosclérigospudierandisfrutarde
los frutosde susbeneficiosdurantelos tresañosque podíanestaren los estu-
dios. Porsuparteel cabildo catedralicioordenóen 1427 «quelos beneficiados
quedeprendiesengramática,quedeprendiesenquatroannosequenon oviesen
li9engiapor mástiempo»28, debiendoserestala prácticahabitualanterior.

Además de los beneficiados,a esta escuelaacudíantambiénotros estu-
diantesy especialmenteclérigos,comose desprendede documentosposterio-
res.El yadicho, sobrequetambiénpagaranel salariodel maestrolas fábricas
parroquiales.Otro, quefijaba la enseñanzagratuitaparaochoestudiantespre-
sentadospor e! cabildo, peroqueel maestropudieracobrarunadoblacastella-
nade oro a los estudiantesricos. Etc.

Por lo demás,a laescueladeprimerasletrasy canto,quedebíaradicaren
algunadependenciacatedralicia,solíanasistir loscapitularesjóvenes,los mo-
zosde coro, etc.

B. Los estudiosuniversitariosde loscapitulares

El estudiogeneralde gramáticay la escuelade primerasletras y cantono
fueron los únicoscentrosde enseñanzaen la ciudad de Córdoba.Existieron
tambiénestudiosconventualesy parala segundamitad del siglo XV se verifi-
ca la existenciade centrosde enseñanza,quepodríamosdenominarprivados.
Sin embargo,muchosdelos capitularesestudiaronenlas universidadesy estu-
dios generales,aunqueno fueron los unicosclérigoscordobeses.

La presenciade capitularesen universidadesse verificaparafines del siglo
XIII (1294),si esqueel casode donPascual,futurocanónigomansionarioa par-
tir de 1264,maestrescuelay obispodeCórdobano fuerael primero,debiendosu

27 6 áefebrerode 1443.DCC.. ActasCapitulares.1.
28 J~ Tejaday Ramiro: ColeccióndeCánonesydelodoslos conciliosde la IglesiadeEspa-

ñayA>nérica.Madrid, 1849-1862.III, p.498.Canon21:«...Statuimusquodvolentesstudio lite-
raruminsistere,protemporequoinsisteul,cisdemIclericis] fructusbeneficiortimsuommusque
adtriennium percipiant...».1 dediciembrede 1427. DCC.. Ms. 166,f. 73.
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título de canónigoextravaganteprecisamenteala circunstanciadehallarsefuera
de Córdobaestudiando.

Sin olvidar quealgunospudieronir a estudiara Boloniay otrasuniversida-
desitalianas,parecequea mediadosdel siglo XIII la tendenciadelos capitula-
rescordobesesesir a estudiara Franciay sobretodo aAviñón. A fines del siglo
XIII habíaal menosun capitularen el estudiode Toulouse,el canónigoRodri-
go Alfonso, y másde unoen Aviñón, dondeacomienzosdel siglo XIV también
estudiaráPedroDíazCarrillo, curial pontificio y despuésobispode Calahorra,
Astorgay Burgos.Estatendenciasemantuvoalo largodel siglo XIV, llegando
ademása enviarestudiantesaMontpellier.

Estudiantescordobesesen Aviñón aparecenrecogidosen el Bulario de la
Universidadde SalamanCa29: DiegoAlfonsobachillerendecretos,DiegoMar-
tínez y Martín Martínezen 1366. Igualmenteen SanClementede Bolonia:
DiegoMartínez,provectoen derechocanónico,JuanRodríguezy Juanen 1380.
Además,el cabildocatedraliciodisponíade unabecaparaun estudiantedeteo-
logíaen estecolegio boloñés.

Perolamayor presenciade estudiantescordobeses,capitulareso en víasde
serlo,seregistradesdela segundamitaddel sigloXIV enla universidadde Sala-
manca,especialmenteen artesy derecho.Con los datosdel mismoBulario ha
podidoconfeccionarsela siguientelista hastael primercuartodel sigloXV:

— Estudiantesde derechocanónicoo civil:

JuanLópez
Antonio García
FernandoGonzálezDeza,maestrescuela
Antón Sánchez,bachillery canónigo
JuanAlfonso, canónigo
AlfonsoMuñoz,racionero
JuanSánchez,racionero
CristóbalSánchez,racioneroy canónigoa partirde
PedroMartínezdel Castillo,racionero
JuanFernándezde Frías,diantre
Miguel López
Martín López
AlfonsoMartínez
JuanAlfonso
Lope Gutiérrezde los Ríos,maestrescuela
Martín Alfonso Mayor, bachiller
Antonio García,bachillery racionero
Alfonsode Segura,canónigo
GómezFernández,chantrede Astorga

28 marzo
9junio

29-31 mayo
29-31 mayo
29-31 mayo
29-31 mayo
29-31 mayo
29-31 mayo
29-31 mayo

4 marzo
9 agosto
9 agosto
9 agosto
9 agosto

16octubre
19-23octubre

24 enero
8 octubre
22 marzo

“ V. BeltrándeHerediaBulario dela Unive<rsidaddeSalamanca<1219-1549y3 eols.Sala-
manca,¡966.
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1416
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— Estudiantesde gramática:

JuanRodríguez,racionero
FemandoAlvarez,provecto
Alfonso Rodríguez
FemandoNúñez
Alfonso Fernández
GonzaloFernándezVenegas,canónigode 11 años
PedroFernándezde Baena,estudiantede lógica

— Estudiantesde teología:

Alfonso Guillermo de Palma
FemandoMartínez

29-31
29-3 1
29-3 1
29-31
29-3 1

mayo
mayo
mayo
mayo
mayo

19-23octubre

1381
1381
1381
1381
1381
1391
1403

14 octubre1403
16enero 1415

— Estudiantesde los queno constatipo deestudios:

AlfonsoFernándezde Vargas,canónigo
JuanPérez,medioracionero
PedroDíaz
AlfonsoSánchez
DiegodeChillón
Juande Chillón
JuanAlfonso, leonés
DiegoFernández,bachiller

29-31 mayo
29-31 mayo
29-31 mayo
29-31 mayo
29-3 1 mayo
29-31 mayo

9 agosto
19-23 octubre

La falta de datossuficientesimpide establecertotales,parcialeso porcen-
tajesmáso menosciertos.Porello el siguienteresumendetítulos académicos
o profesionalesde los capitularesde Córdoba,que sindudadebióserbastante
superioren número,se haceconun interésmeramenteilustrativo.

Hastael primer tercio del siglo XV el númerode estudiantesen general
ascendióa 25, de los que de gramáticafueron 4, de derechocanónico9, de
cánones1, deteología1 y desconocidala materia10. Bachilleresfueron 11, de
los que9 lo eranen decretosy 2 de materiadesconocida.Lectoresfueron3, de
los que 2 en derechocanónicoy uno en leyes.Licenciadosfueron 2, uno en
decretosy otro en materiadesconocida.Doctoresfueron 7, de los que 4 en
decretos,1 en medicinay 2 en materiadesconocida.Con el título de maestros
aparecen3 capitularesen los documentos.Además,poseyeronlos oficios de
notario 12 capitulares,de escribano1, de letrado 1 y de procurador6. En total,
por tanto, cursaronestudiossuperioresno menosde 71 capitulares.

No obstante,sospechamosque másde la mitad de los capitularesdebió
cursarestudiossuperiores,por más que la documentaciónutilizada no lo
explicitey sólo ha podido comprobarseque representaal menosel 1725 %
del total.

1381
1381
1381
1381
1381
1381
1393
1403
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CI La Bibliotecadel cabildo catedralicio

El último punto importanteparael conocimientode la función cultural del
cabildocatedraliciolo constituyela bibliotecadel propiocabildoy el manejo
que de suslibros hicieron los capitulares.Ambosasuntoshan sido bien estu-
diadosen el Iatálogode los manuscritose incunablesde la Catedralde Cór-
doba 3O• Nos limitamosa resaltarlas principalesconclusionesdel mismo.

Parala EdadMedia no hayquehablarde biblioteca,sino de la libreríadel
Cabildo,atenorde los documentos.Estadebióestarformadayaen un momen-
to indetermiandodel siglo XIV, seguramentoa mediadosdel siglo.

La ordenaciónde estalibreríaporel obispodonFernandoGonzálezDeza
en 1424 permitehablarde la importanciadecisivaqueyahabíaadquirido.Se
compruebandesdeel siglo XIV la existenciade préstamosde libros a los
capitularespor una módicacantidaden conceptode alquiler y los permisos
paraquealgunospudieranutilizar los libros en la saladondeestabanparasus
estudios.En estaordenaciónse establecequela libreríase situaráen la capi-
lía de SanClementede la catedral,queerala salacapitular,aunquese conti-
nuaracon la antiguacostumbrede tenerlibros en el corocatedralicioatados
con cadenas.

En cuantoa númerode códicesy manuscritospor materias,la mayor parte
estáreferidaalderechocanónico.A continuacióny aciertadistanciaestáel gru-
po de libros formadopor materiaslitúrgicasnecesariasparael culto y la cele-
braciónde los sacramentos,devocionarios,sermonarios,tratadosteológicosy
vidas de santos,quepodíanutilizar los capitularestambiénparala preparación
de suspredicaciones.Otro númeroaúnmenorde libros puedeagruparseconel
nombrede cienciasprofanas,entrelos quedestacanlibros de leyes civiles y
ordenamientos,crónicase historiasy autoresclásicos.

3. El beneficiocapitular y la distribuciónde las rentasde la mesa
del cabildo

La función económicadel cabildo catedralicioconteníatresdimensiones.
La explotacióndel patrimoniocapitular.La cobranzao percepciónde lasrentas
procedentesdel mismo. La distribuciónde estosbienesentrelos capitulares,
servidoresdel cabildoy obraspíasadministradasdirectamentepor el mismo.
Como se sabe,estafunción adquiriótal importancia,volumeny significación
queporsímismapuedeconstituirel objetode un estudioaparte.Así lo haremos
en la partesegunda,en lo tocantea la explotacióndel patrimonioy la percep-
ción de las rentas. Aquí nos limitamos a la terceradimensión,en cuantoque
abordamosla finalidad propia de la función económica,que era subveniral

» F. CantelarRodríguez;A. Garcíay García;M. Nieto Cumplido: Catálogode los ¡nanus-
chías e incunablesde¡a CatedraldeCórdoba. Salamanca,1976.
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mantenimientode las personasde los capitulares,de los servidoresdel cabildo
y de las obraspíasadministradasdirectamentepor la institución.

El derechoapercibir unapartealícuotade cadafuentede ingresoso rentas
capitularesconstituyeel beneficiode cadacapitular,capelláno servidor del
cabildoen su caso.Cadafuentede ingresos,quese regíaen su distribuciónpor
distintasnormasde control sobreel servicio prestadopor los beneficiados,
determinóen la prácticala formaciónde losgrandesgruposde rentas.Obser-
varemosel ordenlógico dela formacióndeestosgrandesgruposde rentasy su
distribuciónentrelosbeneficiariosy finalmenteconcretaremosenlo posibleel
beneficiode los capitulares.

3.1. Losgruposde rentas

Estosson los gruposderentas,quepuedendistinguirse.El formadopor las
rentasdecimales,quepertenecíanal cabildo.El formadopor lasrentas,quepro-
veníande propiedadesy derechosposeidosen comúnpor el cabildo. El forma-
do por las rentasprovenientesdelas donacionespro anima.El formadopor las
rentasdefundacionesde obraspíasy lo destinadoparaobrasde caridadpor el
propiocabildocatedralicio.

A. Lospréstamosdelos capitulares

Los préstamosformabanparte de las rentas debidasa los miembrosdel
cabildocatedralicioenrazóndel beneficioo beneficiosquegozasenen la igle-
siacatedraly comoun componentemásdetal beneficio.Estaparte,formadapor
elpréstamo,fue asignadapor los obisposacadabeneficiodelapartede las ren-
tas decimales,quetocabanal cabildocatedralicioen las iglesiasdel obispado.

Los préstamosde los capitularesse diferenciaronen dos categorías.La de
los préstamosconstituidosen favor de canonjíasy dignidades,quese estima-
ban en una cuantíaanualde50 mrs. por cadapréstamo.La de los préstamos
constituidosen favor delasraciones,quese estimabanen unacuantíaanualde
25 turs. tambiénpor cadapréstamo.Finalmente,la duración de la concesión
prestimoniala cadabeneficiadose extendíaportodoel tiempoqueposeyerasu
beneficio,puesformabapartedel mismo.

La administraciónde los préstamoscanonicalessehacíapersonalmentepor
cadabeneficiado,puescadabeneficiocanonicalteníaasignadoun determina-
do préstamo,generalmentesituadoen iglesias de laciudado de los pueblosde
la Campiña.La administracióndc los préstamosde los racionerosy medios
racionerossehacíaencomún,mediantelamesapropia,delaqueya hablamos.
Suspréstamossolíanestarsituadosen los pueblosdela Sierra31•

Así puedeobservarseprincipalmenteen los estatutosotorgadaspor el obispo don Fa-
nandodeMesa.Lucena, l2demarzodc ¡264.DCC., Ms. ¡25, ff 66-67.Córdoba,29 dc marzo
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B. Lasdistribucionesde las rentasyfrutosde la mayordomíadel comunal

La mayordomíadel comunaldebíaatenderados tipos dedistribucionesen-
tre los beneficiados,llamadasracionesy vestuario.Paralo cualcontabaconuna
seriede bienesy rentas,vinculadosa tal mayordomíay gestionadosen común
portodosloscapitulares.El mayordomopercibíasusfrutosy rentasy pagabaa
cadacapitular,segúnlos mandamientosquerecibíadel cabildocatedralicio,una
vez verificadaslas condiciones,quepermitíanacadamiembrodelcabildoganar
su ración. En el casode dignidadesy canónigos,además,el vestuario.

Lasracioneso distribucionescotidianaseransusceptiblesde aumentosen
las cantidadesa repartirentrelos presentesa cadaacto,segúnlas condiciones
establecidaspor el mismocabildo.Lasracioneseranigualesparatodoslos ca-
pitularesasistentes,aexcepciónde los mediosracioneros,que únicamentega-
nabanmediaración.Tambiénla «ganancia»del vestuariode los canónigosesta-
ba sujetaasus condicionespropias.

A diferenciade la distribuciónen raciones,susceptiblede aumentaro dis-
minuir, segúnel númerode actosasistidospor cadacapitular, el vestuario,una
vez ganado,se estimó en la cantidadúnicade 50 mrs. paracadadignidad y
canónigo.En 1482el vestuariosefijó en42,5 florines de orodeAragón32• Una
idea de la importanciade losingresosporracionesnos Ja dalaordenanzacapi-
tular de 1446.Instituyeunaraciónapartecon la queatendera los gastosjudi-
cialesdel cabildo ‘~.

Las disposicionessobrelas racionesfueronmuy numerosas.Por ejemplo,
las de los años 1247, 1249, 1255, 1285, 1336, 1373, 1398, 1402, 1427,etc.

C. Lasgananciaspor asistenciaa los oficiosdotados

El cabildocatedralicioatendíaal servicioreligiosoinstitucionalde su igle-
sia y también a los oficios religiososa los que erainvitadoa participar ensu
iglesiaoenotray conarregloaunatablade aranceles.Dadalacantidadde ser-
vicios no institucionalesa los que erarequeridoel cabildo catedralicioy la
complicadagestiónque suponía,se creó la mayordomíade las pitanzas,que
gestionabala percepciónde los arancelesy los distribuíaentrelos asistentes,
miembrosdel cabildoo susservidores.

Como muchosde estosservicioserande carácterperpetuo,comoaniver-
sarios,memorias,capellanías,fiestas,etc., y no únicamentedecaráctereven-
tual, comola asistenciaa las honrasfúnebresde entierro,novenarioy cabodel

de 1272. Ibídem.fi. 67-68. FulosEstatutosdeFresnedatambiénsesitiim los préstamosdelos
racionerosy mediosracioneros,pp. 61-62.

32 Córdoba, 1 de abril de ¡249. A.C.C., caj. N, n. 49 y caj. V, u. 99. B.C.C., Ms. 125, fi.
6t-62. B. Fresneda:Estatutos,p. 111.

3 2 dc diciembredc 1446. DCC.,Actas Capitulares. 1.
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añopor ejemplo, el particularque requiriesetales serviciosdebíaasegurarel
pago de los mismos a los oficiantes. Esta especie de contrato de servicios reli-
giosos a perpetuidad entre las partes, el donante y el cabildo, constituía la esen-
cia de las llamadasdonacionespro aníma.

Lascondicionesde «ganancia»de las distribucionesde la mayordomíade
las pitanzas eran algo más exigentesquelas conocidasparalas del comunal,
puesse exigía más lapresenciaefectiva.La ordenanzade 1394condicionabaa
la presenciaverificadade los beneficiadosestudiantes en Córdoba en los ofi-
ciosdedifuntos parapoderbeneficiarsede su pitanza~. Unavez comprobado
por las listasdelos apuntadoreslo quelosbeneficiadoshabíanganadoporeste
concepto,el cabildo mandabaal mayordomode las pitanzas,que efectuase
cuentaconpagoa cadacapitular.

3.2. El beneficiocapitular

El beneficiode los capitulareso derechoapercibir lo estimadonecesarioy
suficiente para su mantenimiento, se componía de los ingresos provenientes de
las fuentesanteriormenteexpuestas.Paramayorclaridady concrecióndetalla-
remoslosbeneficiosde losdistintoscapitulares.

1) Dignidades

La característicadel beneficiode las dignidadesconsistíaen que, además
de estaprebenda,podíangozarde otro beneficiocapitularen la catedralcor-
dobesao enotra u otras iglesias.

El beneficiodel deánse componíade un préstamoestimadoen 50 mrs.
anualesy situadoenla parroquiade SanAndrésde Córdoba.Másel vestuario
estimadoen 50 mrs. al año, la ración, que comodignidadle correspondíaen
los repartosde lamayordomíadel comunalporasistenciaalos oficiosalosque
estabaobligado, la ración procedentede la mayordomíade las pitanzaspor
asistenciaa losserviciosreligiososdotadosy eventualmentepor lapresidencia
de ciertasliturgias.

El beneficiodel arcedianode Córdobase componíadel préstamosituado
en las iglesiasdesu arcedianato,quese correspondíacon la vicésimapartede
las rentasdecimalesde tales iglesias,máslas procuracionespor visitarías.En
lo demáses asimilableal beneficiodel deán.

El beneficiodelmaestrescuelasecomponíadeun préstamoestimadoen50
mrs. anualesy situadoen laparroquiade SanMiguel deCórdoba.En lo demás
se asimilabaal arcedianodeCórdoba.

~ 28 dc enerode 1394. DCC., Ms. 166,155.
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El beneficiodel chantrese componíadeun préstamoestimadoen 50 mrs.
anualesy situadoenla parroqniade SanSalvadorde Córdoba.En lo demásse
asimilabaal arcedianodeCórdoba.

El beneficiodel arcedianode Castrose componíade un préstamosituado
en las iglesiasdesu arcedianato,que secorrespondíacon la vicésimapartede
lasrentasdecimalesde estasparroquias,más las procuracionespor susvisitas.
En lo demásse asimilabaal arcedianode Córdoba.

El beneficiodel arcedianodePedrochese componíade un préstamositua-
do en las iglesiasde su arcedianato,que se correspondíanconel rediezmode
la terciapontifical de las rentasdecimalesde estasparroquias,más las procu-
racionespor susvisitas.En lo demásse asimilabaal arcedianodeCórdoba.

