
El concejo de Benaventede los
siglos XII al XIV

No se puede decir que antes del siglo x existiera en el norte de
la Península una auténtica vida urbana a pesar de que parezcan
aludir a ello determinadostérminos como civitas o castrum. Por el
contrario, la situación más probable sería la de la existenciade una
serie de núcleos preurbanosque aún no se puedencalificar de ciu-
dades>pesea sus incipientes signos de vida artesanaly mercantil. Es
a partir del xii cuando se ofrece una nuevasituación que quedare-
flejada en la misma terminología: aparecenlas palabrasburgo, vico,
suburbio, barrio’.

A ello ayudé previamente el movimiento expansivo que se había
producido en toda Europaa partir del año 1000, y que tuvo susma-
nifestacionesmás destacadasen la colonización de la zona Este de
Alemania, y en la expansiónnormandadesdeel noroestehasta el Me-
diterráneo, propagándosemás allá de Europa en el movimiento de
las cruzadas.De estaexpansiónse beneficiantambién los reinos cris-
tianos de la Península,y su lucha con los musulmanesserá conside-
rada como una cruzada más, recibiendoen virtud de ello ayudas del
exterior. Reflejo de todos estos fenómenosque podrían calificarse
de colonizadoresserá la organización de nuevaspoblacionesen las
zonasfronterizas de la Península,el surgimiento de las bastidasdel
sur de Francia, las villas nuevas del nordestede Europa y las ciu-
dadesreales y señorialesde Alemania -

1 Sobre la terniinologlá en relación con el procesode aparición de ciuda-
des véase ESTEPA DIEZ: «La vida urbana en el norte de la Península Ibérica
en los siglos viii y ix. El significado de los términos civitas y castra»,Ilispa-
nia, 1978, pp. 257-275, y «Problemasde terminología de la vida urbanade León
en la Edad Media», Archivos Leoneses,1972, Pp. 99-124.

2 Un panoramamuy completo de los diferentestipos de ciudadeseuropeas
se encuentraen E. ENNEN: Storia della ciltá medievale,Roma-Bari, 1975. Es-
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Así pues,hacia el siglo xii se ofrece un panoramamásrico, con
núcleos que van aumentandoprogresivamentemediante aportacio-
nes de elementosextranjeros,el incrementode los intercambiosy la
protecciónreal y señorial,queencuentranen ello nuevasfue=tesde
poder y recursoseconómicos.

En este momento los diferentes reinos cristianos peninsulares
tiendena consolidarlos territorios por los que se han expandidoy
adelimitar sus respectivasfronteras.Correspondiendoa estedesarro-
lío interno se estableceuna corriente inmigratoria de francos,a los
que se suman mozárabesy judíos. La comunicacióncon el norte de
Europa no sólo se manifiesta en el incrementodel comercioy en
los asentamientosde población artesanay mercantil: tambiénes el
momento de la introducción del rito romano y la reforma clunia-
cense,que se producedesdefines del xi. Así la expansiónurbanase
dará con mayor intensidad en las zonas mejor comunicadas,como
la del camino dc Santiago,y en las quetienen un tipo de activida-
des más variado. Todas ellas participan de los movimientos ciuda-
danos que se dan en EuropaOccidental a principios del xiii: las co-
munas,conjurationes, y hermandades(caso de las ciudadessometi-
das a señoríoepiscopalcomo Santiagoy Sahagún)~.

En esta época hacen su aparición los mercadospermanentes,
distintos de los semanalesa los que se refiere la documentación
de los siglos x y xi, que llevarán aparejadoel asentamientoestable
de una nueva mano de obra artesana.También aparecenlas prime-
ras ferias, como la de Belorado de 1116. Otro índice de la creciente
actividad económicaes cl aumentode la producción de bienes de
consumo: la artesaníatextil del siglo xi en Segovia,la fabricación
de cueros, jabón, velas, y la producciónaceitera y vitivinícola. En
los núcleos de población del norte de la Penínsulala estructuraso-
cial también ganaen complejidad: al lado de un patriciadocaballe-
resco cada vez menos dedicadoa actividadesbélicas, los artesanos
van adquiriendomayor peso económicoy social. Acompañandoy re-
flejando dicha complejidad se generalizanlas concesionesde fueros

tudios parcialesa destacarson: E. VERcAurEREN: «La me urbaineentreMeuse
et Loire», Settimanedi Studi del CentroItaliano di studi sultalto Medioevo5po-
leto, t. VI, 1959, Pp. 453484; G. DES MAREZ: «De la phasepréconstitutionelledans
la formation desvilles beiges»,Etudesinédits, Bruselas, 1936, Pp. 47-68; A. Grn-
YszTOR: «La ciudad y el campoen la Edad Media eslava»,El Modo de produc-
ción feudal, Madrid, 1976, Pp. 91-117; J. Scl-rnnnrnt- «Les villes allemandesau
Moyen A~e, les institutions ¿conomiques»,Recueilsde la SocietéJean Bodin,
1955, Pp. 403-482.

3 Sobreello véaseR. PASTOR DE TooNní: «Las primeras rebelionesburgue-
sas en Castilla y León», Conflictos sociales y estancamientoeconómicoen la
España medieval, Ariel, Barcelona, 1973; C. Esim~á Dlzz: «Sobre revueltas
burguesasen el siglo xix en el reino de León», ArchivosLeoneses,1974, Pp. 55-56
y 291-307.
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que fijan por escrito la costumbrelocal y la política real respecto
a los nuevosnúcleos de poblaciónt

Rrn’oBLACIdN Y FUERO

Teniendo en cuentatodo este desarrollourbano en la Península,
es preciso hablar de las repoblacionesllevadasa cabopor los reyes
de León y Castilla duranteel siglo xiii, que aparecenestrechamente
unidas a la concesiónde fueros. De igual modo que el fenómenore-
poblador de los siglos ix y x en la cuencadel Duero y Alto Ebro
no sepuedeentendercomo un trasladomasivode poblaciónsobreun
territorio previamente desertizado~, así también el término poblar
duranteel siglo nr tiene el sentidode organizar,someternúcleosde
población ya existentesa una determinadajurisdicción. Incluso en
ocasionesexistía ya una organizaciónadministrativamás o menos
rudimentaria,sobre la cual la repoblaciónsupone una simple rati-

6
ficacion -

Del mismo modo, los orígenesde Benavente,estrechamenteliga-
dos a la corriente de expansióndescrita,se puedenestablecerantes
de su repoblaciónpor parte de FernandoII: aparececon el nombre
de Malgrad en la documentaciónconsultadadesde 1148 principal-
mentecomo sedede unatenencia.Algo alejadade la zonade máximo
tráfico comercial del camino de Santiago,Benaventeforma parte
de las poblacionessituadasen la frontera castellano-leonesa.Esta,
hacia mediados del siglo xiii era algo imprecisa, pero en términos
generalesdiscurríade norte a sur al oestede Sahagún,Tordehumos,
Moral de la Reina, Urueña, Cubillas, Medina del Campo, Arévalo y
Avila, quepertenecíana Castilla. Benaventeera, pues,un núcleo leo-
nés próximo a la frontera en un momentoen que el rey Fernando

4 Un amplio panoramade la evolución urbana en la Penínsulaen estos
momentos,con abundantebibliografía, se encuentraen C. ESTEPA DThz: Es-
tructura social de Za ciudad de León (siglos XI-XIII), León, 1977.

Como en su día señaló R. MENÉNDEZ PrOAL: «Repoblacióny tradición en
la cuencadel Duero»,EnciclopediaLingiflstica Mispánica,Madrid, 1960,pp. 29-52,
y han puestode manifiestolos estudiosde A. BARBERO y M. Vrcm: Los oríge-
nes socialesde la reconquista,Ariel, Barcelona,1974; La formación del feuda-
lismo en la PenínsulaIbérica, Crítica, Barcelona, 1978.

6 Ese es el caso,por ejemplo, de Laredo y Santander,que disponende con-
cilium en el momento de la concesión del fuero. Véas 3. GAUTIER DALcHE:
Historia urbana de Castilla y León en la Edad Media <siglos lX-XJÍJ), Siglo XXI,
Madrid, 1979. También lo señala3. Ruíz DE LA PEÑA: Las polas asturianas en
la Edad Media, Universidadde Oviedo, 1981.

1148: comesPonciusdominanteMalogrado, que vuelve a ser mencionado
en 1159 (L. SERRANO: Cartulario del Monasterio de Vega, Madrid, 1929, núme-
ros 44 y 55). También hay diversasreferenciasa Malgrad en la documentación
real, 1. GoNzÉLEz: Regestade Fernando II, Madrid, 1943, pp. 363, 365, 369, 383,
387, 389, 392).
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intenta expansionarseen Castilla aprovechandola minoría de Al-
fonso VIII. Es de suponerentoncesquedicha poblacióndesempeña-
ra cierta función defensivade la zona y que esto fuera una de las
motivacionesde su repoblación.Tambiénse repueblanen estos años
otros núcleospróximos a la frontera,como Mansilla y Mayorga.

El hecho de la repoblaciónse materializó en la concesiónde un
fuero en 1164. En la actualidadsólo se conoceunacopia de un pri-
vilegio de renovación de éste, dado en 1167, sobrela que se han
añadidoalgunasdisposiciones.El original, pertenecientea la fami-
lia del fuero de León, fue concedidocon posterioridada otrasvillas
asturianasy gallegas,en un área de difusión bastanteamplia& Sin
intentar entrar en la complejidad de un estudio jurídico, esta serie
de textos, principalmenteel de 1167, puede ayudara extraer algu-
nos datos sobreel núcleo de poblaciónen sus primerasépocas.

Parece,por el privilegio de 1167, que Benaventecontaba en esa
fecha con un auténticoconcilium, entendiendoéste como unaasam-
blea de vecinosmáso menosamplia (igual que apareceen otras po-
blacionesa lo largo del siglo xii). Su entidadjurídica quedade ma-
nifiesto al serél el receptor del fuero, así como de otros privilegios
y exenciones,y al guardarcierta responsabilidadsobrela tierra que
el rey concede~. Dispone de sus propios agentes,como los alcaldes
y merinos, que llevan a cabodeterminadastareasdentro del concejo,
cobrandocaloñasy otras imposiciones,al tiempo que representaa
la fiscalidadregia en el mismo territorio ~ Por último, apareceya es-

u
tablecida la superioridadde la villa sobre las aldeas -

$ El texto, enArchivo Municipal de Benavente,queen adelantese citaráAMB.
Sobreel fuero de Benaventever Y GONZÁLEZ: «El tuero de Benaventede 1167»,
Hispania, 1942, Pp. 619-626; A. GARcíA GALLO: «Los fueros de Benavente»,ARDE,
1971, Pp. 1143-1192; J. 1. Ruiz DE LA PEÑA: «La expansióndel fuero de Benaven-
te», Archivos Leoneses,1970, Pp. 299-317. El fuero de Benaventese dio entre
otras a Villafranca del Bierzo en 1192, a Milmanda en 1199, a Sanabriaen 1220,
a Parga en 1225 y a Llanesen una fechaimprecisaaún,probablementeen 1228.

9 1167: Aa vos prenominatoset a foto concilio de Malgrad... facio cartam
el firmamentumcum lotas illas ricas hereditates...tollo vobis anuale pectum
per duos anuos (AMB Privilegios, s/n> (GONZÁLEZ: «El fuero de Benavente.-
op. cit). Refiriéndosea una posible negligenciade los pobladores: et si per
concilio remanserit pectetmliii tres mille morahitinos (AMB Privilegios, s/n.)
(GONzÁLEz: Op. OiL).