El beneficiodel tesorerosecomponíade un préstamoestimadoen SO mrs.
anualesy situadoen la parroquiade Santiagode Córdoba.Ademásy hasta
1402,teniendoa su cargoel nombramientoy sostenimientodel sacristány del
campanero,gozó de mediaraciónmás de la mayordomíadel comunal.En lo
demásse asimilabaal arcedianodeCórdoba.

El beneficiodel prior se componíade un préstamoestimadoen 50 mrs.
anualesy situadoen variasiglesiasrurales.Comoerameramentedignidad, las
demáspercepcionesúnicamentelas recibíaen tanto en cuantogozasede otro
beneficio,a excepcióndel vestuario,quecolTespondíaa todadignidad.

2) Canónigos

Cada uno de los veinte beneficios canonicalesse componíade un préstamo
estimado en 50 mrs. anuales y situado en diversas parroquiasmrales de la
Campiña.Además,de un vestuarioestimadoen 50 mrs. anualesy una ración
de la mayordomíadel comunal.Finalmente,de cuantopudieraganarporasis-
tenciaa los oficios dotados,o raciónde la mayordomíade las pitanzas,y por
los serviciosenel altarmayorquele correspondierapor rotaciónsemanal,por
portarcapasdeseda,etc.

Sin embargo,los canónigosextravagantes,quepodíanacudir a losoficios
enlos queactuaseel cabildocatedralicioen los lugareshonoríficoscorrespon-
dientes a los canónigos,únicamentepercibíanuna ración correspondientea
nuevedíasy sólo conocasiónde su toma deposesión.

3) Racionerosy mediosracioneros

Mientrasúnicamenteexistieronveintebeneficiosderación,hasta1265,los
racionerosgozaroncadauno de un beneficiocompuestopor un préstamoesti-
madoen 25 nirs. anuales,situadoen variasparroquiasruralesmayoritariamen-
te ubicadasenlaSierray gestionadodirectamenteporcadaracionero.Además,
se componíade una ración completapor las distribucionescotidianasde la
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mayordomía del comunal y de otra ración por asistencia a los oficios dotados
de la mayordomíade las pitanzas.

Cuandoel númerode beneficiadosracionerosseredujo adiez, elbeneficio
de cadaracioneropermanecióen líneasgeneralescomoestabaanteriormente.
La diferenciaconsistióenque en adelantesu préstamo(igualmenteestimado
en25 mrs. anuales)eragestionadoen comúnconlosdemáspréstamosasigna-
dos a los racionerosy a los mediosracioneros.

A partirde 1265 se crearonveintebeneficiosde mediosracioneroso com-
pañerospor el procedimientode dividir por mitad diez racionesenterasde las
veinte anteriormenteexistentes.Así, el beneficiode cadamedio racionerose
componíadela mitad de un préstamoestimadoen 25 mrs. anuales,más la mi-
taddeun racióndelas distribucionescotidianasdela mayordomíadel comunal,
máscuantoganarapor asistenciaalos oficios dotadosde la mayordomíade las
pitanzas,máscuantopudieraingresarporserviciosen elaltarmayorderotación
semanal,etc.

Ladistribuciónde losfrutosde lospréstamosderacionerosy mediosracio-
neros, poseidosy gestionadosen común, se hacíapor raciones,tocandouna
enteraa los racionerosy mediaa los compañeros.

3.3. La solidaridadeconómicade los capitulares

Un asunto muy característico de la función económica del cabildo catedra-
licio fue la corresponsabilidado solidaridaddetodosy cadauno de loscapitu-
laresenla gestióndel patrimoniocomún.

Los miembros del cabildo catedralicio eran corresponsables,desdeel
momentode su ingreso,no sólo de la funciónprincipal asumidaporel grupo,
sino tambiéndelas demásfunciones,comolo erala económica.En estesenti-
do, erancorresponsablesdemantenery asegurarel patrimoniocomúny su ren-
tabilidad, asícomode acrecentarlo,de modoquesirvieraal mantenimientode
cadauno de susmiembros.

A. La prácticade losarrendamientospor los capitulares

Estasolidaridadeconómicallevabaal cabildocatedraliciodeCórdobaa no
hacerdejaciónde ningunapartedela gestiónedonómicade susbienesy rentas,
sino que,porejemplo,erael cabildocomotal quienhacíalos arrendamientosy
establecíalas condicionesconcretasen cadacaso.Igualmentepasabaconcual-
quier otra transaccióno compraventa.

El casomuyfrecuentede arrendamientode bienescapitularesporpartede
losmismosmiembrosdel cabildoo desusfamiliares,debeserentendido,sobre
todo, dentro de esta solidaridady corresponsabilidadeconómica.Más aún,
pareceexistir unanormano escrita,por la quelos capitularesdebíanarrendar
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bienesdel cabildopor un valorconformealestimadodesu beneficiocapitular,
parangonablealuso de lasdonacionespro anima.Deeste modo,ficticia o real-
mente,se asegurabala rentabilidadestipuladaenlas donaciones.

En general,juzgar que estaactividadeconómicasuponíabeneficiosextra
paralos capitularesarrendadoresy que estaera la razónpor la que ejercían
comoun monopoliosobrelos arrendamientos,suponeignorarla mayoríadelos
aspectosde la sociedady la economíamedievales.En efecto, precisamente
cuandose eleveelnivel de la economíamonetariay aparezcangruposburgue-
sesmás numerosos,seranestoslos quearriendenmayoritariamentelos bienes
capitulares,liberandoconventajaa los clérigosde estaactividadsupletoria.

B. Las donacionespro anima de loscapitulares

La fraternidadespiritualentrelos capitularesobligabaa éstosa dotarsus
honrasfúnebresy oficios religiososperpetuos,es decir,queestafraternidadse
convertíatambiénen solidaridadeconómica.Estaprácticaobligatoriaconsti-
tuyó unafuenteconstantede incrementode propiedadescapitulares,entrega-
daspro anima por los miembrosdel cabildocatedralicio.

¿Cómocumplieron los capitularescon estaobligación?La práctica que
pareció imponerse fue la de hacer obligación en vida de pagardeterminadas
fiestasde ladevociónparticularde cadauno y de un valoren rentaanualsimi-
lar al queala muertedel capitularserviríaparapagarlos oficiosperpetuospro
anima.Talesfiestasu oficioserandespuésde algunosaños,generalmentepoco
antesde morir o en el mismotestamento,dotadosconrentasanualessuficien-
tes sobrebienesraícesquese donabanal cabildo.

Cadadonaciónpro animade obisposo capitularesqueseconservaes prue-
ba de lo dicho. Bastepor tanto dar las cifras del recuentoefectuadosobrelas
dotacionesde oficios queconstanen elLibro Verde.Mientrashasta1430cons-
ta quelos no capitulares,incluidoslos familiaresy criadosde losmiembrosdel
cabildo (queen gran medidadependieronde hechode los capitularesen sus
donaciones)dotaban14 fiestas,136memorias,178 aniversariosy 12 capillas,
por su partelos capitulareshabíandotado88 fiestas,444memorias,72 aniver-
sariosy 7 capillas.

La comparaciónde estascifras cobraráunamayor significaciónenel siglo
XV, cuandose produzcauna afluenciamayor de donacionesa otras iglesias,
conventosy fundacionesporpartedelos no capitulares,mientrasquepermane-
ce la obligaciónde dotaroficios en la catedralparalos miembrosdel cabildo.

C. Las «casasde estatuto»

Esta solidaridad económica también beneficiaba a los capitulares. Al parecer,
el principal beneficio que obtuvieron los capitulares fue gozas de las llamadas
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«casas de estatuto», destinadas a facilitarles una morada digna, cercana a la cate-
dral y a precios convenientes. Por lo demás, la mayor parte de las propiedades
que los capitulares tenían arrendadas del cabildo la constituían precisamente las
casasde su moradaen general.

Las condiciones de su arrendamiento eran las siguientes. Debían utílizarse
en exclusiva para morada de los capitulares y no se podían subarrendar a nadie,
ni beneficiado ni lego, con obligación de morar en ellas (los beneficiarios o la
gentede su casa,familiares,criados,etc.) sopenadeperderlas.Debíanmante-
nerse bien reparadas, concediéndose licencias especiales para faltar a los oficios
religiosos por cumplir tal obligación. No podían renunciarse ni traspasar a favor
de ningún beneficiado,sino que siemprehabíaque sacarlasen la almoneda
especial del cabildo. Por lo demás, cuando quedara vacante alguna de estas
casas cualquier beneficiado podía optar a ella en la almoneda, pero, si la casa
que hasta entonces había gozado sufría disminución en la renta anual en la con-
siguiente almoneda, el beneficiario antiguo de la misma quedaba obligado a
pagar la diferencia ~.

III. LA PROYECCIÓNSOCIAL DEL CABILDO CATEDRALICIO

Hasta aquí hemos contemplado el instituto capitular cordobés desde el án-
gulo que podemos denominar intraeclesial. Pero su significación fue mucho más
allá, proyectándose sobre la sociedad dentro de la cual desarrollaba sus fines
principales y tomando de la misma ciertas características. Este es el aspecto que
tratamosde observarenestepunto.

Los cabildos catedralicios tenían encomendadas funciones y contaban con
una excelencia de medios tales, que, a los ojos de los contemporáneos, se jus-
tificaba y se exigía un estatus social para este grupo y para cada componente
del mismo. Igualmente, una preparación intelectual y técnica tan profesionali-
zadas, que en la práctica eran posibles sólo mediante su equiparación al esta-
tus nobiliario y con la extracción de sus miembros de entre los mejor dotados
económicamenteen cadaobispado.

1. El estatus social y los privilegios del cabildo catedralicio

El estatussocial del cabildo catedraliciocomo institución colectivaviene
definidopordos elementoscomplementarios.El estatutojurídico de privilegio,
quegozabantodosy cadaunode susmiembros,ademásdel privilegioestricta-
menteclerical. El nivel económicoelevadoqueles era exigidoen la práctica.

35 25 defebrerode 1409. E.C.C.,Ms. 166,fi 69.25defebrerode 1400. lbidem, 1.. 57.31 de
ruanode 1427. Ibid., fIL 72-73. 30 demayode 1431.Ibid.,fL 74.4dejunio de 1431.Ibid., f. 76.
31 deenerode 1435. Ibid., ff. 2 y 33.
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¡.1. Losprivilegios de los capitulares

El cabildocatedraliciode Córdobacomotal y cadaunode susmiembrosen
particulargozó de un estatutojurídico quelo equiparabaa la aristocraciacor-
dobesa.Así se desprendedel tenorde la sentenciadel cardenalGil Torres de
1250: «Canoniciac alii clerici civitatis et diocesisCordubensiseisdemprivile-
giis et immunitatibusgaudeantquibus praediti sunt insignesmilitesCorduben-
ses,salvis aliis inmunitatibuset libertatibusa canonibusseuregibusvel princi-
pibussibi concessisaut in postemmconcedendis»36~

En el término canonici debensercomprendidostodosy cadauno de los
miembrosdel cabildo,cualquieraquefuesesu gradohonoríficoy atribuciones,
es decirdignidades,canónigos,racionerosy, apartir de su creaciónen 1264-
1265, mediosracioneros,y estoporel merohechode supertenenciaal grupo
capitular.

De otro modo,careceríade sentidoel estatutootorgadopor el obispodon
Pascualen 1290,queestablecíaparatodoslos capitularesqueno pudieranob-
tenerprebendadeun rangohonoríficosuperiorsin haberposeídola del rango
inmediatamenteinferior, de modoqueparaposeerunadignidadhabíadepasar-
se necesariamentepor los gradosde medio racionero,racioneroy canónigo
residente.

La equiparaciónsancionadaporel cardenalGil Torresen la cortepontifi-
ciaconsagrabalaprácticadequelos miembrosdel cabildose elegíande entre
las familias de hidalgos instaladasen la ciudad y en el obispadoa raíz de la
conquistay repoblación.Pero,en el casohipotéticodequealgunoscapitulares
no procedierandelanobleza,tambiénéstosgozarondel mismoestatutodepri-
vilegio, puestodosformabanpartedel mismogrupo.

Pero la basey justificación de esteestatutojurídico de privilegio no era
tanto de índolepersonal,en atencióna las personasquecomponíanel cabildo
catedralicLo,sino tambiéninstitucionaly en orden afacilitar elmejordesarro-
lío de las funciones,que los reyesencomendarona las iglesiascatedrales,en
cuantoque similaresa las encomendadasa los noblesy concejosen la pose-
sión y administraciónde señoríos.

En estesentidocabe tambiéninterpretarel explícito privilegio otorgado
únicamentea los capitularespor el rey Alfonso X, de Sevilla, 30 de mayode
1261, concediendoque las casasde la moradade los miembrosdel cabildo
catedraliciocordobésfueranfrancasde hospedajealgunoy que,en el casode
que un capitularconsintieseen dar alojamiento,pudieracobrarun dinero por
hombrey día y otro dinero por bestiay día ‘k

Esteprivilegio era una explicitacióndel privilegio generalde inmunidad,
quegozabael cabildoen susposesionesy señoríosdesdefechade Toledo,28

>~ Lyon, II de junio de 1250. A.C.C., caj. E u. 34. DCC., Ms. 125,fIL 34-35.
Sevilla, 30 demayode 1261. A.C.C., caj. N, 155 y >56. DCC.,Ms. 125, ff. 9-10.Sevi-

lía, 1 dejs.mio de 1261. B.C.C., Ms.125,f. 20.
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de marzo 1254. Así lo entiendeel mismorey, cuandoen 1263 emitesu deter-
minaciónsobrela querellaestablecidaentreel obispo y el cabildo,de un lado,
y el concejodeCórdoba,de otro,al responderconjuntamentea variascuestio-
nes. Entreotras,la potestadde la iglesiade nombraralcaldesen sus aldeasy
villas y la inmunidaddelas casasde los capitulares3~.

Además,los miembrosdel cabildocatedraliciode Córdobagozarondeotro
privilegio, compartidocon los demásclérigosde la catedral,otorgadopor el
rey Alfonso X en [255, por el quese eximíade pecharmonedaalgunaparael
rey a las dignidades,canónigos,racioneros,capellanesy clérigosdel coro

1.2. La cualidad económicade los capitulares

El segundoelementoconfiguradordel estratosocialalquepertenecíanlos
capitularescordobeseses la capacidadeconómica.En el punto anterior se ha
dadounavisión del conjuntodeloscapitulares,apesardequedentrodelaaris-
tocraciacordobesahabíarangosdistintosy de queen el interiordel grupocapi-
tular habíasubgrupos,segúnlos rangoshonoríficosy de funcionesqueosten-
taran. También se abordaaquí la cualidad económicade los miembrosdel
cabildo catedraliciode forma unitaria, sin que estoobsteparaqueen puntos
sucesivosse hagade forma discriminada.

Losdocumentossuelencalificar al conjuntode loscapitularesde «hombres
buenos»,es deciren unasituacióneconómicade solvencia.Así en el estatuto
capitularde 1297, al establecerel oficio de los «veedores»de estaspropieda-
desdiceel obispodonGil Domínguezque«cadaannoseandadosomnesbue-
nos del cabildojuramentadosqueveanlascasase lasvinnaselas possess¡ones
queha la eglesia»4Q

¿Quiéneseranestos«hombresbuenos»delcabildo?.Cualquiercapitularlo
era, cualquieraque fuerasu gradohonoríficodentro del cabildo. Lasdignida-
des, que pertenecíanen su extracciónsocial al menosal nivel medio de la
noblezacordobesa,eran«hombresbuenos»y como tales son designadosen
1374.La mismaexpresióny equivalenciaya sedocumentaenun estatutocapi-
tular de.l año 1364 ~

Tambiéneran«hombresbuenos»losdemáscapitulares,comosepuedeob-
servaren 1386.dondeporciertasnecesidadesse nombran«veedores»a un nú-
meromayorde capitularesqueel usualde dos. Los designadosfueron: Juan
Fernándezcompañero,Alfonso Fernándezde Vargas entoncesracioneroy
quedespuésserácanónigoy prior, RuyPérezcompañero,MarcosFernández

>~ Sevilla, 1 deabril de 1263. A.C.G, caj. P, nSJ.
~ Burgos. 2 de noviembrede ¡255. A.C.C., caj. >4, us. 170 y 156. B.C.C., Ms. 12Sf. 82.

‘“ 6defebrerode1297.A.C.C.,caj.N,n.36.B,C.C.,Ms.125,ff.41-42yMs.166,ff.43-44.
Cérdoba,28 de mayo(le 1364.B.C.C., Ms. 166, f 46. Jaén,9 dc juniode ¡374. NCC.,

caj.N, n. 55.
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compañero,JuanGarcíacanónigo,GonzaloSánchezcompañero,JuanPérez
racionero,Alfonso Fernándezcompañero,el maestrescuela(FernandoGon-
zálezDeza,que despuésseráobispode Córdoba)y el sochantre.Por termi-
nar,otro ejemplodeequiparaciónentre«hombresbuenos»y cualquiercapi-
tular sehalla al final deunaordenanzadel cabildoen 1418 en la quese dice:
«E porqueesto sea firme e valederofirmáronlo quatro omesbuenos del
cabildo»42

La insistenciade los textos en calificar de «hombresbuenos»a los caba-
lleros máspoderososy alos capitularesindicaqueel factoreconómicoerafun-
damentalen la estratificaciónsocialde Córdoba

2. La extracciónsocialde los capitulares

Visto el lugar que podíaocuparel cabildo catedralicioy sus miembros
tomadoscolectivamenteen la estratificaciónsocial cordobesa,puededecirse
que,comogrupo,eraasimilablea laposiciónocupadapor la aristocracialocal,
tambiénconsideradaen general.

El resultadode laevolución de la aristocraciadel reino de Córdobaen el
siglo XV, permitediferenciardentro de la misma distintos niveles y rangos,
debidosa las desigualdadeseconómicasentrelas familias quelacomponíany
al desempeñode cargospolíticos, administrativosy militares. Paramediados
de estesiglo puedeestablecerseunadiferenciaciónentrelas familias queper-
tenecíana la altanobleza,el númerorelativamenteabundantede familias que
formabanunanoblezamediade granimportanciaen el ámbito local y provin-
cial y un nivel inferior de hidalgosy caballeros.

Estatriple gradación,que se hallabaen ciernesdesdelos primerosaños
de la repoblación,nos permiteutilizar la jerarquizaciónhonoríficainternade
los capitularesal hablarde la extracciónsocialde ¡os miembrosdel cabildo
catedralicio.

2.1. Lasdignidades

Los obispossolíanserelegidosde entrelos capitularesquegozabanalgu-
nadignidadcatedraliciadeCórdobao deotraiglesia.Portantodebendarsepor
incluidos aquí los obisposde Córdobay los capitularescordobesesqueejer-
cieronel episcopadoen otras iglesias.Dada la abundanciade noticias sobre
estoscapitularesy queinclusoen el grupode las dignidadeshabíatambiénun
ordende preferenciao dignidad,que revelabala posición socialde cadacapi-
tular y por tanto de su familia, establecemossubgrupos.

42 lOdeoctubrede1386.A.C.C., caj. 1, u. 396.31de diciembrede 1418.B.C.C.,Ms, 166,f 70.
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1) Los obispos

Exceptoalgunosde losobisposregularespresentadospor losReyesCató-
licos para la sedeCordobesa,todoslos demás,que ejercieronel episcopado
durantela EdadMedia fuerondeextracciónnobiliaria,en un gradoquepodrí-
amosdenominarde noblezamediaurbana.Aunquehubo algunoquepertene-
ció a la altanoblezadel reino cordobés.Lo mismopuededecirsede los cléri-
gos cordobeses,que ejercieronel episcopadoen otrasdiócesis.Esteescalafón
socialestáadmitidoentrelosestudiosos,por lo quenos centraremosalgomás
en los quegozaronde dignidades,perono fueronobispos‘½

2) Losdeanes

En los ejemplosde extracciónsocialde deanesde Córdoba,así comodel
restode las dignidades,se ha evitadoaludir a quienesdetentarontalescargos
y despuésfueronelegidosobispos.

El primer deánde Córdobafue don Gonzalo.Antes de la reorganización
del cabildocatedraliciode 1246 fue prior, cargoque debióserequivalenteal
dedeán.El rey FemandoIII lehizo donacióndeunaalhóndigacercade la pes-
caderíaenla collaciónde SantaMaríadeCórdobaen 1241 y ademásfue here-
dadoen Sevillaen 1253.Fundóla capillade SantaLucía en la catedraly dotó
tresaniversarios,docememoriasy cuatrofiestasen 1282 y fue tío delcanóni-
go cordobésJuanGonzález,teniendoel título demaestro‘~.

Ruy Fernándezde Mesafue el deánsucesordedon Gonzaloy el rey San-
choIV le llama «míoclérigo» en 1284.Fuehijo segundodeAlfonsoFernández
de Mesa(hermanodel obispode Córdobadon FemandodeMesa,conquistador
deCórdoba)y de Catalinade Sousa(hermanadefray Simónde Sousacomen-
dadorde la Merceden Jerezy Córdobay obispode Badajozy Tuy), mientras
quesuhermanomayor seríaen 1296 alcaldemayor de Córdoba~

Gil Pérezya era canónigoen 1294 y amigo o familiar del canónigoRuy
Alfonso, sobrinodel fundadordel linaje Fernándezde Córdoba,Alfonso Fer-
nándezde Córdoba.Fuesubeolectorde la décimaconcedidaal rey Femando
IV en 1309-1311,ademásde primer capellánmayor de lacapilla de Fernando

~ Puede consultarse la Partesegunda de nuestratesisdoctoral,citadaennota 1,dondeesta-
blecemosel episcopologioy dentrodel mismola extracciónsocial y familiar decada obispo de
Córdoba. Tambiénpueden verselas pp. 696-698sobrelos clérigoscordobeses,quefueronobis-
poso sólo electosde otrasdiócesis.

~‘ Córdoba, 5 de marzode 1241. B.C.C., Ms. 125,f. 5. M. deManuelRodríguezMemorias
para la vida del Santo rey don Fernando Hl. Madrid, 1800. P. 453. J. González: Reinado ydiplo-
mas de Fernando Hl. T. tít. Córdoba, ¡986. Pp. 214-215. 13 de junio de 1253. A. Ballesteros
Beretta: Sevilla en el siglo XIII. Madrid, 1913. Doc. n. 19.7 de noviembre de 1282. A.C.C., caj.

n. 371. B.C.C., Libro Verde, f. 60.
~> Sevilla, 9 de julio de 1284. B.C.C., Ms. 125, f. 20.]. Gómez Bravo: Carálogo.t,p. 279.

F. Ruano (atribución): Caso de Cabrera en Córdoba. Córdoba, 1779, p. 437.
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IV fundadaen 1312 por la reinadoñaConstanza,cuandoyaeraarcedianode
Pedroche.En 1313 fue visitadorde la iglesiadeCórdobaen nombredel arzo-
bispode Toledoy en 1317 ya eraarcedianode Castro.Comoproductode una
redistribuciónde dignidades,quese produjo en Córdobaconconsentimiento
del papaJuan XXII, debidaseguramentea la resignacióndel decanatopor
Gascade Lenis o Gastónde Mirapisce,accederáal cargode deána fines de
1333, en cuyo desempeñootorgarátestamentoen 1341 46•

Erahijo de JuanPérezy de doñaSol, hermanodeSanchoPérez,JuanSán-
chezy MariaSánchez,tío deGonzaloFernándezy de doñaSol (hijos deMaría
Sánchez)y sobrinode JuanGil. EsteGonzáloFernándezfue obispode Avila
difunto en 1369. SegúnFernándezGonzález,la hermanadel deáneraMaría
SánchezCarrillo,hermanadeFernandoDiazel alcaldeseñorde Santaeufemia,
quecasócon un hijo del alcaldemayor de CórdobaGonzaloPérez,llamado
FernandoGonzález,los quetuvieronporhijos (sobrinosdeestedeánportanto)
a Mayor Fernández,GonzaloFernándezel obispo, Luis Sánchezcanónigode
Córdobay Sol Fernández.Por su parteelautorde Casode Cabrerano dudaen
adscribirlea los Cárdenas,aunqueofreceunagenealogíaequivocada,hacién-
dole hijo tercerode PedroLópezdeCárdenas(hijo del conquistadorGonzalo
Sánchezde Cárdenasy de Elvira Lópezde Orozco)y de MarinaDíazde San-
doval (hermanadel arcedianode CórdobaMiguel Díaz) ‘~.

.3) Lis arcedianosde Córdoba

Seguramenteel primerodelos arcedianosde Córdobafue Miguel Diaz de
Sandoval,queantesde la reorganizaciónde 1246 ya eracanónigoy vicario de
Córdoba.Estuvoenla cortepontificia acompañandoal obispoelectodonLope
Pérezde Retes y en Romaparaprocurarselas reliquiasde SanBlas, que en
1252 se traeríaa la capilla homónima quefundó en la catedral.Ademásera
capellánreal, quepormandatodel rey AlfonsoX fundóel monasteriode Santa
Clara de Córdoba.Aunqueno moriráhastaoctubrede 1268, otorgó donación
pro anima en 1266 por la que dotabasu capilla, sus propios oficios, los del
arzobispode ToledodonGutierreRuizde Olea(antesobispo de Córdoba),los
del canónigoRuy Pérezde Andújar y los desuhermanaMariaDíaz ~

~ Toulousc,7 de mayode ¡298.B.C.C..Ms. ¡25, rL 127-J28.8 deseptiembrede ¡303.fbi-
dem,f 54. P Linehan:«The Church,the economnyandthe reconquistaPi early fourteernhcen-
ruryCasille»,en RevistaEspañoladeTeología,43 (¡983)p. 302. Córdoba,4 deoctubrede 1312.
B.C.C.,Ms.125f.58.Qfldemarzode4343. B.C.C.,caj.M,n.100.ISdeabrilde1317. EtC.,
Ms. 125.f. 114. Aviñón, 8 de noviembre dc ¡333. G. Mollar: JeanXXII (1316-1334),Lettres
Corn.munes,París, 1909-1933.Ns. 62.059,62,060,62.061y 62.064.Córdoba,19 defebrerode
1341. A.C.C., caj. Vii. 572.

< R. FernándezGonzález:«Las Posadasdel Rey»,en BibliotecadelaRealAcademia... de
Córdoba= E.R.A.C., lOS, (1985).Pp. 5-7. Casa deCabrera, pp. 310-313.

~< 24 deabril de1242.A.C.C.,caj.y, ~. 541.B.C.C.,Ms. 125,fi. 44y 71. R. FernándezGon-
zález:«Los hermanosTdlezde Mejieses,primerosalcaidesde Córdobaen el siglo XIII», en
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Fuehermanode UrracaDiaz y PedroAparicio, tío del alcaldemayor de
Córdoba,GonzaloPérez(hijo de María Díaz y que fue administradorde la
capilla de SanBlas) y tuvo como hija natural a SanchaDíaz, monja en el
monasterioquefundarasu padre.Segúnel autorde Casade Cabrera, erahijo
de Diego Gutiérrezde Sandovalconquistadorde Córdobay de doña Urraca,
casandosu hermanaMaría Díaz con PedroLópez de Cárdenas.Pero A. de
Moralesafirmaquefue su hermanaLeonorla quecasóconestePedro.Debió
estaremparentadoconel arcedianodonSebastián,por quientambiénelalcal-
de GonzaloPérezhizo mandasen su testamento~.

Ruy Fernándezotorgótestamentoen 1293.Por éstesabemosqueeraher-
mano de Leonor y Muño Fernández,cuñadode Alfonso Pérezde Saavedra
(alcaide de Baena)y tío, entreotros, de los clérigosRuy Alfonso (que será
canónigo),FemandoRuiz y JuanMateos(clérigo en SantaMarinade Córdo-
ba y despuéscanónigo).Se mandóenterraren la capilla de sus padres,la de
SanBartolomé, y dotó un aniversarioy oncememorias.Su hertnanoAlfonso
Fernándezseráel fundadordel linaje de los Fernándezde Córdoba,alguacil
mayor de Córdoba,alcaldemayorde Córdoba,adelantadomayor de la fronte-
ra, primerseñorde Cañete,etc.

Segúnel autorde Gasa de Cabrera, erahijo segundodel conquistadorde
CórdobaFemandoMuñoz (oNúñez)deTémez,señordeDosHermanas,alcal-
de mayor de Córdobay alguacil mayor de Córdobay de LeonorMuñoz (o
Núñez). Además,hermanode Constanza,Alfonso y Elvira (casandoéstacon
Alfonso Fernándezde Témez,padredel canónigoRuy Alfonso). EsteAlfonso
casaríaen segundasnupciasconJuanadeMenesesy suhijo primogénitoserá
Alfonso Fernández,obispo de Avila en 1369, mientrasque el hermanodel
canónigoRuy Alfonso, FemandoAlfonsode Córdoba(casadoconMaríaJimé-
nez de Góngora)serápadrede otro obispode Avila tambiénllamadoAlfonso
Fernández.Finalmente,esteautor añadeque el arcedianoRuy Fernándezera
nieto del adalidDomingoMuñoz ~.

El arcedianode CórdobaDiego Alfonsopagó con su vida la divisiónen
bandosque se vivió en la ciudad durantey despuésde la guerra civil entre
Pedro 1 y EnriqueII. En 1374 murió de forma violenta y al decirdel deán
AntónMartínezpor instigaciónde EnriqueII, el cual a suvezhizomataraeste

B.R.A.C., 92(1972) Pp. 118-119.Roma, 13 deabril de 1252. A.C.C., caj. 1, n. 71. Hacia1262.
B.N., Ms. 13.077,f. 90. Córdoba,14 demarzode 1268.Ibid. ff. 95-96. Vitoria, 29 dc octubrede
1270. Ibid. ff. 98-lOO. F. FernándezdeCórdoba:«Historiay descripcióndela antiguedadde la
Casade Córdoba».B.R.A.C., 72 (1955). ¡4 de agostode ¡246. A.C.C.. caj. 1~, n. 375. B.C.C..
Ms. 125, f. 74,

>‘ ide enerode 1247.A.C.C., caj.y, n. 120. 13 dcjunio de 1311. B.C.C., Ms. 125,f, 133.
Casa de Cabrera, p. 31<). A. Moralcs:Historia y nobiliario de Córdoba. B.N. Ms, 3.269,f. 208.

~‘ Córdoba,15 dejuniode 1293. B.C.C.,Ms. 125, ft. 142-143..Casa deCabrera,Pp. 150 y
221.T. Marquezdc Castro:Compendiohistórico y genealógico de los títulos de Castilla y sebo-
nos antiguos y modernos de la ciudad de Córdoba y su reino. Ed.de i.M. BernardoAres. Cór-
doba, 198l.Pp.50, 51, 58 ybl.
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deánel mismo año. Siendoestudiantey bachilleren decretospor Salamanca
obtuvolaconfirmaciónde unacanonjíaen expectativadeprebendaen Córdo-
ba, queya habíapedidoantes,en 1366 y eracanónigoy arcedianode Córdoba
en 1374. Era hijo del «treceno»de CórdobaAlfonso Yáñez y hermanode
Alfonso Yáflez 5’.

4) Losmaestrescuelas

Don Martínde Fitero debióserel primer maestrescuelade Córdobay por
estecargofue mayormenteconocido,porquesóloal final desu vida y durante
un añofue arcedianode Córdoba,constandoqueeracanónigoen 1242,maes-
trescuelaen 1244 y arcedianoen 1272. Erasobrinodel primer obispode Cór-
dobadonLope de Fitero. hermanode doñaElvira y tío de Marina Ruizmonja
en SantaClarade Córdoba.En su biografíacomocapellánreal destacanespe-
cialmentelos serviciosprestadosen delimitacionesde términosy en reparti-
mientos, comolos de Puentede Alcolea hacia 1248, LasPosadasdel Reyen
1264,Ecija en 1263 y 1271, etc. ~.

Ruy Pérezera canónigoy maestrescuelaen 1294 y otorgó testamentoen
1316. Erahijo de PedroRuiz, enterradocon su mujeren SanMiguel deBaeza,
hermanode Lope Pérezy LambraFernándezy sobrino del difunto tesorero
GutierreGonzález,que fundó la capilla de SantaMarina (en dondetambién
pide ser enterradoel maestrescuela)y dotó un aniversariopor el canónigo
DomingoDocón.Segúnel autorde Cosade Cabrera,perteneceala familia de
los Berrio, hijo del conquistadorde Baezay CórdobaPedroRuiz de Berrio y
de María Jiménezde Góngora~.

Como maestrescuelaotorgó Rodrigo Alvarez su testamentoen 1330. Sin
embargo,eratesoreroy subdiáconoen 1336,lo quefue productode la redis-
tribuciónde dignidadesa raíz de la renunciadel deánGascade Lenis en no-
viembrede 1333,por lacualRodrigo Alvarezdebíadejarlas maestrescolíasde
Córdobay Jaény pasaral cargode tesorero.SegúnMárquezde Castro,mejor

5’ Toro,23 de septiembrede 1375. A.C.C.,caj. L, n. 312. R.AA-t., Ms. 915.436, ff. 336-340.
1. Gómez Bravo: Catdlogo.l, p. 314. R. Ramírez de Arellano: HLrIada de Córdoba desde sufra-
dación hasta la muerte de isabel/a Católica. 4 vals. Ciudad Real, 1919. IV, PP. 134-135. Avi-
ñón, 21 de Agosto de 1366. V. Beltrán de Heredia:Bu/añal, PP. 403408. Córdoba, 16 de abril
de t374. A.C.C.. caj. N, u. 223. B.C.C., Libro Verde, f. 86.

52 24deabrilde 1242.A.C.C.,caj. Vn. 541. B.C.C.,Ms. ¡25, rf 44y7l. R. Fernández: «Los
hermanos Téllez,>, pp. 118-119. ¡OcIe octubre de 1244. A.C.C., caj. T, n. 437.29dc marzode
1272. A.C.C.. caj. N, us. 86 y 87. nCC., Ms. 125, fi. 66-68 y Ms. 166, fIl 13-14. B. Fresneda:
Estatuías, Pp. 61-62, l2de febrero. MB. Add. 10.237, f. 122. ¡263. M. Nieto Cumplido: Corpus
Mediaevale Cordubense It(1256-1277). Córdoba, 1980, pp. 136-137. Córdoba, 9 de enero de
¡264. R. Fernández González: «Las Posadas del Rey», B.R.A.C., ¡07 (1984). pp. 77-103. 3 de
mayo dc 1271. M.J. Sanz Fuentes:«RepartimientodeEcija», HID., 3(1976), pp. 535-551.

~ ¡5 dc noviembre de 1294. B.C.C., Ms. 125, fIl 128-129. Era albacea de don Bernalt arce-
diano dc Pedroehe, Córdoba, 3 de abril de 1316. Ibid. 1. 140. Casa de Cabrera, p. 133.
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informadoenestepuntoque elAbaddeRute,erahijo deAlvar Martínezalfé-
rezmayordeCórdobay deTeresaSánchezy administradorde lacapillade San
Bartolomé,quefundarasu abueloel adalidMartínMuñoz(hermanodel adalid
DomingoMuñoz).Tambiénfue tío del compañeroAlvaro Pérez~‘.

Un último ejemplodemaestrescuelaslo ofreceLopeGutiérrezde losRíos,
queotorgótestamentoen 1441 y, segúnMárquezdeCastro,murió obispoelec-
to de Avila. Ya eracanónigoy maestrescuela,de linaje nobleexutroquelate-
re, cuandoestudiabacuartoañode derechocanónicoen Salamancaen 1403 y
continuabaen el cargoen 1424siendobachilleren decretosy protonotario.Se-
gún el autorde Casade Cabreraerahijo segundode Diego Gutiérrezde los
Ríos (alférez mayor de Córdoba, «veinticuatro»y primer señorde Fernán
Núñez)y deInésAlfonso deMontemayor,sobrinodel cardenal-obispode Pla-
senciaenItalia y dedoñaJuanade Sousa(madredel infantedonEnriqueduque
de Medina Sidonia) ~.

5) Los arcedianosde Castro

Buenrepresentantede los capitularesqueposeyeronel arcedianatode Cas-
tro fue don Sebastián,que ya lo eraen 1264 y otorgócomotal testamentoen
1282. Había sido favorecidopor el rey conposesionesen Baenay un hereda-
mientoy fue tío, entreotros,de losclérigosGómezMartínez,queserácanóni-
go, y Arias. Fundóla capilla de SanLorenzoen la catedraly debióestarempa-
rentadoconAlfonsoFernándezdeAngulo, conel difuntoarcedianode Córdoba
Miguel Díaz y conel alcaldeGonzaloPérez,siendoademáscuñadode Pedro
Aparicio, Domingo Aparicio y SanchoAznárez. Esteúltimo era sobrino del
entonceschantreAznarPérez,quenombracomounode susalbaceas.

El autorde Casade Cabrera le da el patronímicode Ruiz o Rodríguezy
destacasu parentescocon los Angulo, puesa un hijo de AlfonsoFemái~dez,
PedroAlfonso deAngulo, que seráalcaldemayor de Córdobaen 1340, hace
una mandatestamentaria.Tal mandaconsistió en 100 mrs., cantidad que
mandaacadauno delos quetambiénaparecencomosobrinosdel arcediano56.

El arcedianoPedroAlfonso eranotariodel rey Alfonso XI y bachilleren
decretoscuandoobtuvo unacanonjíaen expectativade prebendaen Córdo-
ba en 1336.Hizo donaciónpro anima y fundó sucapilla deSantaInéscomo
arcedianode Castroen 1348. Además era tesorerode Sevilla y capellán
mayorde lacapillade Fernando!V de Córdobaen 1350. Fuetío de donJuan

~ Córdoba, 4 de noviembre de 1330. A.C.C., caj. Q, n. 73. Córdoba,28 de febreroy 20 de
marzode 1336.B.C.C.,Ms. 166,f. 11. B.N., Ms. ¡3.035,fIl 150-156.Aviñón. 8 denoviembrede
¡333.<1. Mollat: JeanXXII, ns. 62.059,62.060y62.064.T.MarquesdeCastro:Compendio,¡3. 55.

“ Cosa de Cabrera, pp. 195-199.T.MasquezdeCastro:Compendio,pp. 72y 116. Salon, 16
deoctubrede¡403y Niza, 24 deenerode 1405.V. BeltrándeHeredia:Bu/anal,pp. 558 y 591.

»~ Lucena, 12 de marzo de 1264. B,C.C., Ms, ¡25, fE 66-67. 12 de mayo de 1282. Ibid. fIl
137-138.Casa de C’abrera, p. 241.
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Alfonso, obispo electo y confirmadode Coria en 1363, y de JuanaMesía,
monjaen SantaClarade Córdobae hija del «veinticuatro»de Córdoba,Fer-
nandoAlfonso 5~.

PedroRuiz de Aguayofue arcedianode Castroy canónigoen el segundo
cuartodel siglo XV, siendohemanastrodel famosochantreFernandoRuiz de
Aguayo,segúnel autorde Casade Cabrera,al ser hijo dela segundamujerde
FernandoRuiz de Aguayo5~.