~ Nos igitur alcaldes et totum concilium, per mandaturndomni regis fir-
miter statuimusuf si aliquis domosseu vineas vel hereditatesper tres annos
possederitet in ipsis tribus annis aliquis illuni pro illis non pignoraverit vel
in concilium querimoniamnon fecerit post tres anuosnulli de illis respondeal
et qui eum inquicfaverit pectet alcaldibus cf maiorinis C Morabitinos et per-
dat vocem... Signa escusetXII hominemde fossato. Unusquisquealcalde ex-
cuset III (AMB, Privilegio, s/n.) (GoNzÁLEz: Op. cit0. Pareceque en el fuero
también se contemplala parte de las caloñasque correspondíaa los alcaldes:
et de rauso et de homicidio cf de flato et de aleyvosladebunf nobis episcopo
et successoribusnostris tertian-z partem cf aliam tertiam nobis domno Rode-
rico et voci nostre cf alia,n tertiatn habebunfconcilio et alcaldes.Omnesalia
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El examendel fuero también puedellevar a algunasconclusiones
sobrecuestionesde tipo social y jurídico. Existe quizácierta tenden-
cia a considerarlas cartaspueblasen un sentidoalgo tópico, como
símbolos de «democracia»e igualdad urbanas.Hay que tener en
cuenta al respecto, que la concesiónde una carta de este tipo no
supone la absolutanivelación jurídica de sus destinatarios,ni tam-
poco el disfrute de la «libertad»entendidadesdeuna ópticacontem-
poránea.En palabrasde Hinojosa: «la libertad que gozabael hom-
bre de la EdadMedia no era unacualidad reconocidaa todos, como
una cualidad inherentea su condición de hombre o de ciudadano;
era una graduaciónde libertadesparticularesconcedidaspor título
especial»~ Efectivamente,en el caso de Benaventese puederecono-
cer ya una relativa complejidad de situaciones.

En primer lugar, la superioridaden que aparecensituados los
veinte populatores respectoal conjunto de los habitantes.Ellos son
los depositariosde la defensade la iustitia real y los encargadosde
dividir las tierrasQ Su posición como detentadoresde tierras por
partede! rey permite encuadrarlosdentro del grupo de los boni Izo-
mines, más tarde llamados ornes buenos,quienes llevarán la direc-
chin efectiva del concejo a lo largo de todo el período estudiado.
Quomodo dominus figuran Armengol de Urgel y Fernando Rodrí-
guez, quienesseguramenteno tenían contacto directo con la villa,
a pesarde queel último figura tambiénquomadobanusvicinus ‘~

vocesdividantur secundumforum de Benevento,et nos episcopus et donnus
tertiam et alcaldesaliapn tertiam st hulus vocestratentur secundumforum ~ie
Benevento(E. de HINoJOsA: Documentospara la historia de las instituciones
de León y Castilla, siglos X-XIII, Madrid, 1919, doc. XCVI). El concejo ejerce
su jurisdicción mediante el cobro de multas y cabilas: la que se paga por
homicidio se puede conocer a través de los fueros de Pargay Llanes (véase
GARCÍA GALLO: Op. cit.). Como representantede la fiscalí a regia cobra al
pecho, cuya exenciónpor dos años recogeel privilegio de 1167 (véasenota 9).

~1 Nolo ut se pro vicinus habeat qui in aldeis casam(non) habuerit vel in
villam et per casamcapitalem de villa vindicet quod in aldeis habueril (GÁRctA
GALLO: Op. cit., y GONZÁLEZ: Op. cit).

12 E. de HINOJOSA: El origen del régimen municipal en León y Castilla, Ma-
drid, 1896, p. 20.

II Isti sunt quos dorninus noster elegit qui suamvillam populent et iusti-
tiam ibi teneant et totas hereditates fideliter dividant: Severino, Pernandus
Cotan, PetrusMonazino,Rodericus Micaeli, Lup Viviz, Munio Petriz, Stephanus
Petriz, DominicasSalvadoriz,Petras Pelagii de Craliar, AndresPetriz, Martinas
Muniiz, RomanRei, Martinas Pelagii de Sancto Facundo, Petras Michaeliz Mal-
vino, Peíagias Velidiz, Cay-cia Munjiz, JohannesMichaeliz de Villanova, Magis-
ter Ciraldo, Don Morant, Mart ii-tus Cidiz.. et si per illos remanseritquos ego
iii misi perdant hereditates et haber et honores si habaerint.. (AME, Privi-
legios, s/m; GoNzÁLEz: Op. cit.>.

~ FernandoRodríguez era un importantepersonajedentro de la corte de
Fernando II. No debe ser confundido con FernandoRodríguez el Castellano,
miembro de la familia de los Lara. Además de tenentede Benaventefue te-
nente de las torres de León y mayordomoregio. Algunas de sus tierras esta-
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Los veinte populatores participaban también de la condición de
vecinos,grupo diferenciado desdeel punto de vista jurídico y eco-
nómico. La vecindadviene dada,como en todos los fueros, por la
posesiónde la casaen la villa en contraposicióna la situación de
los moradores,que vivían en casaajena. Por otra parte, entre los
mismos vecinosse establecíanrelacionesde dependenciaque los si-
tuabaen posicionesjurídicamentediferentes:a ello se refieren pre-
cisamentelos párrafos añadidos a la copia del fuero de 1167, en
uno de los cualesse habla de los excusadosde fonsado~. Tales per-
sonasestabanen situación de dependenciade la que los excusaba.En
el párrafo mencionadose hace la precisión de que istos excusatos
smI pedites, de lo cual se puede deducirque, ademásde ellos, po-
dían ser excusadostambién los propietarios de caballo y quedar
sujetos,por tanto, a una relación de dependencia.

Por último, la carta de 1167 alude a otros propietarios y seño-
ríos existentesen el mismo ámbito del concejo: son las here-ditates
alienas et religiosorum Iocorum ‘6, que estabansujetasa una juris-
dicción diferente de la real. Las fricciones entre jurisdicción regia
y concejil, por un lado, y señorial, por otro, seránfrecuentesen si-
glos posteriores.

Así pues, por todo lo dicho, pareceque la concesióndel fuero
vino a incidir favprablementeen un núcleo ya existente,al que dio
una personalidadjurídica de la que anteriormentecarecía. Dicho
núcleo por su parte contabaya con cierta complejidad y presentaba
los elementosinstitucionales básicossobre los que se desarrollará
posteriormente,

FIsoNOMÍA DEL NÚCLEO DE POBLACIéN

Se puede decir que los primeros asentamientosdebieron estar
determinadosen gran medidapor la elevación dc terreno donde se
sitúa el castillo. A partir de este pequeñocerro, que domina la vega
del Orbigo y la ruta de Zamora hacia el norte, se dispusieron los ba-
rrios en un plano de forma triangular“.

ban en la Extremaduraleonesa,por lo que participé en la repoblaciónde esa
zona. Por su parte, Armengol de Urgel estabaemparentadocon la familia de
los Ansúrez, y fue tambiénmayordomoregio y tenentede las torres de León.
Tenía propiedadesen la Transierray participó en la repoblaciónde Salamanca
(véaseGONZÁLEZS «Regesta..,op. cit, y EsIIIPA: Estructurasocial, op. cit).