6) Los arcedianosde Fedroche

A partirdeestadignidad y segúnsedesciendeenel ordenhonoríficodelas
mismasnos encontramosconla circunstanciadequeno sóloobispos,sinotam-
bién deanes,arcedianosde Córdoba,maestrescuelasy arcedianosde Castro
desempeñaronanteriormentelos cargosdedignidadesinferiores.Si a primera
vistase les podríaincluir tambiénen lasdignidadesquedesempeñarontempo-
ralmente,a nuestrojuicio no seríalícito, porqueel auténticotechoa que un
capitularpodíaaspirar,salvoexcepciones,erael conseguidoen el momentode
la muerte,del testamentoo deladonaciónpro anima,debiéndoseconsiderarel
desempeñode oficios anteriorescomo pasoobligado,al estilode las disposi-
cionesdel estatutodc 1290. Poresta razónno pondremosejemplosde capitu-
lares, que ocuparondignidades«de paso»sino sólo «de término», aunque
resultemuchomás difícil obtenerdatosde esteúltimo tipo de dignidades,más
descuidadaspor la documentacióny losnobiliarios.

Don Bernalt,queanteriormentehabíasido compañeroen 1286,canónigoy
tesoreroen 1289,eraarcedianodePedrocheen 1293,otorgótestamentoeneste
cargoen 1294 y aúnvivía en 1296. Debióserfamiliar muy cercanodel difun-
to arcedianode CórdobaPedrode Ledigos, en cuya capilla de SanNicolás
mandaenterrarse,y ademásfue tío del clérigode SanSalvadorde Córdobadon
Giralte, teniendopor albaceasaldeánPedrode Ayllón y al maestrescuelaRuy
Pérez~.

JuanMartínezde Argote eracanónigoen 1413 y poco despuésarcediano
de Pedroche,en cuyo cargohizo donaciónpro anima en 1436. Segúnel Abad
deRutey el autorde Gasade Cabrera,erahijo segundodel alcaidedelosDon-
celes,Martín Fernándezde Córdoba,y desuprimeramujerMaría Alfonso de
Argote. Su hermanastro,hijo primogénitode la segundamujer, serádon Pedro

> Aviñón, ¡2 de octubredc 1336. DALIMET,G.: LesRegistresdeBenoit XII (1334-1342).
Paris, 1899-1920. N. 2.845. Córdoba, 28 dejunio dc 1348. A.C.C., caj. D, ji. 565. Sevilla, 15 de
juniode ¡350. B.C.C.,Ms. ¡25, Il 59. Córdoba, l7defebrerode1363. B.C.C., Ms. 166,ff.44-45.
Córdoba, 21 de noviembre de ¡363, A.C.C.. caj. Y, u. ¡26. Córdoba, ¡2 de enero de 1378. Ibid.

~ Casa <le Cabrera, p. t54.
~ Córdoba, 22 de abril de 1286. A.C.C.. caj. F, n. 84. Córdoba, 15 de diciembrede 1289.

A.C.C., caj. ID, ji. 577. Córdoba, 17 de agostode 1293. A.C.C., caj. C, n. 70. Córdoba, 15 de
noviembre de 1294. B.C.C., Ms. ¡25, fIl 128-129.
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de Córdobay Solier, obispode Córdobaquesucedióa JuanMartínezen elcar-
go de arcedianode Pedroche60~

7) Los Tesoreros

El segundotesorerodel cabildocatedraliciocordobésdebióserloGutierre
González,queotorgótestamentocomotal en 1262,aunquevivía en 1264,fun-
dador de la capilla de SantaMarina. Era hermanode don Gutierre, difunto
maridode doñaUrraca,y de don Tello y tío de María Díazde las Cabezasy
del queserámaestrescuelaRuy PérezdeBerrio. Fueronsusalbaceaselobispo
don Fernandode Mesay el arcedianoMiguel Díaz ~

El tesoreroRuy PérezMurde otorgósu testamentoen 1311, aunqueyaera
canónigoen 1304.Era hermanodeGonzaloPérezy padrede María Alvarez, a
quiennombraheredera,y deTeresaPérez,aquiendotacon 10.000mrs. parasu
matrimonioconSanchoGarcía.Manteníasusprincipalesposesionesen Castro
del Río, dondedejóunamandade 10 tinajasde vino al obispodeCórdobadon
FernandoGutiérrezy declaraquehabíaprestado150 mrs.al alcaldedeCastro62~

Lope Ruiz era canónigoy tesoreroen 1346. Segúnel autorde Casa de
Cabrera, fue hijo tercerode Lope Ruiz de Cárdenasy de María Méndezde
Sotomayor,hija de los señoresde El Carpio63~

8) Los chant,y<s

La chantríafue uno delos cargospordondepasaronmuchoscapitularespara
accederdefinitivamenteaprebendasmáshonradasy aún al episcopado,lo que
da ideadesu importancia.Comoejemplos,sin embargo,depersonasquemurie-
ron o hicierondonaciónpro animaen tal cargopuedenofrecersetres,yaapartir
del último cuartodel siglo XIV, cuandoesteoficio sehabíadignificado más.

JuanFernándezdeFríasllegaráa serdeánlos últimosañosde su vida,pero
fue mayormenteconocido como chantre, en cuyo cargohizo donaciónpro
anima en 1393,fundandola capilladeSantaMarta. Ya eracanónigoy diantre
en 1382.En su donaciónexpresóel deseode quelehicieranunasepulturaalta,
similar a la quele habíanhechoaldifunto prior JuanFernándezde Jerez64

60 Córdoba. 23 deenerode 1413. A.C.C., caj. F, n. ¡43. Córdoba, II de enerode 1436.
A.C.C., caj. T,n. 440. F. FernándezdeCórdoba:«Historiay descripción».B.R.A.C.,70(1954).
Caso de Cabrera, p. 517.

<~ 25 dc octubrede 1262. A.C.C., caj. V, n. 1. B.C.C., Ms. 125, Il 127.
62 Córdoba,16 de octubrede 1304. A.C.C., caj. R, n. 14. Córdoba,8 de octubrede 1311.

ALt,. caj. O, n. 590. B.N., Ms. 13.077, Il ¡82.
63 Córdoba,26 dejunio de 1346. A.C.C., taj. =4,n. 247. Casa de Cabrera, p. 316.
64 Córdoba,24 dc noviembrede 1382.A.C.C., cal,U, n. 401. Córdoba.25 dejoliodc 1393.

A.C.C.,caj. L, n. 376.1.GómezBravo:Caíd/ogol, p. 327. B.C.C., Libra Verde, f. ¡1.
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FernandoRuiz de Aguayoera canónigoy sobrino del obispo de Córdoba
don FernandoGonzálezDeza,quienlo promoveráa chantreen 1419.Serácape-
llán realen 1430,consejeroreal en 1458 y otorgarátestamentocomochantreen
146’?. Fuehijo cuartode FernandoRuiz de Aguayo(«veinticuatro»deCórdoba
y cuarto señorde Los Galapagares),hermanode JuanRuiz de Aguayo(casado
conLeonorBocanegra,hija del señordePalmadel Río, de cuyacasase ocupa-
rá el chantrea lamuertede suhermano),de Ruy Gutiérrezde Aguayo(comen-
dadordeTorresy Almagro de la ordendeCalatrava),dePedroRuiz deAgua-
yo <arcedianode Castro)y de las monjasUrracaAlfonso y BeatrizFernández.
Trasdel relativo fracasopor constituirun señoríoen Belmezconayudade su
cuñadaLeonorBocanegra,hizo ricasdonacionesal cabildocatedralicioy fun-
dacionespíasadministradasporel cabildoy no por su familia 65

9) Lospriores

JuanFernándezdeJerezeraclérigocasado,canónigoy prioren 1367 cuan-
do hizo donaciónpro anima,confirmadaporel obispodon Alfonso de Vargas
en 1374. En 1382 permutósu canonjía en Córdobapor otra en Sevilla, que
poseíael cardenalde SanLorenzoen Lucina y murió a fines de 1389. Estuvo
casadoconCatalinaRodríguezy fue padrede seishijos, paratodoslos cuales
y paraél mismofunda la capilla del altarde SanSebastián66

Un ejemplodeprior célibe es el deAlfonso Fernándezde Vargas,queera
racionero,de linajenobley estudianteen Salamancacuandopidió unacanon-
jía enexpectativadeprebendaenCórdobaen 1381.Mientrasfue racionerotra-
bajóen la recopilaciónde actascapitularesde los años1386 a 1392. En 1396
eracanónigoy en 1424prior 67~

2.2. Los canónigos

Comose advirtió,el pasoprevio por el gradode loscanónigosera obliga-
tonoparalas dignidadesde la catedralcordobesa.Añadamosla posesiónde
canonjíaspor cardenaleso personalidadesde otras iglesias e incluso de la

65 Córdoba, lO demarzo de 1419.A.C.C., caj. N, it 64. Casa de Cabrera, pp. 152-153. A.
Ramos: Descripción genealógica de la Casa de Aguayo. Málaga, [781., pp. 11-12. 0. Lora
Serrajio: «Belmez: un intento rallido de señorializaciónen el siglo XV e, enActas del 1 Co/o-
quio dc< Historia de Anda/ada. Anda/ada Medieval. Córdoba, 1982. pp. 95-119.

~»Córdoba,20 dcdiciembrede I3ú7yCóídoba,29demayode1374.A.C.C.,caj.L, u. 347.
Aviñón, 5 de enerode 1385. AV., Reg. Vat. 296, fI. 93-94. Córdoba,24 denoviembrede 1382.
A.C.C., caj. B, n. 401. Córdoba, II de diciembrede 1389. A.C.C., caj. N, n. 63,

«~ Aviñón, 29/31 de mayode 1381. V. Beltrán de Heredia:Bulario.l. pp, 433-452. A.C.C.,
caj. 1, ns. 395 y 396.2 de agosto de ¡396. B.C.C., Ms. ¡66, f. 69. Córdoba, 3 de febrero de 1424.
A.C.C., caj. M, u. 69.
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mismaCórdoba.Podemospensarque, de un númeromáximo posiblede 20
canonjías,enla prácticasólo la mitad o menosfuerondetentadaspor capitula-
res,quegozaronde sóloestaprebenda.

No pondremosejemplosdecanónigos,quefinalmentegozaronde dignidad
catedraliciaenCórdobao enotraiglesiacatedral.Igualmentedescartamosotros
casosdecanónigos,quemurieroncomotaleso quegozaronde canonjíaúnica-
mentedebidoa circunstanciasexcepcionales,porquetampocosedanindicati-
vosdel nivel socialen el quesereclutabanlos canónigoscordobeses.Porejem-
pío los casosde los canónigosRuy Alfonso y PedroFernándezde Córdoba.
Expondremosejemplosde canónigos,subdivididosen gruposcaracterísticosde
laheterogeneidaddesuprocedencia.

1) Canónigosfamiliaresde obisposy dignidades

En estegrupode canónigospuedepresentarsea GómezMartínez,sobrino
del arcedianode Pedrochedon Sebastián,queeracompañeroen 1289 y canó-
nigo en 1294,siendo tambiénmayordomojunto conel canónigoJuanMartín
deTapia65 TambiénaJuanPérez,sobrinodel deándon Gonzalo,canónigoen
1272 69~ A JuanMartínez,sobrinodel deánGil Pérez,quesólollegó a canóni-
go 7O• GutierreRuiz sólo pudollegar a canónigo,siéndoloya ademásdepres-
bítero en 1336 y otorgandotestamentoen 1349, a pesarde que su tío fue el
obispode Córdobadon GutierreRuiz de Mesa,a su vezsobrino del obispode
Córdobadon FernandodeMesa ~

2) Canónigos que fueron Clérigos reales

PodemosdestacaraJuanMuñoz,clérigodela reinade CastilladoñaMaría,
queobtuvo unacanonjíaenexpectativadeprebendaen 1340,quefue procura-
dor del cabildo anteel rey Pedro1 en 1353 y quehizo donaciónpro anima en
1378 72~ El canónigoextravaganteLucasAlfonsoerasacristánde la iglesiacole-
gial deSanHipólito de Córdobaen 1348,canónigoen la mismacolegialcuan-
do fue creadocanónigoextravagantede la catedralen 1368 y aún vivía en

68 Córdoba, ¡ide diciembre de 1285. A.C.C., caj. E, n. 383. Pamplona,30 dejunio de 1294.
UN., Ms. 13.035,fIl 140-148.Córdoba,8 de marzode 1304. B.C.C.,Ms. 125,fIl 131-134.

69 9 deenerodc 1272. nCC., Ms. 125, Il ¡04. Córdoba,19 de enerode 1336. A.C.C., caj.
n. 372.

~“ B.C.C., Libro Verde,f. 62.
“ Córdoba, 28 de febrero de 1336. B.C.C., Ms. 166, f. 11. Córdoba, 20 de marzo de 1336.

UN., Ms. 13.035,fIl 150-156.Córdoba,17 dejulio de 1349. A.C.C., caj. L, n. 216.
72 Aviñón, 29 de noviembrede 1340. 0. Oaurnet: Les Registresde BenoilXII, n. 7.836.

Sevilla, Ii denoviembredc 1353. A.C.C., taj. Z, n. 26. Córdoba, 23 de abril dc 1378. A.C.C.,
caj.T, it. 230.
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1375 ~ Antón Sánchezeracanónigoen 1379y tambiénabadde AlcalálaReal
en 1382 y murió en 1387 ~4. GonzaloGil eracanónigoen 1396 y hermanodel
guardade laCapillade los Reyes.JuanGonzález,en 1427”. AlfonsoGonzá-
lez de Villareal eraclérigo de la reina de Castilla doñaMaría, queobtuvo una
canonjíaen expectativade prebendaen 1336 y que realizó su donaciónpro
anima en 1347, siendocanónigo7ñ• Etc.

3) Canónigosprocedentesdejámiliasde nivel inferior a lasde obisposy
dignidades

El primer ejemplo es el de la familia de los Abad. Un miembrode esta
familia,seguramenteel cabezadelamisma,PedroAbad,habíarecibido del rey
FemandoEL un donadíode 3 yugadasen Guadarromán,de un conjuntode 48
yugadasquese repartieronentrelos criadosdel rey y del infantedon Alfonso
deMolina en estelugar.De cognomenAbad se conoceun númeroelevadode
clérigosenel siglo XIII: JuanAbadbeneficiadode la iglesiaparroquialde San-
tiago en 1277, Martín Abad el mayorbeneficiadode la iglesia parroquialde
SanPedroy Martín Abadelmenorbeneficiadode la mismatambiénen 1277,
Martin Abad beneficiadode la iglesia parroquiaJde Belmezen 1272. Sóla-
mentedos pudieronsercanónigos:JuanAbadde Portaclusa.quees diáconoen
la iglesia parroquialde San Pedrode Córdobaen 1244, canónigoen 1264 y
1272 y padrede doñaMarquesay PedroAbadde Barbadillo,queerapresbíte-
ro de la iglesiaparroquialde San Lorenzode Córdobay escribanoen 1244 y
canónigoen 1247. No vuelve a aparecercomo miembrodel cabildo ningún
representanteposteriordelos Abad~

Casoparecidofue el dela familia Tapia.Ruy PérezdeTapia,cabezadeesta
familia, habíasido favorecidoconun donadíopor el rey Fernando111. Un hijo
de éste,Miguel de Tapia,fue el primer representantede la familia en el cabil-
do catedralicioentrelos años1242 y 1244,titulado «compañero»peroequiva-
liendo a canónigo,y muriendojoven. Su lugar lo ocuparíasu hermanoJuan

~ Alcalá de Henares,25 de enerode 1348. R.A.H., Ms. 9/5.434. 30 de octubrede 1368.
B.C.C., Ms. 166, Il 48. Córdoba, 27 de agosto de 1375. RAU., Ms. 9/5.434,rIl196-198.

‘~ Córdoba,31 de enerode 1379. A.C.C..caj. M, n. 49.24denoviembrede 1382 y 11 de
febrerode ¡387.A.C.C.,caj. 1, u. 396.

~> 2 deagostode 1396. B.C.C., Ms. 166, Il 69. 10 de febrerode ¡427. Ibid. 1. 72. B.C.C..
Libro Verde, Il 214.

‘~ Aviñón, 24 de julio de 1336. G. Daumel:LesRegistresdeRenoirXII, n. 3.046. Córdoba,
25 de marzo de 1347. A.C.C., caj. Y, n. 51.

~‘ B.C.C., Ms. 125, Il 148. ¡6 de abril de 1244. A.C.C., caj. D, n. 213. Lucena, 12 de marzo
de ¡264. B.C.C., Ms. 125, fI. 66-67. 20 de marzo de ¡272. A.C.C., taj. N, iv 86 y 87. B.C.C.,
Ms. 125, fI. 67-68y Ms. 166,fIl 13-14.U. Fresneda:Esrcuutas,pp. 61-62. B.C.C., Libro Verde.
E ¡14. 16 de abril de 1244. A.C.C,, caj. D, n. 213. 7 de enero de 1247. A.C.C., caj. Y n. 120.
B.C.C., Libro Verde, f. 45.
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Martín de Tapia (no sin ciertosproblemasy aúnvisitando la cortepontificia)
almenosdesde1254 hastaqueotorgótestamentoen 1304. Estafamilia, afin-
cada en la collación de Omnium Sanctorum,ya no pudo colocar a ningún
representantesuyoen el gradode los canónigosa lageneraciónsiguiente.Si
en el de los mediosracioneros,siéndoloel sobrino de JuanMartin, llamado
comosu abueloRuyPérezdeTapia,queotorgó testamentoen 1328 ~.

Otroscanónigosprovinieronde familiasde escribanos,comoAntónGarcía,
hijo del escribanoIbáñezGarcía,notario apostólico,que alternasu oficio con
los tambiéncanónigosy notariosAlfonso Garcíay Ruy Pérezal menosentre
1373 y 1393 Th Ruy Sánchezeracanónigoy subdiáconoen 1336 y se negóa
dar la obedienciaal nuevoobispode Córdobadon Andrésen 1364,siendohijo
tercerodePedroRuiz de Cárdenasy LeonorLópezdeHaro St), Ruy Méndezdc
Sotomayoreracanónigoen 1435 e hizo donaciónpro anima en 1446, siendo
hijo tercerode Ruy Méndezde Sotomayor,vasalloreal y «veinticuatro»de Cór-
dobay su hermana,Elvira, abadesade SantaClarade CórdobaSí,

Otros canónigosproveníande las parroquiasde la ciudad, como Martín
López,queerapresbíteroy estudiantede derechocanónicoen Salamancacuan-
do pidió unacanonjíaen Córdobaen 1393, estandodispuestoa renunciarsu
beneficioservideroen la parroquialde SanLorenzode Córdobaqueposeíaal
menosdesde1383 82, Por suparteAntón Jiménez,queeracompañeroen 1419
y fue canónigopocodespués,tuvoporhermanoal rectorde la iglesiaparroquial
deSantiagodeCórdoba,JuanRodríguezll~~ PedroGil poseíaun beneficiocura-
do en la iglesia parroquialde la Magdalenade Córdoba,cuandoobtuvo una
canonjíaen expectativade prebendaen 1329 y le vemosactuarcomocanónigo
y tenientede vicario generalen 1350 ~

2.3. Los racionerosy mediosracioneros

Al abordarlaextracciónsocialde losracionerosy de los mediosracione-
ros hade tenerseencuentalo quese avanzóal tratardelos canónigos.La dis-
tinción honoríficaentreracionerosy mediosracionerosdebíareflejarla cuali-
dadsocieconómicade la familia dela queproveníanestoscapitulares,peroen

78 Lyón, II de junio dc 1250. A.C.C., caj.P, n. 34. B.C.C., Ms. 125.fÑ 34-35. Córdoba,8
de marzo de 1304. B.C.C., Ms. (25, fIl 131-132. Córdoba, 23 de septiembre de (328. A.C.C.,
taj. E, a. 29!.

~ Córdoba,9 deoctubrede 1373. B.C.C., Ms. 166. Il 19.9 de mayode 1393. Ibid., E ¡2.
80 Córdoba, 20 de marzo de ¡336. UN., Ms. 13.035, fI. ¡50-156.Córdoba,22 de enero de

1364. nCC., Ms. 125, E 155.
~‘ Caso de Cabrera, p. 177.
~ Aviñón, 9 deagostode 1393. V. Beltrán deHeredia:Bulario.l, pp. 496-505.
~ Córdoba, lOdemarzode1419.A.C.C.,Cnj.N, n.64.4demayode1450.A.C.C., c4 D,

n. 389.
84 Aviñón, 6 de abril de ¡329. 0. MoIIat: Jean XXII, u. 44.947.Córdoba,6 de agostode

¡350. A.C.C.. caj. Y it. !50.
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la prácticaes muy difícil descubrirlaa travésde la documentaciónconocida,
por lo quetratamosambosgradosen el mismoapartado.

Tambiénse deberecordarque al menos la mitad de los queposeíanestas
prebendasestaban«depaso»haciaprebendassuperioreso biendisfrutabande
canonjíaso dignidadesen Córdobao en otrascatedrales,por lo quesólo pro-
ponemosejemplosde quienesmurierony otorgarontestamentoo donaciónpro
anima en uno de estos dos grados,desechandoejemploscomo el dc Martin
Ruizde Argote, queerasólo racioneroen Córdobaen 1350,perotambiénarce-
dianode Camposen Palencia.El de GonzaloSánchez,hermanodel alguacil
FernandoMartínez,quedisfrutabadesendasmediasracionesen las catedrales
de Avila, Jaény Córdobaademásde unacanonjíaen Sevilla. El de Ruy Pérez,
compañeroen Córdobadesdeal menos1388,queejerció de lugartenientede
vicario generalen 1390 y dejódotados,junto conel racioneroAlfonsoLópez,
34 memorias,por razón de quetambiéneracanónigode Orense85 Etc.

Tambiénenestosgradospodemoshacerlos grupos,queutilizamosparalos
canónigos.

1) Familiares o Criados deobisposy dignidades

En este grupopresentamosa PedroPérezde Valdecañas,compañero,que
otorgatestamentoen 1301,aunqueyaeracapitularen 1277,y queerasobrino
del arcedianode CastromaestrePedro<junto a quienmandaserenterradoen
la capilla de SanNicolás) y tuvo un acostamientodel arcedianode Córdoba
Ruy Fernández.FueronsusalbaceasDomingoDíazclérigo de Castro,Miguel
Pérezcompañeroy Ruy Pérezhijo de Larios Pérez86

JuanDomínguezde Medina, llamadoel beatoenel Libro Verde, eracom-
pañeroen 1294, mayordomoen 1303 y otorgótestamentoen 1316. Se declara
hermanode doña Maña, doña Moñina y dofia Olalla, padrede Fernandoy
Pedro(habidosendoñaMaría y a quienesnombraherederos)y deJuana(habi-
daen Lucía aúnviva) y deudodel obispodon Femandode Mesa.Fueronsus
albaceasYustePérezclérigo de SanNicolás de la Ajerquia, SanchoMartín y
PedroMartín merchante87

Otrosejemplosson los de Martín Pérez,capellándel obispodon Fernando
Gutiérrezy compañeroen 1311 y en 1321. Don Mateos,procedentede Quin-
tanadueñasy yernode GonzaloLópezdeFitero, queeraclérigodel obispodon

~> Aviñón, 12 de diciembrede 1385. AV., Reg. Vat. 296, f. 55. Córdoba, ¡8 dejunio de
1390. A.C.C., caj. E, n. 290. B.C.C., Libro Verde, fi. 27 y 43. Córdoba, 15 de junio de 1388.
A.C.C..caj. R. n. 71.Córdoba, 23 de diciembredc ¡390. NCC., caj. H, n. 105.Córdoba,27de
julio dc 1399.A.C.C., caj. R. n. 320. B.C,C., Libro Verde, fIl 15 y 45.

~ Córdoba, ¡3 de agosto de ¡277. A.C.C.. caj. E, n. 237. ¡0 de marzo de 1301. B.C.C., Ms.
125,11135.Córdoba,15 dejuniode ¡293. Ibid. ff. 142-143.

‘~ 15 dc noviembre de ¡294. B.C.C., Ms. 125, fIl 128-129. Córdoba, 15 de abril de 1303.
Ibid. ¡1114. Córdoba. 8 de marzo de 1316. A.C.C.. caj. N, n. 240. B.C.C., Ms. 125, fI. 136-137.
R.A.H.. Ms. 9/5.436, fIl 619-625. B.C.C.. Libro Verde, E 72.
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Fernandode Mesaen 1262y otorgócartade albaceadgo,siendocompañeroen
1277. AlfonsoFernández,camarerodel obispodon Alfonso de Vargasy com-
pañeroen J 382 y en 1393.AlfonsoRuiz Guerra,compañero,hermanode] chan-
tre DomingoRuiz Guerra.AlfonsoMartínez,sobrinodel deánAntón Martínez,
compañero,bachilleren decretosy escribanodel cabildoen 1403y mayordomo
de las pitanzasen 1422~. Etc.

2) Clérigos reales

En estegrnpotenemoslos ejemplosde Miguel Fernández,compañeroque
testóen 1356, siendocapellánde la Capilladelos Reyes.PedroRodríguezera
hijo del clérigo cordobésJuanRodríguezy clérigo del rey AlfonsoXI, cuando
obtuvo unaración en expectativade prebendaen 1329 y ya era racioneroen
1346 y en 1363 ademásprior de Aracena.El compañeroMartin Fernándezera
familiar del obispo electode Coria (en cuyacapilla se mandaenterrar)y del
guardade la capilla de AlfonsoXI, EstebanFernández,a quiendejapor usu-
fructuariodesusbienesen su testamentode 1382 ~.

3) Capitularesprocedentesdcfamilias de nivel inferior a las de los (‘anónigos

De estegrupopuedeponersecomoejemploa varioscapitulares.La dona-
ción pro anima del compañeroAlfonso Martínezde Orbanejatuvo que ser
validadapor supadreMartín Martínezde Orbanejaen 1353,porqueaúnno le
habíaigualadoen la herenciaa los demáshijos. El racioneroMartin Gil, que
vive en los añosde 1322 y 1329,en el queotorgatestamento,erahijo de doña
Illana,favorecidapor el rey Alfonso X con un bañoen SanFedrode Córdoba.
El compañeroAlfonsoFernándezde las Cidraserahijo del alcaldede la justi-
cia GonzaloYáñez,siendosu criadaIsabel Alfonso la encargadade dotarsus
oficiosen 1400.JuanPérez,racioneroen 1382 y queotorgótestamentoen 1400,
erahijo del juradoJuanPérez,el quehabíadotadola cofradíadelosescribanos
de la Concepciónde NuestraSeñoraen la iglesiaparroquialde SantoDomingo
deCórdobay fundado lacapilla de la Concepciónen la catedral9tí~

~ Córdoba,25 de noviembre de 1311. A.C.C., caj. En. 45. Córdoba. 4 de febrero de 1321.
B.C.C.,Ms, 125, Ñ lOO. Ildeabrilde 1262.A.C.C.,caj.En. 237.31demayode1277.A.C.C.,
caj. D, n. 568. E.C.C., Ms. 125, E 134. Córdoba, 24 de noviembre dc ¡382. A.C.C., caj. E, n.
401. Córdoba,9de mayo de 1393. B.C.C., Ms. 166,Il 12. Córdoba, I2dejuliode 1403. A.C.C.,
caj. P, n. 222.2 de diciembre de 1422. B.C.C.. Ms. 166. El!.

““ Córdoba, 24 dc diciembrede 1356. A.C.C., caj. R, n. 364. Aviñón, 19 de junio de 1329.
O. Mallar: JeanXXII, ti. 45.460. Córdoba, 26 de junio de 1346. A.C.C.. caj. N, u. 247. Córdo-
ba, 5 de marzode 1358. NCC., taj. 1-1, n. 181. Córdoba, 14 de diciembre de 1363. A.C.C., caj.
E, n. 97. Córdoba,4 dc mayode1382. A.C.C., caj. F, it. 232,

Córdoba, 9 de abril de 1353. A.C.C., caj. E, n. 390. Córdoba, 13 de marzo dc 1322.
A.C.C..caj.D, n. 2. Córdoba,22 dc octubrede 1329. A.C.C., caj. L, n. 229. 9dc juniode ¡400.
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3. El tenorde vida de los capitulares

Tan interesantecomoconocerla potenciaeconómicade los capitulareses
examinarsu tenordevida, quehicieraapeteciblea lasfamilias poderosasaspi-
rar a queunode susmiembrosingresaraen la institucióncapitular.

Las familias poderosasapetecieraninstalara uno de susmiembrossegun-
donesen el cabildocatedraliciopor razónde las rentaseclesiásticasquepodí-
an obtener.Ejemplo de este uso seríael proporcionadopor don Alonso de
Aguilar en su testamentode 1498.Esteabordala situacióneconómicaenlaque
debequedarsuhijo bastardoPedroFernándezy mandaasu hijo mayory here-
derode la Casay mayorazgo,Pedrode Córdoba,quepague«sobrelos veinte
e gincomill mrs. dejurodecadaannoqueél [el bastardo]tieneen9iertasren-
tas de la dichayibdadde Córdovaa complimientode gientomill mrs. de renta
de cadaanno paraestudioy alimentos,e quege los dé cadaannofastatanto
queel dicho PedroFernándeztengaal tantosmrs. de rentaen la Yglesiao en
otros bienes,porqueeldicho PedroFernándezmi fijo puedaproseguire conti-
nuarsu buen propósito»‘Ií~

De esteejemplose puedenconcluir variospuntos.Quelarentaanualco-
rrespondienteal estatussocial del bastardodel señorde Aguilar se situaba
entoncesen 125.000mrs., de los que 100.000debíansalir de los bienesdel
mayorazgo.Que se deseabaque procedierande rentaseclesiásticaspuesera
clérigo. Que, de no llegar a esacantidadcon las rentaseclesiásticaso las pro-
cedentesde otrosbienesquese Jeasignaren(comoya erael casode los 25.000
ínrs. dejuro), quedaseobligadoel herederoa pagarleel resto.

A pesarde la avidezquedon Alonsode Aguilar demostróen su vida, reco-
nocequellegar a 100.000mrs. de rentaanuala basede beneficioseclesiásticos
es improbable.La diferenciaeconómicaquese podíaproducirentreel chantre
Aguayoo el maestrescuelaLopeGutiérrezdelos Ríos (fundadordel hospitalde
SantaMaríade losHuért’anos,dedos mayorazgosparasussobrinoscorno fue-
ron los de Ascaloniasy Morillo, de unaricacapellanía,dotadorde 3.000misas
por los reyes,etc.) y los prebendadoscontempladosen el estatutosobreel pago
de deudasde 1288 no radicabani muchomenosen la diferenteriquezade los
respectivosbeneficioseclesiásticos,sino fundamentalmenteen los respectivos
patrimoniosheredadosy en la posesióno no de otras rentas,comopodíanser
las procedentesde serviciosa los reyeso grandesseñores.

¿Quérazones,por tanto,podíantenerlos segundonesde lasgrandesfamilias
paraaspirara ingresaren el cabildocatedralicio?A nuestrojuicio eranrazones
fundamentalmentede prestigiosocial y de electiva emancipación,queexplica-
rán (junto con otros motivosy causas)muchosde los enfrentamientosmanteni-
dosentreloseclesiásticosy losmiembrosdel concejodeCórdoba,apesarde que

A.C.C., caj. E, n. 236. Córdoba, 24 de noviembrede 1382. A.C.C., caj. B, it. 401. Santaella,10
dejunio dc 1400. A.C.C.,caj.D, it. 569. J. Gómez Bravo: Catálogo.I,

1t 309.
La Rambla,8 de mayode 1498. A.D.M., Priego, 2-1.
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los miembrosde ambasinstitucionesprocedíande equivalentesestratossociales
y coninteresescomunesenmuchosaspectos,perocelososde salvaguardary aún
aumentarel ámbitode susrespectivasinfluenciasy significación.

Dehechono todosqueríanserclérigos.Así el sobrinodel arcedianodeCas-
tro don Sebastián,Fernando,hijo delalcaldeGonzaloPérez,aquienel arcedia-
no manda«dozientosmrs. paraun cavallopuesnon quiere serclérigo» 92~ La
razón de elegiro no la clerecíase basabaen el modode vidaclerical frente al
caballeresco,no tantoen las rentaseclesiásticas,comose ve, o enla obligación
del celibato,pueshabíaabundanciade clérigoscasados.

Puesbien,el prestigiosocialy ladiferenciaciónsocioeconómicadelos dis-
tintos estratosdelasociedadmedievalsemanifestabanabiertamenteatravés de
signosexternostalescomoel vestidoy la «casa>~,ademásdel rigurosoordende
preferenciaen las reunioneso manifestacionespúblicasconmotivode entradas
de losreyes,procesiones,fiestasy celebracionesde matrimonioso defunciones.
Parafijar elprestigio socialde los capitularesy sus signosexternosnoscentra-
mos en trespuntosfundamentales:el vestido,la «casa»y las honrasfúnebres.

3.1. fil vestidode toscapitulares

La honrade los distintosestratosde la sociedadmanifestadaa travésdel
vestidoy de las celebracionesquedóreguladaen sentidorestrictivopor diver-
sasdisposicioenslegalesquelimitabaneluso dedetermiandosatuendos,ador-
nos y distintivos a los grupossuperioresde la población,especialmentea par-
tir de AlfonsoX, conocidascomo«leyessuntuarias».Tambiénla honrade los
capitularesse manifestabaen susvestidosno litúrgicos, segúnse muestrapor
las prohibicionesrepetidasde usar ciertasprendasy colorescontrariosa la
«gravedad»y porte clericales,de entrelas que destacamosla prohibición de
usargorgueracon la sobrepelliz,queconstaen un estatutocapitularde 1368 ~.

Dehecholaexigenciaporpartede loscapitularesde usarvestidosmásricos
quee] restodela clerecíahabíadadolugaral conceptode «vestuario».Esteera
un componentemásdelaprebendaquegozabanparadiferenciarlosdelosracio-
nerosy mediosracionerosen elmomentoen elquese crearonestosgradosinfe-
riores como auxiliares de los gradossuperiores.Con el tiempo también los
racionerosy mediosracionerosse destacaronsobreel restodel clerocatedrali-
cio y secrearonnuevossubgruposde auxiliaresdel cabildo.Peroel conceptode
vestuariopermanecióno sólocomoingresoeconómico,sinotambiéncomodis-
tinción enla vestimenta,y representóunade lascausasdel graveenfrentamien-
to queaprincipiosdel siglo XVI sedio entrelasdignidadesy canónigos,deuna
parte,y los racionerosy mediosracioneros,de otra ~.

¡2 demayo de ¡282. B.C.C., Ms. ¡25, fIl 137-138.
~ 5 de mayo de 1368. B.C.C., Ms. 166,1148.
V4 Los cnfreittamientosy finalmenteconcordiasqueporéstey otrosmotivos similarestuvie-

ron ambos gruposde capitularesenB. Fresneda:Esraratas.pp. ¡¡0-130.
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3.2. La «casa»delos capitulares

Los clérigos,célibeso casados,formabansu propiacasay éstaeraun ele-
mentomásno sólo de su prestigiosocial, sino tambiénde su independencia.
Lascasasdetos capitularesno alcanzaronla potenciay prestanciade lacasao
palacioepiscopal,ni de las casasdelos grandeslinajes, peroconstituyeronun
signomanifiestode su individualidad, independenciay prestigio.

Con el tiempo,lascasasde los capitularesseubicaronmayoritariamenteen
la collación de SantaMaria, abandonandosus antiguosemplazamientosnaci-
dos de los repartimientosde la repoblación.Algunascasasde capitularesfue-
ron tan importantesy sirvieron de moradaa personasdistintas,quedesempe-
ñaronel mismooficio, quedio lugara topónimoscomo«casasdel deanazgo»,
que en la actualidadpervive en la calle Deanes,o «callejadel chantre»Fer-
nandoRuiz deAguayoy queformaban«lascasasde su morada».

La casade loscapitularesse componíade los edificiosnecesariosparaél, su
familia, criados,servidoresy, en su caso,esclavos.Un ejemplode lavoluntadde
tenerlos edificiosnecesarios,queconstituyeronsu casa,lo tenemosen el deán
Gil Pérez,cuandoaúneranarcedianode Pedrocheen 1315.Lascasasprincipa-
les propiassuyasestabanen la collaciónde SantaMaríajunto alacárcelconce-
jil. Perono eransuficientesparaalbergaratodoslos miembrosde su«casa»ni
paraubicar los depósitos,corralesy demásespaciosnecesariosparael tenorde
vida,queestadignidadeclesiásticadebíamantenerPorestarazónhubode arren-
dar del cabildocatedraliciodiferentesedificios,quelindabanconsuscasasprin-
cipales,hastaalcanzarun valoren rentade 100 mrs. anuales.En 1315 decidió
librarsede la obligacióndel pago anualde dicharenta(a la que estabanobliga-
das sus casasprincipales)entregandoal cabildo unascasascompradaspor el
arcedianoa DomingoPérezel obreroen la mismacollación,queen rentaanual
podíanvalermásde los 100 mrs. a los queestabaobligado,por lo cual recibiría
aúndel cabildoen usufructootrascasaslinderas,queunir alas anterioresy a las
propias.Todasestascasasformabanla «casa»del arcedianoGil Pérez‘~.

3.3. Las honrasfúnebres

Las ceremoniasy oficios religiososde difuntos eranun momentoprivile-
giadoparaexpresarla solidaridadentomoaldifuntoy ala familia alaqueper-
tenecía.El cabildo catedralicioactuócomounacofradía,estableciendolosofi-
ciosmínimosporcadacapitulardifuntoy Las obligacionesdeasistenciadetodo
el grupo.

A lo cual debenañadirselas disposicionesvoluntariasde cadacapitularen
su testamentopara que le organizaransus honrasfúnebres.En cuantoa las

q5 Córdoba,16 dejuitio de ¡315.B.C.C., Ms. 125, ff 124-125.
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ceremoniasreligiosas,éstassolíancomponersedel entierroconsusliturgias de
vísperas,procesión,misadecorporeinsepulto,etc., denovenario,treintenario,
rara vez tambiéna los cuarentadías, aniversarioy responsosdiarios sobrela
sepultura,antecedidoso no de misa.

Los grandespersonajessolían invitar a los actosdel entierro al cabildo
catedralicio,alauniversidadde clérigosbeneficiadosde Córdobay alas órde-
nesreligiosasmasculinas.Así e] arcedianode Castrodon Sebastiáninvitó al
cabildo,a los clérigosde la villa con unatasade 100 mrs. y a los frailes fran-
ciscanosy dominicoscon 10 mrs. de pitanzasa cadaconvento,en 1282. El
arcedianode CórdobaRuy Fernándezdio al cabildoparael entierro 100 mrs.,
a losclérigosdela villa 100 mrs.y quele «recibanen su cofradía»,alos domi-
nicos 100 mrs. y a los agustinos50 mrs., en 1293. Mientras queel arcediano
dePedrochedon Bernaltsóloinvitó de modoespeciala los clérigosdela villa,
con65 mrs., en 1294.El maestrescuelaRuyPérezinvitó al cabildocon50 mrs.
ademásdela obligaciónde suasistencia,a losclérigosde la villa con60 mrs.
y a los franciscanos,dominicosy agustinoscon 10 mnrs. a cadaconventoen
131696 Etc.