Signa escusfl XII hominemde fossato. Unusquisquealcalde excusetIII.
Qui tenda rotunda levaverit excaset1111’. Et istos excusatossint pedites.Sen-
vanus de concilio scribat illos et excusetanam. Qui armas portaverit de ferro
a de ligno excusel III homines(AME, Privilegios, s/n.) (GONZÁLEZ: «El fuero
de Benavente»op. cit.).

~ Volo etiam ut oinnes hereditatesalienas et religiosorurn locorum in pace
teneatis et nemini vini faciatis (AMB, Privilegios, s/n.) (GONZÁLEZ: Op. Oil.).

17 El plano más antiguo que se ha encontradoes el de F. COELO: Provin-
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El azogueda nombrea unade las primerascollaciones,SantaMa-
ría, documentadaa partir de 1230, pero con existenciapresumible-
menteanterior~ Se configura como una zonade bastanteactividad:
datos posterioresindican que era una collación densamenteedifica-
da, abundandolas mencionesde casa,bodegasy hornos.En ella ten-
dránpropiedadesen el siglo xiv algunosdominioseclesiásticos,ornes
buenosy artesanos‘~, La misma parroquiadebía tener cierto poder
económico,pues es de la única que se documentanpropiedadesen
el alfoz~. De SantaMaría del Azogue partía casi con seguridadla
calle de la Rúa, pues ése es el trazado de la actual del mismo nom-
tire. Está documentadadesde1207 y a lo largo de todo el siglo xiv 21

Otras collacionesde la misma época son San Juan de Mercado
al norte, que sólo aparececon estenombremucho mástarde~, San
Miguel ~, San Julián2& San Martín. Es de suponerque se trataba

cia de Zamora, Madrid, 1865, Ver una disposición algo similar en el caso de
Zamora: A- REPRESA: «Génesisy evolución urbana de Zamoramedieval»,His-
pania, 1972, Pp. 525-545.

1$ 1230, febrero, 13: Se efectúaun pago en la iglesia de Santa María del
Azogue de Benevente.GARÚA LARRAGUETA: Colección de pergaminos de la ca-
tedral de Oviedo, Oviedo, 1957, núm. 281. Por su situación en el vértice del
triángulo y al abrigo de la fortaleza,se puede conjeturar que fue esteel n<1-
cleo de población inicial, aunqueno existieraen un principio con estenombre.
Por otra parte,su iglesia se termina a principios del XIII: véase1. CALVO MA-
DROÑO: Descripción geogrdfica, histórica y estadísticade la provincia de Za-
mora, Madrid. 1914.

~ 1357: el conventode Santo Domingo da unas cagasa Roy Fernándezde
Roalespor unascasasy bodegaen Santa María del Azogueque limitaban con
una bodegade Juan Alfonso, tendero, con casasy bodegade FernandoGon-
zález, linacero, y con otras Casasy bodega del conventoy enfrentabanla cal
del conceyo(AUN, Clero, 3.256/9). 1388: BerenguelaAlfonso da al conventode
Santo Domingo una cámara,unas casasy un horno, que limitan con casasde
la misma propietariay enfrentanuna calle del concejo(AHN, Clero, 3.256/16).

20 1287: en una donaciónde quince tierras en el término de Castrogonzalo
se mencionala tierra de Santa María de la Cogaede BenavenÉ<AUN, Clem,
3.555/6). También es beneficiaria de testamentosimportantes,entre los que
destacael de Juana Rodríguezen 1399 (AUN, Clero, 3.527/9>.

21 1207: Pedro Moniz de la Rua testifica entre los alcaldes(AUN, Clero,
3565/2); 1299: cal que atraviesa de la Risa para el monasterio de Santo Do-
mingo (AUN, Clero, 3.525/2); 1328: Diego Pérez tendero propietario de casas
en la Rua (AUN, Clero, 3.525/10).Otras mencionesen 1333 (AHN, Clero, 3.525/7),
1336 (AUN, Clero, 3-525/9), 1346 (AUN, Clero,3525/10),1393 (AUN, Clero, 3.527/5).

~ En el zócalo de una puerta, su iglesia parroquial tiene grabadala fecha
de 1182. Véase 1v!. GÓMEz MORENO: Catálogo monumentalde Zamora, Madrid,
1927. Sólo hay una menciónde SanJuan de Mercado en 1399, en el testamen-
to de Juan Fernández(AUN, Clero, 3.527/10).

~ 1184: se hace una donación al monasteriode Sahagúnde unascasasen
esta parroquia,situadasentre casasy huerto (AUN, Clero, 903/1). Martín Al-
fonso de Melgar deja a la iglesia cincuentamaravedíesy a su mujer, Leonor,
las casasen que moraban ambos en dicha collación con sus corrales y pa-
lombares(AUN, Clero, 3,526/7),

24 1207: PeÉrus Garsia, ~resbiter de Sancti Iuliani <AUN, Clero, 3.565/2);
1222: Arias Petri de Sanctí Ialiani <AUN, Clero, 3.551/11); 1374: en el testa-
mento de Martín Alfonso de Melgar se deja a esta collación cierta cantidad
(AHN, Clero, 3.526/7); 1381: en el testamentode Juan Alfonso de Villalobos
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más bien de barriosperiféricos.A esterespectoes interesanteun do-
cumento de 1184 sobre San Martín: dicha collación estableceun
acuerdo con la orden de Santiago en el que se concedela iglesia
parroquial a ésta. Encabezael acuerdoNos concitii SanctiMartiní vi-
ros tic midieres pan tic comuní assensusancivimuspactum y firman
Nos igitur parraquitinas et heredessupradicta ecciesia viras tic mu-
tigres25 El concejo de Benaventeno interviene y sólo firma un al-
calde que se suponees de la collación, junto al tenente.Quizá hay
que pensarque en un primer momento al menos,esta collación y
otras citadasno forman un todo cohesionadocon el núcleo central
de la población, ni morfológica, ni administrativamente:La parro-
quia de San Martín, segúnMadoz, estabasituadaal oeste~. Asimis-
mo, Ledo del Pozo sitúa a San Julián cerca de la fortalezay a San
Miguel en la periferia~.