4. Conclusión

A la vistade los puntos, queconstituyenlaproyecciónsocialdel cabildo
catedralicioy de susmiembros,podemosestableceralgunasconclusiones.

La mayoríade los miembrosdel cabildocatedralicioprocedíade lasfami-
lias de la aristocraciacordobesaasentadaen la ciudad. Algunos otros provi-
nieron defamiliasderecienteinstalacióny variosdebenserconsideradoscomo
extranjeros,tanto si no residieronapenascomo si residieronporalgún espacio
detiempo,sobretodocapitularesqueobtuvieronsuprebendapor influenciaen
la cortepontificia.Estopuedeexplicas-seporquesólo estasfamilias poseíanla
riqueza,el prestigiosocial, las relacionesy las influenciasnecesarias,paraque
sus miembrospudierandedicarcierto tiempoal estudioy la preparaciónpro-
fesional imprescindibles,obtuvieran beneficios eclesiásticosrelevantesy
pudieranllevar un tenorde vida acordeconsuestatussocial.

Perono todas las familias de la aristocraciacordobesatuvieron un repre-
sentantesuyo como miembro del cabildo catedralicio.No nos constaque
familias tan importantescomoladedon GonzaloIbáñezde Aguilar y susdes-
cendientes,mientrasfueron señoresde Aguilar basta1343, o la de don Pay
Arias de Castrotambiénhastamediadosdel siglo XIV tuvieranrepresentante
algunosuyo en el cabildo catedraliciodeCórdoba.Por supartela profesora
Quintanillanos dicequeenel linaje delos FernándezdeCórdoba,de 80 varo-
nesconocidos,sólo se acreditala existenciade cinco eclesiásticosy que de

~ 12 demayode 1282. B.C.C., Ms. 125, fE 137-138.Córdoba, 15 dejulio de 1293. Ibid. fE
¡42-143. 15 de itoviembre de ¡294, Ibid. fIl 128-129. Córdoba, 3 de abril de ¡316. Ibid. 11 ¡40.
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otros linajes,frenteaun totalde 127 bodasde varones,sólo se conocennueve
casosde eclesiásticos~.

Aunquelos eclesiásticosde estasfamilias eran segundones,no todoslos
segundoneseraneclesiásticos.La explicaciónpuedevenir de la combinación
de varios factores.

Dequeel númerodeprebendascapitularesse mantuvoestabledesde1246
(con el único’aumentode diez mediasracionesen 1265,quesólo podíaninte-
resara los rangosinferiores de la aristocraciacordobesa)contrariamentea los
sucesivosaumentosde númerodecomponentesdel concejode la ciudad.

De la falta de vocaciones,puesmuchossegundonespodíansucedera los
primogénitoso lábrarsesu propioseñoríoporsus serviciosguerreros,políticos
o diplomáticos.

De queel control que las familias principalespretendierantenersobrela
institución capitular se podíaconseguirde otros modosquizás más eficaces,
comoerala relaciónconel obispo,el clientelismoy la violenciamisma.

Las razonesdel ingresode miembrosde las familias aristocráticasen el
cabildo catedralicio,apartede las puramenteespirituales,fueron fundamen-
talmentedeordensocial:elprestigiosocialdel cabildoy el tenordevidade los
capitulares.En menormedidainfluyeron lasrentaseclesiásticas,aúnen el caso
de acumulaciónde prebendas,comotambiénlas exencionesy privilegios de
losque gozaban.

La vida de los capitulares,apartedel cumplimientomayor o menor de
susobligacionesclericalesy de servicioreligiosoen la catedral,se acomo-
dabaprácticamenteal génerode vida quepudieranllevar las personasde su
estratosocial, tanto tomandoa su servicioclérigos,criados,y servidumbre
en general,como a suvez entrandoen relaciónde familiaridado clientelis-
mo conpersonajesprincipales,comopodíanserel rey, el papao cardenales
y obisposde la curiapontificia, el propio obispo de Córdobao algún gran
senor.

Las posibilidadesde ingresoen la institución capitular parecenestar en
relacióndirectacon la posiciónde la familia de la quese proveníaen la esca-
la socialy sobretodocon las relacionesquese mantuvierancon losreyes,rei-
naso infantes,con elobispo de Córdobay conla curiapontificia, queeranlas
instanciasmáseficacesparala consecuciónde beneficioseclesiásticos.

La gradaciónhonorífica internadel cabildocatedralicioguardaciertopara-
lelismoconlaestablecidaenel concejode la ciudad.A dignidades(sobretodo
quienesaspirabanal episcopado),canónigos,racionerosy mediosracioneros
se podíancontraponer(hablamosdeuna épocaen quela altanoblezano exis-
tía en Córdoba)la gradaciónde oficios mayores,regidores,oficios menores
(alcaldesordinariosy de la justicia, escribanos)y jurados.La mayoríade las

~‘ MC. Quintanilla Raso: «Estructuras sociates y familiares y papel político de la nobleza
cordobesa(siglosXIV y XV)» en En la España MedievaL III. Estudios en memoria del profe-
sor d. Salvador de Alazó. 2 vds. Madrid, 1982. II, p.342.
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condicionesqueseexigíanparaeldesempeñodetalescargossedabana su vez
parala consecuciónde un gradodeterminadoen el cabildocatedralicio.

La comparaciónno es gratuitay lo atinadode las conclusionesse puede
comprobarpor los cuposde sal anualquelas diversascategoríasdevecinosde
Córdobay de los capitularespercibíana mediadosdel siglo XV.

Paralos años 1443 y 1445 constaque los capitularespercibíanlos si-
guientescuposde acuerdoconsu grado: cadadignidad 1,5 cahícesde sal al
año,cadacanónigo1 cahíz,cadaracionero8 fanegasy cadacompañero5 fa-
negasde sal.Parael año 1500 los ReyesCatólicosmandanquese cumplala
antiguaordenanzamunicipal,seguramentede mediadosdel siglo XV, por la
quese dabaa cadaalcaldemayor2 cahícesde sal al año,a cada«veinticua-
tro» 1,5 cahíces,a cadajurado 1 cahíz,acadacaballerode premia8 fanegas
y a cadavecino4 fanegasde sal ~ Paraestosañosla altanoblezasólo tuvo
un representantecomo obispode Córdoba,don Pedrode Córdobay Solier.
Los demásquefueron naturalesde la ciudad pertenecíana las familias más
poderosasde la noblezade rango medio, como habíasido la tradición en
Córdoba.

La generalindependenciade la institución capitulary de cadamiembro
delcabildocatedralicio,apesarde tenerinteresescomunescon laaristocracia
y de mantenerseunasolidaridadfamiliar y delinaje, quedabasalvaguardada,
exceptoen casosexcepcionales,por factorestales como su pertenenciaal
estamentoclerical, sujuramentodeguardarlos estatutosy la «honra»del ins-
tituto y suefectivaemancipaciónde la familia con la creaciónde su propia
«casa».

PARTE II: LAS BASES ECONÓMICAS DEL CABILDO CATEDRALICIO
DE CÓRDOBA

Las necesidadesdel culto catedralicioasignadoal cabildohicieronapare-
cer, como vimos, primero, a los mediosracioneros,posteriormentea nuevos
servidores:capellanes,capellanesde coro, mozosde coro, etc. Paralos cuales
se habilitaronrentascapitularesdistintasa las prebendasya establecidasdefi-
nitivamenteen el año 1250.

Consecuentemente,la institución capitular, colaboradoraprimordial del
obispoy ejecutorade las funcionesqueanteriormentehemosdescrito,también
hubo de contarcon los medioseconómicossuficientes.Estosseránlos más
adecuadosy admitidospor aquellasociedad.

“~ 15 de octubre de 1443 y 11 de Junio de 1445. B.C.C., Actas Capitulares.l. Granada,15
de diciembrede 1500. Archivo Municipal de Córdoba A.M.C., Sec. 5, Serie40, doc. 2. Los
cuposqueconstanparael año 1437 son los siguientes:acadadignidadun cahíz,acadacanóni-
go 6 fanegasy a cadaracioneroy medioracionero4 fanegas.El preciode la fanegade sal se
establecióen 5dineros. TolMo. 5 demarzode 1437. A.C.C., caj.2, u. 177.
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1. FORMACIÓN DEL PATRIMONIO CAPITULAR

Con independenciadelasrentasprovenientesde losderechoseclesiásticos,
fundamentalmentede los diezmos,primiciasy pie dealtar, la formación y cre-
cimiento del patrimoniodel cabildocatedralicioobedecea la aceptaciónpura
y simplede donacionesdeterceraspersonas.

Estasdonacionesconsistierongeneralmenteen La entregadelapropiedadde
bienes raíces.Pero tambiénen algunoscasoslas donacionesconsistíanen la
entregade derechossobrerentasy monopolios,comopor ejemplolos diezmos
del almojarifazgode la ciudadde Córdobay otros lugaresdel obispadocordo-
bés.Tambiénpodíanconsistiren lasuscripciónde obligacionesapagarsobrela
rentade determinadaspropiedades,derechoso inclusomayorazgos.Finalmente,
tambiénconsistieronalgunasvecesen la entregade ciertacantidaden metálico.

La diversidadde donacionesobedecíaa laprácticaseguidaporel cabildo
catedralicioen su aceptación.En efecto,esta institución,comoen general los
institutoseclesiásticos,aplicabasu arancelde oficiostarifados,cuyasumatotal
constituíala rentaanualnecesariapara ser cumplimentados.El donantese
comprometíaa pagartal rentaanual,obligandoparaello suspropiasfuentesde
renta:bieno bienespatrimoniales,derechospatrimonialeso adquiridos,bieno
bienesadquiridosespecíficamenteparatal fin.

En consecuencia,a partirde la primitiva constituciónde unamasade bie-
nescapazde mantenercongruamentealdeterminadonúmerode prebendados,
segúnsus categoríasde beneficios,el posteriorcrecimientodel patrimonio
capitularse deberáexclusivamentea las donacionespro anima y se destinará
al pagode los servicioslitúrgicos así dotadosperpetuamente.

La primitiva masade bienes,que constituirá la «mesacapitular», se
constituyóa partir de los derechoseclesiásticosy de las donacionesde bie-
nesraíceshechaspor los reyesa la Iglesiade Córdoba.Estaprimitiva masa
sufrió algunavariacióntodavíahastael reinadodeAlfonso X, por lo quela
constituciónde la «mesacapitular» también experimentólas variaciones
correspondientes.

Lasdonacionesrealesala Iglesiade Córdoba,esdecirobispoy cabildocate-
dralicio, de derechosy bienesraícesfueronfundamentalmentelas siguientes.

El rey FernandoIII donalos diezmosdel almojarifazgo,del alguacilazgo,
de los quintos, de las salinas,de las tiendasy de todas las rentasrealesde la
ciudadde Córdobay sudistrito rural, másdoshornos,dos aceñas,500 aranza-
dasde viña, 100 aranzadasde huertay la tercerapartede losolivos del rey, en
1238~‘.

El mismorey, enel fuero otorgadoa laciudaddeCórdoba,recogelos pri-
vilegiosde los clérigosy de la iglesiacatedral:exencióndel pago de diezmos

«> Valladolid, 12 de noviembre de 1238. A.C.C., caj. Z, nl. E.C.C., Ms. 125, «.4-5 y 35.
B.N..Ms. ¡3.077,ff. 23-25. R.A.I-l., Ms.9/5.430,fI’. 1-3. M. deManuel:Memorias, pp. 442-443.
.1. González:Reinada. III. PP. 173-175.
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regios paratodas las heredades,derechosseñorialesde la catedralsobrelas
villas y aldeasque posea,facultadespecialde la catedralparaadquirircual-
quier propiedadinmueblede los vecinosde Córdoba,ademásde la facultad
generaldela quegozabanlosinstitutosreligiososparaadquirirbienesmuebles
y la facultaddetenerun «mampostero»pararecabarjusticia,en 1241 00

El mismorey donaa lacatedralde Córdoba30 yugadasde heredaden el
cortijo del Tejedor(La Rinconada),máslas casasllamadasdel Almacénconsu
plateay todaslas tiendasconstruidasy porconstruir,quehabíao hubiereen el
espaciocomprendidoentrela fuentelinderade la puertade la catedral,donde
se vendíaelpescado,y la casadeJuanel annerohastala callequebajabapor
frentede lajuderíadesdeelbarrio deMalburguete.Todasestastiendasy alhón-
diga se dan con las franquiciaspropiasde las tiendasreales,como las que
posteriormentedonaráel rey AlfonsoX, en 1241 lOt,

FemandoIII dona la villa de Lucenaa la iglesia catedralde Córdobaen
1241 02

El mismorey donala villa y castillode Tiñosaa la catedralcordobesaen
1245 03

El concejode laciudaddeCórdobadonaalobispodeCórdoba,don Gutie-
rre Ruiz de Olea, 15 yugadasdeheredaden Cuevasde Carchena,en 1246 ~.

Fernando111 da a la Iglesiade Córdobados casasconsubodegay establos,
más6 aranzadasde viñasbajoCastro,3 aranzadasdehuertaen laPuertade Gra-
naday unaheredadde6 yugadasen Fuentepiniella,todo en Jaén, en 1249 ~.

Estadonación,junto con laquerecibiráposteriormentelamismaIglesiadeCór-
dobaen Sevilla,despuésde sureconquista,prontosevenderíano cambiaríanpor
otraspropiedadesubicadasen el obispadode Córdoba.

El mismo rey doria a la iglesia catedralde Córdobala villa y castillode
Bella en 1249 ‘~

El rey AlfonsoX otorgóala mismaiglesialos diezmosde los almojarifaz-
gos de Hornachuelos,Morata, Estepa,Poley (Aguilar), Benamejí,Santaella,
Cabra,Vierbén,Zuheros,Zuberete,Luque y Baena,en 1254 [07,

~ Toledo.8 dc abril de 1241.La mejoredición del fueroen J. González: Reinado. III. PP.

2 19-225.
Burgos, I2dejuliode 124l.A.C.C.,caj.V,ns.96y 102. B.C.C.Ms. 125,ff.5 y ll8.B.N.,

Ms. ¡3.077. /‘. 29. M. de Manuel:Memorias, pp. 455-456.1.González:Reinado. ¡II, PP. 23-25.
02 Burgos, 21 de julio de 1241. A.C.C., caj. N, n. 1. B.C.C., Ms. 125, f 6. RAId., Ms.

9/5.430, fi. 17-J9. M. deManuel:Memorias, pp. 456-457.1.González:Re/nada.JlI,pp. 235-237.
103 Córdoba, ¡5 de febrero de 1245. B.C.C., Ms. 125, f 82. J. González: Reinado. III,

pp.282-283.
LÓÁ 18 de septiembrede 1246. B.C.C.,Ms. 125, f. 50.
SL» Sevilla, 1 de marzodc ¡249.A.C.C., caj. y, n. 550. B.C.C.,Ms. ¡25, f 82. J.González:

Reinado, III, p. 346.
Sevilla,26deniarzode1249. B.C.C.,Ms. 125, f. 6. RAId., Ms. 9/5.430,fi. 15-16. M.

de Manuel: Memorias, p. 507. 1. González:Reinada. III, pp. 348-350.
‘“~ Toledo, II dc marzode 1254. B.C.C., Ms. 125, f. 82. A. ArjonaCastro:Za/us ros. Esta-

dio geográf,ca e histórico de un municipio cordobés. Córdoba, 1973. Pp. 197-198.
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El mismorey concedeala Iglesiade Córdoba1.000mrs. «chicos»anuales
de las rentasdel almojarifazgodeEcija, en 1258 I0~.

El concejode la ciudadde Córdobadonaa la iglesiacatedralde la misma
ciudadel castellarde Río Anzur, donaciónconfirmadapor el rey Alfonso X,
en 1258 09

Alfonso X donaala IglesiadeCórdoba2/3 de las «terciasreales»del obis-
padode Córdoba,1260 LIO~

El mismorey hacedonaciónpro anima,dandoa la iglesiacatedralde Cór-
dobalas33 tiendasdel rey, queestabanjuntoalos murosde la catedral,y cuya
rentaanualse estimabaen 200 mrs. anuales,en 1261 ~II~

El mismorey permutalas anterioresdichas33 tiendas,quehabíamandado
derribar,por las dos carniceríasde cristianos,con sus «tablas»y derechos,
exceptoel de la alcabalade la carne,máseldiezmoy la exclusivadela venta
de ollas, tinajasy laborde barroen las tiendasde la ciudadde Córdobadesti-
nadasaesaventa,en 1281 Il2~

Ciertas donacionesde personajesaristocráticosde los primeros tiempos
tambiéntuvieronconsecuenciasen la división delas «mesas»episcopaly capi-
tular,peroresultaríaprolijo enumerarlasaquí.Por lo demás,tambiénotrosreyes
hicieron donacionespro anima a la misma iglesia, pero carecieronde conse-
cuenciassobre la constituciónde la «mesa»capitular, aunqueaumentaranel
patrimoniogeneraldel cabildocatedraliciocordobés,comolas demásdonacio-
nesprivadasposteriores.

1. Constituciónde lamesacapitulary sucomposicióninicial

Aunquehubo permutasposterioresmáso menosexplicitas,comola com-
prapor el obispodon JuanFernándezPantojade variaspropiedadescapitula-
resen Palmadel Río a finales del siglo XIV, nos interesaahorapresentarlas
divisionesde bienesmás importantesy mejor conocidasrealizadasentre el
obispoy su cabildo catedralicio,quesucedieronen 1249, 1260 y 1264.

Anteriormentehubo dos divisionesde bienes,aunqueimprecisas.En 13
—VIII— 1246 el obispo de Córdoba,don GutierreRuiz de Olea, estableció
dividir por mitad entrelas «mesas»episcopaly capitularlos bienespatrimo-
nialesdela IglesiadeCórdobapresentesy futuros.En 5—111— 1247elmismo

las Valladolid, 21 de febrero de 1258. B.C.C., Ms. 125, 1. 9. B.N., Ms. 13.072, ff.49-52.

RAId., Ms. 9/5.430, f. 541.
‘<» Córdoba,22 deseptiembrede 1258 y Madrid, II dediciembrede 1258.A.C.C., caj. N,

ns. 25 y 26. B.C.C.. Ms. ¡25, i. 13.
Córdoba,6 dejuniode1260. B.C.C.. Ms. 125, t’. 12. B.N.,Ms. ¡3.077,i. 53. RAId., Ms.

9/5.430,1 544.
Sevilla, 2 de mayode 1261. B.C.C., Ms. ¡25,1167y Ms. ¡66,144.

LI? Córdoba, 25 de julio de 1281. A.C.C., caj’W, n.¡. B.C.C.,Ms. 125,fi. 11-12,B.N., Ms.
13.077, ff. 61-64. RAId., Ms. 9/5.436,1549.
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obispo, conel consentimientodel cabildo catedralicioy autorizaciónapostóli-
ca, estatuyela divisiónpor mitadentrelas dichasambas«mesas»:de laspose-
siones,de los frutosde todaslas iglesiasdel obispadoy de las demásrentasy
bienespresentesy futuros.De lamitad tocanteal cabildocatedraliciose debe-
rán pagarlas «distribucionesdiarias»,constituirselasprebendasde los capitu-
laresy asegurarsepreviamenteel pagode 5 mrs. para«pitanzas».

En 1 deabril de 1249 el mismoobispo,don Gutierre,procedea la enume-
raciónalgo másdetalladade los componentesde la «mesa»capitular,cuyos
bienesserán:

— El castillode Tiñosacon sus términos,derechosy pertenencias,como
único señoríojurisdiccionaldel cabildode lacatedraldeCórdoba.

— Todo eldiezmode las rentasrealesde laciudadde Córdoba,del almo-
jarifazgo,de la tiendade losalcaldesy del alguacilazgo.

— Todaslastiendasconstruidasy por construir,quefuerondonadaspor el
rey FernandoIII, consusderechos.

— Todo el mortuorioy ofertorio de la catedral.
— El hornodela «collación»de SanLorenzode Córdoba.Los cortijosde

DiezmaAyuza y de Miguel Zorita. La mitad de las propiedadesquela Iglesia
de CórdobateníaenJaény en Palmadel Río.La mitad deloscortijos del Teje-
dor y de la Torre de Abenhance.La mitad de las propiedadesdonadaspor el
rey y por los «hombresbuenos»en Sevilla y en otros lugares.La mitad de los
molinosy aceñasde la Iglesiade Córdoba.Una alhóndiga(la casadel Alma-
cén)próxima a la catedraly unosbañoscercanos.

— La mitad del «terciopontifical». La mitad de los «treintadineros»de
losjudíos. La mitad del diezmode los almojarifazgosdel obispado.La mitad
de los aniversariosy «pitanzas»de la catedral ~

En 19 —VI--— 1260 se produjoun cambioconel obispode Córdoba,don
Fernandode Mesa. Estequedabacon todala partede los ofertoriosde perso-
nalidadesy clérigosdifuntos. El cabildocatedralicioquedabacon unanueva
seriede bienes,entrelos quehayquedestacar:todalapartede aniversariosy
pitanzasde la catedral114•

Finalmente,el mismoobispo,en 8—1— 1264 quedarácomoseñorúnico
del castillode Rio Anzur. Por suparte,el cabildocatedraliciorecibirálas 33
tiendas donadaspor el rey Alfonso X, la parteepiscopalen los bañosde la
Puertadela Pescaderíay losderechosepiscopalesen Aguilar, La Rinconada
y La Rambla, con excepciónde las procuraciones,visitas, sacrilegiosy
~<catedrático»~.

1 de abril de 1249. B.C.C, Ms. 125, tI. 61-62.
LII 19 dejunio de ¡260. B.C.C.. Ms. 125, i. 39.
“5 Lucena, 8 deenerode ¡264,R.C.C., Ms. 125, ff140y 65-66.RAId., Ms. 9/5.430,fIl 22-

23 y 4I-42.
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2. Incrementodel patrimoniocapitular

En la rectificaciónde loscomponentesde la «mesa»capitulardel año 1260
seencuentrala raíz de losfuturosincrementosdel patrimoniocapitulary su ver-
daderosentidoy alcance.En efecto,el cabildocatedralicioquedabacomoúnico
beneficiariode las donacionespro animarealizadasen el futuro a lacatedralde
Córdoba.Estoquieredecir,entreotrascosasprincipales,queporestavía no se
incrementarála rentabilidadde los beneficioscapitulares,sino sólola rentarela-
tiva a la tarifa de losoficios dotadosperpetuamente.Estarenta,a la largainsu-
ficiente, servíaparapagara los efectivosservidoresdel culto: en primerlugar
los capitulares,perosobretodo los capellanesy demásdependientes,segúnel
baremoestablecidoparacadatipo de servidory de servicioreligioso.

La enumeraciónde las donacionesconocidasa lo largo de la EdadMedia
es imposibleenestetrabajo.Bastealudira losprincipalestiposdebienesresul-
tantesde talesdonaciones.En cualquiercaso,hayquetenerpresentequela ini-
cial diversificaciónenel tipo de bienes,queconstituíael patrimoniocapitular,
se incrementópor el doble efectode la aceptaciónde todo tipo de bienesraí-
cesy mueblesy por la adquisición,mediantecomprao cambio, de un tipo de
bienesde los queal principio fue particularmenteescaso:las tierrascerealeras
y en especiallos cortijos.

La tipologíadefinitiva de las propiedadesfundiariasdel cabildocatedrali-
cio de Córdoba,que apareceasentadaen los Estatutosde fray Bernardode
Fresnedadel año1577,procededelaevoluciónexperimentadaporeste tipo de
propiedada lo largo de los siglosanteriores,la cual puededarsepor concluida
haciael año 1440-1445.Veamoslos diferentestipos.

3. Las propiedadesrústicasgrandes:señoríos,«donadíos»y «cortijos»

Laspropiedadesrústicasde grandesdimensionesllegaronacomponerse,al
final de su evolución,de «heredamientos»,donadíos,cortijos y ciertasagrega-
ciones de «hazas»de tierradestinadastambiénal cultivo extensivodel cereal,
principalmente,y a cierto aprovechamientoganadero,secundariamente.En
consecuencia,estaspropiedadesestabanubicadasgeneralmenteen la Campiña
de Córdoba.

La inclusión del único señorío,el de Tiñosa,quetuvo el cabildocatedrali-
cio de Córdoba,entrelaspropiedadesrústicasgrandes,obedecea quese man-
tuvo comotal poco tiempoen manosdel cabildo.Seguramentehacia 1262 se
preocuparíade su primerarepoblación,quedebiófracasar,porqueen 1280 el
rey Alfonso X aceptaqueel castillopasea sertenenciade la OrdenMilitar de
Calatrava.Ambos,castilloy territorio, seperdieronpocodespués,quedandoen
posesióndel Reinode Granada.En el último cuartodel siglo XV se recupera-
rá este territorio de Tiñosay Algar, pero su explotaciónagropecuariasólo
comenzaráen 1488.
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31 yugadasy 45 aranzadas
en 1470

Adq

DonacióndeFernando111
en 1241
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Las propiedadesgrandesmás importantespuedenverse en el cuadro
siguiente.

Nombre

1. Cortijo delTejedoro delos
Tejedores,llamadotambién
heredamiento,donadíoy
cortijo deLa Rinconada

2. Cortijo deDiezmaAyuza 19 y.
o del Maestrescuela

3. Cortijo deAbenRudo 12 y.
de Miguel Zorita

4. Villa y castillo de Tiñosa

5. Donadío de Cuevas de
Carchena

6. Cortijo Rubio

7. Cortijo de Alborroz o
de Los Abades

8. Cortijo de Casillas
1274

9. Cortijo dela Torrede
Juan Gil

lO. CortijodeMontefrio

11. Heredamiento del Cascajar

12. Cortijo deLas Arcas

13. Cortijo del Cuadrado

14. Heredamientoo cortijo
dc Rivilla

15. Hazas de la Boca
del Guadajoz

16. Cortijo de la aldeade
Gil Crespo

17. Cortijo delCerro del
Aceituno

15 y. y molinos del arroyo
Carehena

4 y.

10 y. en 1316/
14 y. y 33 a. en 1470

Variashazas,en total 8
y. y 50 a.

26 y. y 40 a.

42 y. y 40 a.

80 y.

9 y. y 50 a.

Incrementoshastamedir62
y. en 1470

20 y. y 10 a. en 1470

9 y. y 16 a. en 1470

30 y. en 1365/33
y. y 51 a. en 1470

4 y.

Donación de Alfonso Téllez
en 1242. Perrnuta en 1373

DonacióndeAlfonso Téllez
en 1242
DonacióndeFernando111
en 1245

Donacióndelconcejode
Córdoba en 1246. Permuta
en 1373

Donación de Pedro Aparicio
antesde 1268

DonacióndeRuy Pérezen
en 1316

La donación del obispo
FemandodeMesahacia
Mitad compray mitad

donaciónen 1322

DonacióndeJuanPonce
Cabreraen l322y
composiciónen 1333

Donacióndcl obispoFemando
Núñez en 1 34& 1350. Permuta
en 1359

Compraen 1352

Perinuta en 1359, añadidos en
1364, 1379, J387, etc.

Permutaen 1359

Permuta en 1359

DonacióndeVasco Alfonso
en 1365

DonacióndeVascoAlfonso
en 1365

continaa
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Nombre Extensión Adqaisición

18. Cortijo de Villaviciosa

¡9. Cortijo de La Coronada

20. DehesadeLa Gamonosa
y HazasdeArgoteo de
las Centellas

Incrementoshasta medir
16 y. 55 a. en 1470

Incrementos hasta medir
25 y. 5 a. en 1470

Incrementoshastamedir17
y. lOa. en 1470

compra en §376, añadidos
en 1381 y 1383

1 .~noticia, compradeuna
pequeñaparteen 1381

l.~ noticia en 1386

21. Cortijo dela Cabeza
de la Farina

22. Cortijo de la Torre de
Buestavista

7 yen 1386

10 y.

Compraen 1386. Se unió a
Montefrío

DonacióndeMaria Jiménez
en 1392

23. Cortijo de Pay Jiménez

24. Cortijo del Montero o
del Monteruelo

29 y. 4 a. en 1470

Incrementos hasta medir
19 y. 45 a. en 1470

DonacióndeInésPáezen 1390

Donaciónde la viuda de
A¡fonsoFernándezen 1391.
Dos incrementosen 1462

25. Cortijo de Mary Cabrera 7 y. 29 a. Compraen 1393

26. Cortijo de la Finojosa

27. Cortijo del Chotón

Incrementoshastamedir
18 y. ISa.en 1470

Incrementoshastamedir
18 y’ 9 a. en 1470

Dos comprasen 1400

Comprasen 1402, 1408y 1440

28. Cortijo del Cañetejo 4 y. Compraen 1405

29. Cortijos deDoñaUrraca
y de lasTorrecillas

Ambos: 17 y. 36 a. en 1470 Comprasen41! y 1439

30. Cortijo del Chanciller Donaciónde CristóbalSánchez
en 1427. Pennutaen 1442

4. Laspropiedadesrústicaspequeñas:viñas,olivares,hazasde tierra y
huertas

Variascaracterísticasposeeestetipo depropiedad.Su arrendamientosolía
hacerseen dinero y no en especie.Los plazosdel arrendamientosolían serde
por vida o por dos vidas.Predominio del monocultivo,aunquea vecesen la
misma pequeñapropiedadconviven viñas,olivos y otros frutales, así como
huertacon hazaparacereales.Proximidad,al metios relativa,a la ciudadde
Córdoba.Facilidadparaser objeto de donacionespro anima y entrarcomo
complementoen operacionesde intercambiosy compraventas.Su multiplici-
dad y suertediversay complicadaharíaenojosasu enumeracióny su segui-
miento en el tiempoimposible.Nos limitamos a dar algunaidea sobrecada
subtipo de propiedad.
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1) Viñas

El cabildo catedraliciode Córdobaposeyóestetipo de propiedadesdesde
la donacióndel rey FernandoIII en 1238.Aunqueno manifestóningúninterés
especialporestecultivo, aceptócuantasdonacionesde viñasse lehicieron.En
ocasionesalgunasviñas cambiaronde cultivo y en otras, sobretodo tratándo-
se de hazasde tierra alejadasde la ciudady pocoproductivas,el cabildopro-
movió su conversiónen vinas.

2) Olivares

Estetipo de pequeñapropiedadresultó modestoen comparacióncon el
restode las propiedadescapitularesy en muchasocasionesse tratade «olivar
vueltoconviña», «tierray olivar», «olivar y huerta».Tambiénposeyóolivares
el cabildoa partir de la donacióndel rey FernandoIII en 1238, perosu incre-
mento fue débil a lo largo de laEdadMedia por falta de olivaresy de dona-
cionesde estetipo.

3) Hazasde tierra

Eranpedazosde tierra de labor de diferentesdimensiones,pero general-
menteno superioresa 2 yugadasy dedicadasalcultivo del cereal.Estetipo de
donaciónfue abundantepor existir un amplio mercadodel mismo. Además,
podíaconstituirunidadesde explotaciónagrariamayorespor elprocedimien-
to de unionesentresi o a otrasexplotacionesmayores,comocortijos,etc.

4) Buenas

Durante la épocacristianala abundantehuertaexistenteen la Siena de
Córdobadebiódecaerpor falta de brazos.En consecuencia,bastantesde las
pocaspropiedadesde huertaqueposeyóel cabildocatedraliciopor donación,
compraventao permutaexperimentaronuna degradaciónen su explotación,
conviniéndoseentodo o en parteen viñas,hazasdetierra o frutales.

5. La propiedadde casasen la ciudadde Córdoba

El cabildo catedraliciode Córdobaposeyónumerosascasasen la ciudad,
aunquetambiéndispusodealgunas,pocas,en Palmadel Río, Castrodel Río y
otros lugaresmenores.Hay queadvertir queel términocasano se refierea un
módulodeterminadodeconstrucción,conunosmetroscuadradosprecisosdedi-
cadosa viviendahumana.En efecto,puedendistinguirsevariostipos de casas:
las «casasmayoresde morada»(que sabemosque podían incluir una torre
defensivay variasdependenciaso simplementeconsistiren unacasona);«casas
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menoresde morada»;simplescasas;casillas;palacios;etc. No podemosesta-
blecerel tipo mediode las casasposeidasporel cabildocatedralicio,aunquela
granmayoríade lascasasqueconocemospuedenconsiderarseentrelas de tipo
medioy pequeño,conalgunasexcepciones,comolas «casasde estatuto»,que
solíanserarrendadascomocasasmayoresde moradapor losprebendadoscapi-
tulares,y eventualmentealgunaotra arrendadaa un personajeurbano.

Además,estetipo depropiedadse vio afectadoen sudesarrolloy configura-
ción por varios factores:la evolucióndemográficade lamisma ciudadde Cór-
doba;el procesode readaptaciónde laciudady de la viviendamusulmanaa las
necesidadessocialesy familiaresde los conquistadorescastellanos;la pobreza
generaldelos materialesdeconstrucciónempleados,quetantoexigencontinuas
reparaciones,comopermitenlapolivalenciade integrarseenunau otracasalin-
dera. La generalpequeñezde las casasposeidaspor el cabildo catedraliciose
debió en gran medida a su adquisicióncomodonaciónpro anima. Incluso a
vecesla donaciónconsisteen unapartede casa,un tercio,un quinto,etc.

Pero, a diferenciade lo acontecidocon otros subtipos de propiedades
pequeñasrurales,el cabildocatedraliciomostróinteréspor estetipo de dona-
ciones y propiedades.Su relativamenteelevado númeroa finales de la Edad
Media es resultadode unaeficaz administración(puesapenassepierdeningu-
napropiedad),de laacumulaciónnaturaldedonacionesperpetuasy de la faci-
lidad de administracióny arrendamientoquepresentan.

En cuantoa ladistribucióngeográficaurbanadeestaspropiedades,hayque
señalarlagrancantidadexistenteenla ~<collación»de SantaMaríao de lacate-
dral, no sólo por su cercaníay por medir el doblede extensiónquelas demás
~<collaciones»de la ciudad, sino tambiénporquesolía serlugar de residencia
de los prebendadosde la catedraly de las «casasde estatuto».Esto puede
observarseen el cuadrosiguiente,en el que presentamosel númerode casas
existenteen cada~<collación»en los años1380, 1420 y 1440.

Collaciones 1380 1420 1440

SanJuan 6 5 12
OmniumSanctorum 6 10 14
San Nicolásdela Villa 3 7 8
San Miguel 2 5 7
San Salvador 1 1 2
SantaMarina 3 4 6
San Lorenzo 3 7
La Magdalena 4 6 7
Santiago 6 7
SanNicolás de la Ajerquía 3 7 7
San Pedro 5 8 II
SanAndrés 2 4 II
SantoDomingo I 3 6
SantaMaría 87 127 133

TOTALES ¡27 198 238
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6. La propiedadde tiendasy mesonesen laciudadde Córdoba

La otra granpartede los bienesinmueblesposeidosporel cabildocatedra-
licio en la ciudaddeCórdobase compusodetiendasy mesones.Ambossubti-
pos de propiedad,engeneral,tanto pertenecíanal sectorartesanal,comoal de
servicios.Así las «casas-tienda»,como su nombreindica,generalmentecons-
tabande un pequeñotaller interior y de unahabitaciónexteriorparala venta
(algunasinclusoposeíanunacámara).Los mesonessolíancontenertiendasen
susbajos,aunqueéstasmuchasvecesse arrendabanapartede los mesones.

El cabildodemostróel mismo interés por la posesiónde estesubtipo de
propiedadurbanaqueen el casoanteriory por razonesmuy similares.

En cuantoala ubicacióny númerodeambossubtiposdepropiedadespue-
denverseel siguientecuadroadjunto,efectuadotambiénparalos mismosanos.

Collacian 1380 1420 1440

Omnium Sanctorum mesones 1
tiendas 3

mesones 1
tiendas 3

mesones l
tiendas 3

5. Nicolás de la Villa tiendas l tiendas 1 tiendas 1

5. Salvador mesones 1
tiendas 5

mesones 1
tiendas 13

mesones 1
tiendas 13

Sta.Marina mesonesl
tiendas2

mesones1
tiendas3

mesones1
tiendas2

5. Nicolás de la Ajerqufa mesones 5
tiendas 33

mesones 6
tiendas 50

mesones 8
tiendas 51

5. Pedro mesones O
tiendas 3

mesones 1
tiendas II

mesones 1
tiendas II

5. Andrés mesones4
tiendas4

mesones4
tiendas9

mesones6
tiendas lO

Sta. María mesones 10

tiendas 50

mesones 13

tiendas 67

mesones 15

tiendas 86

TOTALES mesones19
tiendas101

mesones27
tiendas ¡57

mesones33
tiendas177

7. Laspropiedadesindustriales

Tambiénel cabildo catedraliciode Córdobaposeyó instalacionesindus-
triales o similares de servicios no incluidas anteriormente.La importancia
cuantitativay económicade estaspropiedadesfue muy desigual.Algunaspro-
piedadessólo tuvieronunapresenciatestimonial,comolas teneríasy losbaños.
Otras,por el contrariotuvierongranimportancia,comolos molinoso «ruedas
de aceña»del río Guadalquivir
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1) Los molinosdel Guadalquivir

El aprovechamientode la corriente de esterío a supasopor la ciudadde
Córdobahabíasido intensoen épocamusulmana.La repoblacióncristiana
mantuvola infraestructuraheredaday las técnicasmudéjaresparasu funcio-
namientoy reparación.La Iglesiade Córdobay los conquistadoresprincipales
recibieron«repartimientos»en estasinstalaciones.

El cabildocatedraliciofue propietarioen todo o enpartede variasdeestas
«aceñas»como producto de donaciones,intercambiosy adquisiciones.Las
posesionesmasimportantesfueron:en la «azuda»de laAlhadralas «aceñas»
de la Alfajuela, Chiquilla, SantaMaria y María Lozana;en la «azuda»de Don
Tello las «aceñas»de Alfajuela, Fxcruz, Cascajary otras cuatro«ruedasde
aceña»;en la «azuda»o «parada»de la Añora las «aceñas»de Albolafia,
Enmedioy Añora; en las «Aceñasdel Adalid» las «aceñas»del Rincóno La
Vieja, laAlfajuela, Covilla, Chiquilla y Batanejo;enla«azuda»deJuanLópez,
tuvovariaspartesenlas tres«aceñas»quela componían;enla «parada»de San
Julián lasaceñasde TocasAlbas y ciertosbatanes;en losbatanesdel Puentede
Alcolea y pesqueríade Posadasposeyótresmediosbatanesy pesquería.