A partir del siglo xxix, y sobre todo en su segundamitad, Bena-
vente experimenta una fuerte expansión, aunque existen indicios
de ésta desdeel xxx: en 1199 la iglesia de Astorga ha hecho nuevas
pueblas en Benavente.Aparecenmencionesde una carnicería vella
en 1222, y del burgum iudeoru,n en ese mismo año, junto al río

- 28
Orbígo -

Pero el dato más evidentedel crecimientode la villa es la apa-
rición de un nuevobarrio: Renuevao SantaMaría de Rúa Nova, do-
cumentadapor primera vez en 1271 ~ y situada en el sudeste;Por
su mismo nombre está claro que debió de tener su origen en una
calle en la que se fue instalandoun nuevocontingentede población,
y con el tiempo se configuró como un nuevo barrio. Sus habitantes
son en su mayoría menestralesdedicadosa la alimentacióno al ves-
tido y a otros oficios de letras.Aparecentambién algunosfrancos y
personasde otras poblaciones~. Por el númerode ventas,compras

se mandavenderunas casasque están en San Julián (AHN, Clero, 3.526/13).
25 El documentoes interesanteademáspor la identificación entre los pa-

rroquianos y los que poseenheredares(AIIM, CodicesTml., fols. 42 y 43).
26 p• MAnoz: Diccionario geográfico, estadísticoe histórico de Españay sus

posesionesde Ultramar, Madrid, 1847, 16 vols, «y. Benavente».
27 J. LEDO DEL Pozo: Historia de la nobilísima villa de Benavente,Zamora,

1853, reed., Salamanca,1970.
28 No se puedesaber en qué consistíanestaspueblas,pues sólo se conser-

va una regestadel documento(Biblioteca Nacional: Indice de los documentos
de la Iglesia de Astorga, p. 199, y, núm. 371 de particulares).En la carnicería,
el monasteriode San Martín de Castañedada duos blancas a Maria Domín-
guez (A. RoDRÍGuEz GonzÁLEz: «El tumbo de San Martin de Castañeda»,Ar-
chivos Leoneses,1966, PP. 181-366; 1967, Pp 173-208,núm. 125>; Burgum judea-
mm (AHN, Clero, 3,551/11).

29 Se venden al monasterio de Moreruela unas casas en dicha collación
<AIIM, Clero, 3.554/7).

~ A vecesse la mencionacomo cal de concejoque disen de Risa Nova 1335
(AUN, Clero. 3.558/3); 1271: las casas que se vendenal monasterio de More-
rucia determinancon casasde Ruy González,peletero, casasde Mioro de Rua
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y donacionespareceregistrar mayor actividad que el resto de los
barrios. Quizá las mencionesa huertosy herrenesesténen relación
con su carácterperiférico, pero hay que tener en cuenta que, en
general, la existenciade claros en el casco urbano medieval es un
hechofrecuente~‘.

A finales del siglo xiii tiene lugar la apariciónde centrosconven-
tuales, la mayoría en el exterior de la ciudad, pero con propiedades
en el interior y en ocasionescon bastantepesodentro de la vida ciu-
dadana.Este es el caso del convento de Santo Domingo fundado en
127632 En 1270 se instala otro de franciscanos,sobreel quese tienen
muy pocas noticias y un convento femenino de la misma orden~.

Tambiénse puedenmencionarunaseriede collacionesdocumentadas
en estos años: San Nicolás ~, San Andrés, contiguoal barrio de Re-
nueva~; el Sepulcro,al norte de la ciudad y cercanoa la puerta de
Astorga~.

Nueva,en que mora Pedro de Astorga y enfrentanla calleja que va de la car-
nicería para el mercado (AUN, Clero, 3.554/7); 1278: el abadde Moreruelaposee
unascasasen Rua Nuevapor un cambio quehicieron con PedroGonzález,pe-
letero, y que limitan con casasde éstey casasde Juan Domínguez,carnicero
(AUN, Clero, 3.554/10); 1335: el abad de Moreruela poseeunas casasen esta
coilación que tienen por límite casasde FernánGiráldez y de Domingo Fer-
nández,monedero(AUN> Clero, 3.558/3); 1373: venta de unas casasque limi-
tan con otras en las que ora mora Ferrando Yañeznotario y casasde forno
de FernandoAries Diebla (AUN, Clero> 3.526/1); 1374: Pedro Rodríguezy a
lohan de Rua Nueva zapaterosy vecinosde la villa (AMB, Pontazgos,sin.);
1392: Juan Alfonso, bachiller en leyes, compra una casa en dicha collación
que está en la calle que llaman de Don Grimoaldo y que limita con las casas
de Fernando Alfonso, linacero, y con unas casasy corral del monasteriode
Sahagúny enfrentanla calle del barrio (AUN, Clero, 3.527/4); 1393: la iglesia
parroquial quiere hacersecon una campanapara lo cual vende un huerto
que le rentaba poco. El encargadode la venta, ademásdel clérigo curero de
la iglesia, es un zapaterollamado JuanDomínguez(AUN, Clero, 3.527/5).

31 VéaseP. Lávrn±&ny J. Hucupticy: Lurbanismeau Mayen Age, Ginebra, 1974.
32 C. FERNÁNDEZ DURO: Memorias históricas de la ciudad de Zamora, Ma-

drid, 1882-1983; y también, aunquecon reservas,J. M. QUADRADO: Valladolid,
Palencia y Zamora, Barcelona, 1885.

33 1270: fray Fernán Fernándezy fray Lorenzo ambos descalqosde Bena-
vent (y. VIGNÁu: Cartulario del Monasterio de Eslonza,Madrid, 1885, núm. 166);
1292: fray Pedro Gil, siendo novicio en la orden de San Francisco, vende un
huerto (AHN, Clero, 3.524/15); 1312: en un testamentodan a los descal~osde
Benaventeveinte maravedíes(VIGÑÁU: Op. cit., núm. 178); las noticias sobre
estos dos conventosy su fundaciónprovienen en su mayoría de eruditos lo-
cales como los citados FERNÁNDEZ Duao, CALVO MADROÑO y LEDO DEL Pozo.
La única mención de Santa Clara en la documentaciónconsultadaes de 1374
(AUN, Clero, 3.526/7).

~ Según GÓMEZ MORENO (op. ch.), su iglesia es, en el crucero, de tiempo
de SanchoiV, perosedocumentapor primeravezen 1381 (AUN, Clero,3.526/13).
En 1398, en un pleito entre agentesconcejilesy vasallosde Moreruela,la de-
claración se hace so el portal de la iglesia de San Nicolás desta dicha villa
(AHN, Clero, 3,559/20).Otra mención en 1399 (AUN, Clero, 3.527/9),

35 1292: el convento de Santo Domingo recibe un huerto en esta collación
(AUN, Clero, 3.524/15), y 1393 (AUN, Clero, 3.526/1).

36 One segúnMADOZ (op. cit.) se llama tambiénPuertadel Sepulcro.Su única
mención encontradaes de 1280. María Domínguezdona una viña al monaste-
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Pareceque el crecimientoiniciado en el xxxi no se detuvo,en el
siglo siguiente: en 1305 el rey Fernandoconcedeautorizaciónal mo-
nasteriode Moreruelapara quehagaunapueblaen la parroquiade
San Salvador,donde a partir de entoncesviven sus vasallos~‘. Por
otra parte,en 1348 se funda un conventofemeninode la ordenjeróni-
ma~ y ~afinales de siglo se documentala collación de Santivannes.
En estebarrio, las mencionesde ¡a cerca vieja y los pleitos que se
registranpor levantarcasasadosadasa la muralla indicanla realidad
de una expansióna finales de siglo: si en algun tiempo se ovier de
labrar la dicha cerca vieja, e fuer necesarioderribar la dicha casa
que la podamos derribar ~.

Por tanto, el estudio dcl núcleo urbano de Benaventeha propor-
cionado datos sobre un crecimiento evidente a partir de mediados
del siglo xiii, que hay que poner en relacióncon el aumentode la
actividad mercantil y el incremento de la población artesana.Es
por ello que los barrios de mayor actividad son precisamentelos de
caráctermercantil y artesanal:Santa María del Azogue y Renueva,
Jo que no es obstáculopara que los dominios eclesiásticostengan
propiedadestambién en éstosu otros barrios.Hay que destacarque
exceptuandoMoreruela,no pareceexistir una gran implantaciónde
estosdominios en los orígenesde la villa. Más bien da la impresión
de que los centroseclesiásticossurgen ligados al crecimientode Be-
navente como núcleo de población, y que se trata de órdenes de
netocarácterurbano.

LA POBLACIóN

Conociendo cuál fue la evolución de Benaventedesde el punto
de vista urbanísticose puedeabordarcon mayor comodidadel estu-
dio de sus elementosde población.

rio de Eslonza- - .et por la i,glesia de Sant Sepulcrode Benaventeque yo tenía
de vos (VIONXU: Op. cit., num. 170).

‘7 1305 (AHN, Clero, 3.558/13); 1282: Fernán Rodríguez del Azogue vende
un suelo en esta collación que limitaba> por un lado, con la Cal Mayor; por
otro, con la caleya que va para San Salvador; por otro, con una casa,y por
otro, con un huerto de Moreruela <AUN, Clero, 3.554/16); 1337: pleito entre
Moreruela y un vecino de Astorgapor unascasas en la coflación que lindan
con otras del monasterioy por un huerto y una viña que estabanentreellas
(AUN, Clero, 3.558/8); 1350: mencióna casasy corral dondemorabanvasallos
del monasteriode Moreruela (AUN, Clero, 3.558/17).

38 VéaseFERNÁNDEZ DURO: Op. cit.
3~ 1397: pleito entre los vecinosde la collación de Santivannesy el conven-

to de Santo Domingo, pues éstequiere construir una casa tras la cerca. - - en
cabo de las tasas del dicho su monasterio contra el corral de las casasque
fueron de don YuQa Abenex,que vaya la dicha casa hasta la torre de la dicha
cerca contra el postigo de Santivannes(AUN, Clero, 3.527/7). Por estas indi-
cacionespareceque la collación estabasituadaen la periferiay lindando con
la muralla.
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Resulta muy difícil hacer una evaluacióncuantitativa de éstos,
debido a la escasezde datos,queen estecaso se sumaa la natural
dificultad de todo estudio de demografíamedieval. Se sabeque Be-
naventese encontrabaentre las ciudadesque enviabansus procura-
doresa las Cortes,queparticipó junto a los grandesconcejosen las
Hermandadesde Castilla y León y que en ocasionesse escogió en-
tre los vecinosde Benaventea los alcaldesde cortedel rey, junto a
otros de ciudadescomo León o Salamanca.Ello puedeorientar acer-
ca de la relativa importanciade la ciudad dentro del reino de León>
pero es imposible llegar más allá en las conclusiones.

Sí hay, en cambio, posibilidadesde estudiarla estructurasocial
de la villa, al menosen sus aspectosprincipales,y la influencia que
cada grupo ejercía en la vida del concejo.

Boni horninesu ornesbuenos

A la cabezade ella aparecenlos boni I-zoniines que figuran desde
el primer momentocomo depositariosde las tierras del rey al tener
lugar la repoblación.Dicho grupo, bajo el nombrede ornes bonos y
ornes buenos, configuraránuna minoría oligárquica dentro de las
ciudadesa lo largo de los siglos xiii y xxv. La basede su poder es
la propiedadde bienes inmuebles,y es estolo que los definey cons-
tituye su característicacomún, junto a la transmisiónde su condi-
ción de padresa hijost Aparte de ello podíanencontrarseboni 1w-
minesu ornes bonos en las más variadassituaciones:en 1184 in Be-
nevento in presenciabonorutn hotninurn.- - GundisalvusRoderici mi-
les Sancti Iacobi, Feri-tandus Dornaz alcaide.- - Fernandus Martini
presbiter Sancti lohannis; a fines del siglo xiii un artesanoy un ve-
cino del alfoz; en el año 1315 incluso se aludecon el nombrede ornes
buenasa personasque sólo eran moradoresen Benavente,e incluso
dependientesde otros señoríos~‘. Es decir, ante todo la razón de
dicho titulo o calificativo pareceser la pertenenciaa un grupo pri-
vilegiado, al margende la detentaciónde cargosde importanciaden-
tro del concejo.

~«Véase AL C. CARLA: «Boni boinines y hombres buenos»,Cuadernosde
Historia de Espaiia, 1964, pp. 133-168, y un estudioconcretoen C. ESTEPA DIEZ:
Estructura social de la ciudad de León, op. cit.; y. n. 13.