Además,el cabildocatedralicioposeyóotros molinosde pany deaceiteen
otros ríos y lugares,comoen Palmadel Río, en la Huertadedon Marcos,etc.

2) Hornos

Tambiénel cabildocatedraliciodeCórdobaposeyóhornos,particularmen-
te de pan cocer,enla ciudad,en las collacionesde SanAndrés,Santiago,San
Nicolás de la Ajerquia, SanLorenzo y SantaMaría. En la última collación
poseyótambiénel hornodel jabóny otro hornobatanero.

II. LAS POSESIONESDE DERECHOS,OBLIGACIONES Y
EXENCIONES

Además de las rentas que el cabildo catedraliciode Córdoba percibió
mediantela administracióny explotaciónde un patrimoniofundiario, la insti-
tución percibió otros muchosingresos,en su mayor parteprocedentesde los
derechoseclesiásticos,de las obligacionessuscritaspor losfieles, delas exen-
ciones reconocidaspor losreyesy de la explotaciónde monopolios

1. Los derechoseclesiásticos

A nuestroentender,eldiezmoy losdemásderechoseclesiásticosdebenenten-

derse como fiscalidadpropiamenteeclesiástica,de caráctercompulsoriopor lo
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tanto,y no comodonacionesgraciosasde rey ninguno,cualquieraqueseala ter-
minologíaempleadaen losprivilegios reales.De estalamásimportantefuentede
rentasde la Iglesiatambiénparticipóel cabildocatedraliciode Córdoba.

La prácticade los primerostiemposdela Iglesiade Córdobaconsistióen
asignaralgunaspropiedadesfundiariasy derechosde la «mesa»comúndel
cabildocatedralicioa determinadasprebendascapitularesa título de «présta-
mo». Perodesdeel episcopadode don Femandode Mesa(1257-1274)y parti-
cularmentedesde la evaluaciónde los «préstamos»efectuadaen 1272, los
beneficioscapitularesestuvieronconstituidosexclusivamentepor los derechos
decimales,queel cabildoen generalposeíaen algunaparroquiade laciudady
en todaslas parroquiasrurales.En generalcorrespondíanalamitadde ladeno-
minadaterciapontifical.

Además,otrasrentasdecimalesy derechoseclesiásticosformaronpartede
los ingresoscontroladospor la mayordomíadel comunaldel cabildocatedrali-
cio, destinadosa primar las distribucionesentresus miembros por distintos
motivos: vestuario, racionesganadas,asistenciasa los oficios litúrgicos, etc.
En muchamenorcantidadtambiénformaronpartede las rentasadministradas
por estamayordomíaciertaspropiedadesfundiarias.

En cuantoa la evaluaciónque podemoshacerde este tipo de ingresos,
puedeconsultarseel cuadroquepresentamosmás adelante.

2. Las posesionesde monopolios,obligacionesy exenciones

La institucióncapitularcordobesatambiénposeyódos monopoliosimpor-
tantesen la ciudaddeCórdoba,las tablasde las carniceríasde cristianosy las
tiendasde ventade labor de barro.

Lastablasde carniceríase situabanaambosladosde un pasillo centralen
cadaunade las carniceríasde cristianos,situadaunaen la collación de Santa
María y laotra en lade 5. Salvador,contandocon8 tablascadacarnicería.Las
tiendasde ventade ollasy de laborde barroseubicabanen el CañoQuebrado,
en la collación de SantaMaría, siendoel númerode 10 hastael año 1304, en
el que se incrementóa 15 tiendas.

Otra cantidadde rentasquellegabanalcabildocatedralicioprocedíadelas
obligaciones,asumidaspor distintosfieles en su donaciónpro anima,consis-
tentesen pagosanualesde los servicios religiososasí dotados.Talesobliga-
ciones podíantenerun caráctertemporal,hastaque el donantelas liberara
mediantela entregade un bien raíz o el dinero necesarioparasu compra,o
carácterindefinido al transcurrirvariasgeneracionesde herederosdel donante
cumpliendocon tal obligaciónsin rescatarla.Miembros de la familia real y
aristócratasfueronquienesmásutilizaron estemediode dotaciónconcarácter
perpetuo.Basterecordarladotacióndela reinadoñaConstanzaen favor de su
maridoel rey FemandoIV, quienen 1312 establecióunaobligaciónanualde
12.000 mrs., situando8.000en las rentasdel almojarifazgoy 4.000en las car-
niceríasde losjudíosde Córdoba.
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El cabildocatedraliciopercibíapor este mediounos 10.512mrs. en 1380,
unos9.330mrs. en 1420 y unos 10.300 mrs. tambiénde «monedavieja» en
1440.No contamosenello las sumascomprometidaspor losreyesdonantesen
lasrentasdel almojarifazgode Córdoba.

Las exencionesde las quegozóel cabildocatedraliciode Córdobaen las per-
sonas,servidoresy bienescapitularesfueron importantes,tanto por su contenido
social,comoporeleconómico,aunqueseaimposiblecuantificarlos.Entrelasexen-
cionesimportantespodemoscitarla depecharmoneda,facilitar hospedaje,etc.

III. EL CABILDO CATEDRALICIO COMO ADMINISTRADOR
DE SU PATRIMONIO

Parafacilitar lacomprensiónde muchode lo dicho anteriormentey de lo que
diremosen este punto, avanzamosun cuadroteórico-hipotético,situadohacialos
años 1440-1445,atendiendoa los conceptosy rentasdel patrimoniocapitularcor-
dobés,aunquedemuchasrentasdesconocemossu cantidadni siquieraaproximada.

1. Préstamosde los capitulares

1. Untotal de 4~ préstamos,ubicadosen
sugran mayoríaen las rentasdecimalesde
las parroquiasrurales.
2. Número indeterminadode «prestame-
ras»ubicadasen las parroquiasde laciudad
y dadasporel obispoasólocapitulares.
3. Número indeterminadode «prestame-
ras» dadaseventualmentepor el obispo a
capitulares.

El 26,66% de todaslas rentasdecimalesde
estasparroquias.

Hay que añadirel rediezmodel arcediano,
queconstituíael préstamodeestaprebenda.

II. Rentasgestionadaspor lamayordomíadel comunal

1. Rentasdecimales

1) Diezmosparticipadosporel cabildo:

— «Préstamos»ubicadosen su mayoría
en lasparroquiasde laciudad.
— Siete «prestameras»de parroquiasde
la ciudadanexionadasa partir de 1389.

— ~<Terzuelos»de las iglesias no pobla-
das apartirde 1373.
— Mitad de la rentadel «extremeño».
— Mitad del diezmo de los «donadíos
granadosy menudos».
— Mitad de los «treintadineros»de los
judíosbastael siglo XV.

El 16,66% de todaslas rentasdecimales
deestasparroquias.
Cada «prestamera» consistía en un
porcentaje sobre el «tercio de clérigos»
decadaparroquia.
El 11,11% del total de los diezmos de
estasparroquias.
539camerosen 1444

1.600mrs. en 1386
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2) Diezmosquetocaronenteramenteal cabildocatedralicio:

— Diezmodel almojarifazgodeCórdoba
— Diezmodel «Diezmoy mediodiezmo
delo morisco»

Diezmode la sal
Diezmode las ollas
Diezmodel jabón
Diezmode laalmotaclacía
Rentade las «vigas»
Diezmode batanesy aceñas

— DiezmosdeAguilar y Montilla
— Diezmodel almojarifazgodePalma
— Diezmosde otros almojarifazgos

67.000mrs. en 1445
10.000mrs. en 1445

1.500 inrs. en 1445
9.001 mrs. en 1442
1.200mrs. en 1382
3.000mrs. en 1427
2.401 mrs. en 1444
10.000 mrs. en 1444
3.000mrs. y 30 cahíces
300 mrs. en 1351

de trigo en 1479

3) Monopolios:

Tablasde carnicería
Tiendasde ollería

8.401 mrs. hacia 1440
978 mrs. hacia 1440

4) Propiedadesunidasa estamayordomíao gestionadaspor la misma:
— Aceñas,molinosy batanes

Cortijos

Propiedadespequeñas

55 cahícesy 6 fanegasde«panterciado»
hacia 1445
Incluidasenlas rentasde lamayordomía
de pitanzas

III. Rentasgestionadaspor lamayordomíadelas pitanzas

1. Casasen laciudadde Córdoba

2. Tiendasy mesonesen la ciudad
Córdoba
3. Propiedadespequeñas

4. Obligaciones

57.680 mrs. de la monedavieja hacia
1440

de 43.996 mrs. de la monedavieja hacia
1440
15.189 mrs. de la monedavieja hacia
1440
10.300mrs. de la monedavieja hacia
1440

Puedeobservarsequesolamentehapodidohacersevaloraciónaproximativa
dealgunasrentas,es decirde muchasde las percibidasen dinero,aunqueno de
todas.El conocimientode lasrentasdecimalesdel obispadosóloesposibleapar-
tir de 1486, pero sólo referidasa «pan terciado»,porque los diezmos«de lo
menudo»y lospercibidosen dinero tambiénse desconocen.En consecuencia,
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sólo se puedeapreciarel porcentajesobreun total teórico,quees lo quehemos
hecho.

1. Evaluaciónde laadministracióndelpatrimoniocapitular

Para elaborarcriterios de evaluaciónsobre la tarea administradoradel
cabildocatedraliciode Córdobahayquetenerpresentesalgunospuntos.

No puede pensarseen un patrimonio eclesiásticoconstituidocon el fin
principal degenerarriquezay de aumentarlos beneficios,sino quela primera
y fundamentalexigenciade laestructuraeconómicadel cabildocatedraliciode
Córdobaera lade mantenerlos bienesdotales,de un lado, y la rentabilidadde
los mismos,quebastaseparaatendera las funcionesencomendadasa esteins-
tituto, por el otro. En consecuencia,estecriterio de conservaciónde bienesy
de rentasresultaserel principal pararealizarnuestraevaluación.

El otrocriterio fundamentalseráel comparativo,queen nuestrocasode-
beríapoderreferirseaotros patrimonioseclesiásticosy, sobretodoa patrimo-
nios seculares,señorialeso concejiles.Pordesgraciano existenestudios,que
permitantal comparación,ni siquieraa finalesdela EdadMedia.Porlo tanto,
nos vemosobligadosa utilizar estecriterio sólo de forma indicativa, es decir,
evaluandosi elpatrimoniodel cabildocatedralicioposeíala mismaimportan-
cia relativaen el siglo XIII que a mediadosdel siglo XV frente a los demás
patrimoníos.

1.1. La conservaciónde losbienespatrimoniales

En cuantoaestepunto distinguimosaquellosbienes,queen los comienzos
compusieronla mesacapitulary aquellosotros, que,en virtud de las permutas
de tosaños t260y 1264,experimentaránun aumentodeacuerdoconlassuce-
sivas donacionespro anima.

Delaprimeramasade bienessabemospositivamentequeseprodujeronpér-
didas,que no dejande denunciarseen variosdocumentos.No obstante,puede
estimarseque la mayor de las pérdidasserála de la villa y castillode Tiñosa
entrelosaños1278y 1280.La significacióneconómicade estapérdidano sólo
no fue grande,sinoquesupondríaun alivio parala administracióncapitular,que
era incapazde mantenerladefensafronterizaoportuna.La mayor significación,
nosparece,fue lapérdidade un señoríojurisdiccional,el únicoquetuvoentoda
laEdadMedia.Lo cual significaunaprogresivaespecializacióndela institución
capitularen sus funcionesexclusivamenteeclesiásticas,quedandola función
señorialsóloparael obispoy los señoríoslaicos.

Perotambiénformabanpartede estamasade bieneslosderechoseclesiásti-
cos,particularmentelas rentasdecimales.Virtualmenteestasrentasdebíangravar
atodotipo de rentasobtenidaspor los cristianos.En lapráctica,conel tiempose
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redujeronasólo los diezmosdelosproductosagropecuarios.¿Podríacomputarse
comopérdiday malaadministración?El problemadesbordalosmarcosrestringi-
dosde nuestrotrabajo,parainstalarseen elmásampliodelosmedioseconómicos
quela societaschristianaestabadispuestaaconcederala Iglesia.Además,elpro-
blemase complicaaldeberteneren cuentaelaumentodel productoagropecua-
rio. No obstante,ante la falta de rentasparalasdistribucionesentrelos capitula-
res, el cabildo si que obtuvo de los obispos la asignaciónde nuevosderechos
decimales,comolos «terzuelos»en 1373 y siete«prestameras»en 1389.

1.2. La conservacióndelpatrimonio producidopor las sucesivas
donaciones«proanima»

Aquí el problemade la evaluaciónconsisteprincipalmenteen que no se
conservóningúninventariode las propiedadesdeestamasapatrimonial,agra-
vado porquelas eventualespropiedades,que aparecenen diferenteslibros de
memoriade servicios religiososy de sus rentascorrespondientes(obituarios),
muchasvecescambiande carácter,de denominacióno de extensión.Por lo
demás,tambiénaquíaparecendenunciasde pérdidasde bieneso de susrentas
respectivas,aunqueen cantidadespocosignificativas.

Ahorabien, la característicaesencialde estamasapatrimonialerasu incre-
mentocontinuo.De forma indirecta,a travésdelas unidadesde arrendamien-
to quehemospodidoestablecery atítulo indicativo ofrecemosunosdatos,que
nospermitenpensaren la importanciaepocaldeesteincremento.Así, enel año
1380 el cabildotuvo arrendadasun total de 346 unidadesde arrendamiento,
anotadascomodistintas,que en el año 1420 pasarona seral menos508 uni-
dadesy en 1440al menos546unidades.Es decir,paralos 60 añoscomprendi-
dos entrelas fechasindicadas,los incrementosporcentualesde las unidadesde
arrendamientofuerondel 57,8%.Paralosprimeros40 añosun incrementodel
46,8%y paralos segundos20 añosdel 7,4%.

¡.3. La conservaciónde la rentabilidaddelpatrimonio capitular

Además,hemosde comprobar,en la medidade lo posible,un factor tam-
biéndecisivo,el dela conservaciónde la rentabilidaddetal patrimonio.

El conocimientodela rentabilidadde losderechosdecimalesescapadenues-
tras posibilidades,porqueva íntimamenteunido al de la productividadagrope-
cuaria,quedesconocemosen granmedida.Perosi hemospodidoaproximarnosal
incrementode la rentadel diezmodel almojarifazgode Córdoba.Entre 1370 y
1449 el incrementoes del 318,14%,expresadoen mrs. de «monedavieja», es
decirun aumentomedioanualdel 3,97%.Paralos años 1429-1449los incremen-
tosporcentualescorrespondientesseríandel 176,81% y del 8,84%,expresadosen
la mismamonedade cuenta.Traducidoa unamonedade valor más constante,
comoel florín de oro del cuñode Aragón,el incrementoalo lai~o de los 80 años
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dichosseríade un 75,63%y porcentualanualmediode 0,95%. El incrementode
los primeros40 añosseríael 43,95% y de los últimos 20 años del 2,19%.

De laspropiedadesqueel cabildocatedraliciode Córdobaadministróporel
sistemadearrendamientosólo seprestanaun indicativoanálisisde rentabilidad
las quefueronarrendadasen moneda.Del consiguienteanálisishemospodido
extraerlos datossiguientes,correspondientesalperíodo1380-1420-1440.

Un incrementototal del 192,83%,expresadoen mrs. de «monedavieja».
Paralos primeros40 años,un incrementodel 97,72%y paralos siguientes20
añosun incrementodel 48,10%. Expresadosen valoresdel florín de oro de
Aragón,los incrementocorrespondientesseriandel 22,99%parael totalde los
60 años,del 59,70% paralosprimeros40 añosy un incrementonegativodel -

22,98%paralos segundos20 años.
Ahorabien,el contrasteentreel comportamientodistintode la rentabilidad

entrelos primeros 40 añosy los segundos20 añosocultael verdaderosentido
de unalíneacontinuamentea la baja.Esteocultamientoprovienedel fenóme-
no de la concentraciónpor agregaciónde unidadesde arrendamientosanterio-
resen unidadesde arrendamientosmayores,queno porestehechopierdenren-
tabilidadnominal (pueslas anterioresrentasmenoresquedansubsumidasenla
posteriorrentade mayorcantidadnominal),aunquesi pérdidareal.

Es decir, qnela nota másespectaculardel patrimonio capitular,su incre-
mentoconstanteen cuantoal númerode propiedades,parececonvertirseen el
másclarofracasoen cuantoa la rentabilidad.

Naturalmente,estapérdidade rentabilidadfue variasvecesadvertidaporel
mismo cabildo catedralicio,que no disponíade rentasparapagaradecuada-
menteal personal servidor de los oficios religiosos. Incluso tomó algunas
medidasparapaliaresteproceso.Asíestableciócomomonedadecuentadelas
rentasy evaluacionesde las donacionespro anima el maravedíde «moneda
vieja» apartirdel año 1391. La pocaeficaciade estamedidahizo queen 1477
obtuviesedel legadopapal,NicolásFranco, una«reducción»de los servicios
religiososantiguosdotadosperpetuamente.

2. Comparaciónconla administracióndeotrospatrimonios

Adelantamosla importantecarencia de estudios,con cuyos resultados
poderhacercomparaciones.El buentrabajode 1. Montessobrela explotación
dela propiedadagrariadel cabildocatedraliciosevillanoes la excepción,aun-
que se limita a un solo aspectoen un tiempo deteríninado,quelas fuentesle
hanpermitidoestudiarmuybien.En estesentido,parecenconfirmarsenuestras
conclusionesgeneralesconlas conclusionesparticularesdelaautoracitada í6~
En consecuencia,sólo podemosemitir algunahipótesis.

~ 1. Montes Romero-Camacho: Propiedad y explolación. Citamosliteralmentesu propio
resumen.«... marcandoel indice lOO enel primercuartodel siglo XV (1416-1420),seconstata
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Pareceaceptadopor los investigadores,que a lo largo del siglo XV,
particularmenteen su segundamitad, se produjo un incrementodemográfico
paraleloal incrementode la producciónagropecuaria.En consecuencia,pare-
cerazonableaceptarunarecuperaciónde las rentasdecimales,quedependían
de estaproducción.Lo cualrepercutirábeneficiosamenteenel incrementodel
valorde las rentasde las prebendascapitulares.En definitiva, pareceque los
beneficioscapitularescordobeses,sobretodo los demayorcuantía,primero,se
recuperaronde su anteriorpostracióny despuéspudieronequipararseal nivel
de rentasquepercibíanlos individuosde estatussocialparalelo.

Porel contrario,no sólo seprodujodescensoenla rentabilidaddel restodel
patrimoniocapitular,sino tambiénun descensoaúnmásimportanteenla can-
tidad de donacionespro anima.Estosedebióavariosmotivos:evoluciónde la
sociedadhacia una mayor «laicización», importanciacrecientedel capital
mobiliario,preferenciacrecientede losfieleshaciaotrasformasmásmodernas
de religiosidady haciaotros institutosreligiososnuevos,etc.

Seguramenteeste relativo fracasoadministrativotraducíala necesidadde
transformacionesy finalmenteel inicio de un lento crepúsculode loscabildos
catedraliciosen Europa.

que, amitaddeSiglo (14481451),sehabíareducidoa 88, observándoseclarosatisbosderecu-
peraciónenel óliimo cuartodelsiglo XV (1478-1480),dondeel índicesubióa95, conlo quese
acercaba,a pasosagigantados,al lOO deprincipiosdeSiglo. No obstante,la verdaderareverslon
de la renta rural del Cabiido, por lo que se refiere a sus valores reales, tuvo lugar a principios del
siglo XVI, así en 1508 su índice se elevó a 161». P., 469.
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