41 A. RODRÍGUEZ GoNzÁX.sz: «El tumbo de San Martin de Castañeda»,Ar-
chivos Leoneses,1966, PP. 181-366, núm. 77. Don Yssidro Pedrero.- - Martin
Marcos de Fuentesde Ilopel (AHN, Clero, 3.524/14).Nos el concejo de Bena-
vente viendo que algunoshomesbuenosde los que moravanen la villa de Be-
naventeayudavany tenían vos de obispos y abadesy de ordenesy de caba-
llerías y de ornes fijosdalgo y de otros ornespoderososporque embargaban
los derechosdel conceio.-. que ninguno que y morare non ayudeni tenga vos
de ninguno destos. 1315 (AMB, Privilegios, sin.).
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Sin embargo, también es cierto que, como consecuencia de esta
preponderancia económica asumen la dirección del concejo desde
un primer momento. Ello es un hecho generalizado para todos los
concejos desde finales del XII, pues la primitiva organización de la
asamblea vecinal sólo conservaba todo su poder en los concejos ru-
rales. En Benavente presencian juicios, testifican en documentos e
intervienen en acciones muy concretas de la vida concejil, como la
valoración 'de propiedades del concejo o la representación de la pro-
pia collación 42 en un proceso judicial. No se conoce el sistema de
elección de cargos municipales, pero es de suponer que tuvieran un
fuerte peso en ella, y que al menos los oficiales de importancia fue-
ran elegidos entre los boni homines. Aunque la documentación del XIII
carece de datos referentes a esto, en el siglo XIV figuran alcaldes y
otros cargos concejiles identificados con el grupo de ames buenos 43.

Su posición política se va definiendo conforme la villa va adqui-
riendo importancia a finales del siglo XIII: representa al concejo
ante el rey y las hermandades y van identificando progresivamente
los intereses del concejo con los suyos propios. Ello es una tenden-
cia que también se advierte en todos los concejos, especialmente du-
rante las minorías de Fernando IV y Alfonso XI, y que hay que en- 4
tender en relación a los intentos de toma de poder de los ricos hom-
bres en esa misma época 44. El ascenso al poder político por parte
de esta minoría dirigente de las ciudades quedará patente en el rei-
nado de Fernando IV, en el que se establece el jurado de hombres
buenos para alcaldes de la corte del rey: en 1310 entre los doce
omes bonos elegidos figuran Marcos y Alfonso Arnaldes de Benaven-
te 45. Paralelamente se da el mismo proceso en el interior de la villa:
los omes buenos serán los detentadores de los cargos de regidores
a fines del siglo XIV.

42 1320: avido consello et omes bonos, es fórmula que se repite a lo largo
del siglo XIV (AHN. Clero, 950/15); 1188: en el acuerdo de la parroquia de San "
Martín con la Orden de Santiago se dice que en caso de incumplimiento nos
pro boni homines inde querimonia facimus (AHN, Códices Tml., fols. 42, 43);
1289: que les dedes dos otres omes bonos de vuestro conceio que estimen
casas o casares (AHN, Clero, 3.524/14).

43 En las reuniones del concejo: avido conseio et omes bonos; 1320 (AHN,
Clero, 950/15), en los encabezamientos de las cartas reales; en 1370 y 1391:
al conceio e omes bonos (AMB, Privilegios, s/n.); en otras ocasiones los alcal-
des con omes bonos ven el caso e dan sentencia, 1338 (AHN, Sellos, 80/2.

44 Fernando IV concede que los oficiales de nuestra casa sean de los omes
bonos de las nuestras villas... otrosi que las cojetas de los pechos de nues-
tros regnos las hayan omes bonos de las nuestras villas... e que non sean
arrendadas (AMB, Privilegios, s/n.).

4S A. BENAVIDES: Memorias del reinado de Fernando IV, Madrid, ¡860, vol. 2,

p.733.
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El artesanado

El grupo de población que destaca con más nitidez y el que se do-
cumenta con mayor abundancia de datos es el de los artesanos y
menestrales. Por población artesana se ha entendido aquí a todas aque.-
llas personas que viven de un oficio que no es el cultivo de la tierra.
Benavente ofrece una actividad artesanal relativamente intensa, so-
bre todo desde finales del siglo XIII y principios del XIV. Sin embar-
go, el hecho de que no haya menciones con anterioridad puede de-
berse a lagunas documentales, pues algún oficio que se cita es bas-
tante especializado: en 1207 se documenta un cuchillero. Otros más
elementales de la primera mitad del XIII son un carnicero en 1221
y un sastre y un zapatero en 1230 *. También hay datos que hacen
suponer que algunas actividades proliferaban más: por ejemplo, en
1221 se menciona la carniceria vella 4'7.

Dentro del apartado de alimentación hay una especial abundan-
cia de carniceros: sobre todo desde finales del XIII, además de una
nueva mención de una carnicería en 127143.

Sin embargo, no aparecen otros oficios relativos a la alimenta-
ción de manera abundante: existen hornos, propiedad del monas-
terio de Santo Domingo o de Moreruela, por lo que cabe pensar que
existían panaderos que desarrollaban su trabajo en ellos 49. Apare.-
cen pescadores en un par de ocasiones so. Es curioso que no haya men-
ciones de vinateros, pues el campo circundante abundaba en viñas y
también aparecen bodegas con relativa profusión 51.

46 Miguel cuchelero (AHN, Clero, 3.565/2); l. carnifex (RODRfGUEZ GONZÁLEZ:
«Tumbo...», núm. 125, op. cit.); Iohan Martin alfayate yerno de don Boquinas;
Don Lázaro zapatero (AHN, Clero, 948/19).

4'7 RODRfGUEZ GONZÁLEZ: «Tumbo...», op. cit., núm. 125.
48 Mención de una calle que va de la carnicería para el mercado, y de Pedro

de Astorga carnicero que mora en Rua Nueva (AHN, Clero, 3.554/7); 1278 (AHN,
Clero, 3.533/14);1278: Juan Domínguez carnicero es propietario en Rua Nueva
(AHN, Clero., 3.554/10); 1374: García Pérez, propietario de unas viñas en el tér-
mino de Benavente (AHN, Clero, 3.526/5); 1390 (AHN, Clero, 3.559/20); 1392
(AHN, Clero, 3.527/3); 1393 (AHN, Clero, 3.527/5); 1400: lohan Gonzalez carni- o

cero tiene unas casas en la collación de Santivannes (AHN, Clero, 3.527/14).
En una protesta elevada al rey por la villa de Benavente en los primeros años , '

del siglo xv se habla de hun buen mancebo carni~ero en la villa el mejor pe-
chero e mass rico e mas cabdaloso que y sea, lo que confirma la importancia

l' del oficio. Véase sobre este documento J. VALDEÓN: «Movimientos antiseñoria-
; les en Castilla en el siglo XIV», Cuadernos de Historia anexos de la revistaHispania, núm. 6, 1975, pp. 357-384. '

49 El convento de Santo Domingo posee un horno en la collación de San-
tivannes en 1375, y recibe otro en la collación de Santa María del Azogue en
1388 (AHN, Clero, 3.526/9; AHN, Clero, 3.526/16).

! ~ 1353: Iohan Alfonso pescador (AHN, Clero, 57/7); 1374: Fernando García
pescador (AHN, Clero, 3.526/7).51 Véase n. 19.

I
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Por el contrario, los oficios que más abundanson los relaciona-
dos con el tejido y las pieles, lo quequizá indique un predominio de
las actividadesganaderas,suposición que viene a reforzarsepor la
abundanciade carnicerosantes vista. Quizá haya que ver esta acti-
vidad en relación con la producciónpañera que se desarrollabaen
Zamora~. El oficio de carreguero (trabajador del cuero) está bien
documentado. Incluso existe una Correguería, agrupación o calle
de la ciudad dondese realizabaeste trabajo. Abundan también los
peleteros,entre los cuales hay varios que son propietariosde casas
en la collación de Rúa Nueva. Otros, por el contrario, aparecenen
situación de dependenciade otros dominios, como Marcos Pérez,
excusadodel conventode Santo Domingo. Asimismo, figuran trape-
ros, ¿macerosy tejedoresen el siglo xiv que, sin embargo,desarro-
llarían su actividad en años anteriores,por la gran cantidadde sas-
tres que se documentanen el siglo xiii. También existen zapateros
desde1233~’.

El artesanadode la construcciónes másbien escaso:algunoscar-
pinteros en el siglo xiii, queaumentanconsiderablementeen el xiv,
y un pedrero, en 1289, que era al mismo tiempo orne bono, y que
aparececon el título de Don~. Los herreros están casi por completo
ausentesde la documentaciónhasta épocamucho más tardía. Esto
llama la atención, teniendoen cuentaque es uno de los oficios más

52 Véase P. iRADIEL: Evolución de la industria textil castellano de los si-
glos XII I-XV, Salamanca,1974.

~ 1282: Pedro García de la Correquería, Ivo Pérez correquero, Don lohan
y Don Durán correqueros (AUN, Clero, 3.524/10); 1342: (AUN, Clero, 951/9);
1374 (AUN, Clero, 3.526/5); en 1271: el peletero Ruy Gonzálezes propietario
de casaen Rua Nueva (AUN, Clero, 3.554/7), y en 1288: lo es PedroGonzález
peletero (AUN, Clero, 3.554/10).Otras menciones en que aparecenpeleteros
como testigos: 1271 (AUN, Clero, 3.554/7); 1283 (AUN, Clero, 3-554/17); 1289
(AUN, Clero, 3.554/14); 1299 (AUN, 3.525/2); 1380 (AUN, Clero, 3.526/12): Mar-
cos Pérezdeja al morir las casasdel conventoque había ocupado(AUN, Cle-
ro, 3.526/9).Un traperoapareceen SantaMaría del Azoguey Rua Nueva,en 1375
(AUN, Clero, 3.526/9), y en 1392 (AUN, Clero, 3.527/4), tejedorestambién pro-
pietarios en 1399 (AUN, Clero, 3.527/9) y 1400 (AUN, Clero, 3.527/14).Sastres
se mencionan desde 1233 (AUN, Clero, 948/19) en repetidasocasiones: 1281
~AUN, Clero, 3.524/9), 1338 (AUN, Sellos, 80/2), 1350 (AUN, Clero, 3.558/17),
1370 (AUN, Clero, 3.525/17).En alguna ocasión se registra la herenciadel ofi-
cio de padresa hijos: en 1374: Gonzalo Miguelez alfayate, hijo de Pedro Mi-
guelezalfayate (AI4N, Clero, 3.526/5). Estos, además,son propietarios de una
viña y casas.Otras menciones: 1374 (AUN, Clero, 3.526/6;AUN, Clero, 3526/7)
y 1392 (AUN, Clero, 3.527/3); zapaterosse encuentrana lo largo del xiii y, so-
bre todo, en el xiv en el AUN (Clero, 948/19; Clero, 3.524/10; Sellos, 80/2; Cle-
ro, 3.525/16;Clero, 3.527/5).

~ 1283: Lorenzo lohannes carpentero (AUN, Clero, 3.554/17); 1296: Miguel
Gil carpintero (AUN, Clero, 3.524/17); 1338: Martin Dominguez carpintero es
procuradordel monasteriode Nogales en un pleito (AUN, SeBos, 80/2). Otros
se documentanen 1374 (AUN, Clero, 3.526/4; AMB, Pontazgos,5/it), en 1375
(AUN, Clero, 3.526/9), 1379 (AHN, Clero, 951/21), 1392 (AUN, Clero, 3.527/2),
1399 (AUN, Clero, 3.527/9). Don Yssidro pedrero (AUN, Clero, 3.524/14).
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representativosdel artesanadourbano: sólo muy tarde consta la
existencia de una lerrería en la collación de Santa María del Azo-
gue -

Es de suponer que este artesanado,sobre todo el dedicadoal
vestido y a las pieles,no se limitarla aproveerexclusivamentelas ne-
cesidadesde los habitantesde la villa, sino que prepararíasus ar-
tículos con vistas también al mercadolocal. De esta actividad mer-
cantil se tienenpocasnoticias.La primera referenciaa ella aparece
en el fuero de 1167 en el que se prohíbemercareen otra moneda
que no sea la del rey. Pero ello posiblementealuda a una actividad
esporádica.Las noticias sobreel azoguese inician en 1230, en quese
haceunareferenciaa la collación de estenombre,y la primeramen-
ción del mercadodata de 1271. La actividad comercial debió verse
definitivamenteimpulsada desdemediadosdel siglo xiii con la con-
cesión de unaferia por partede Alfonso X, que tambiénes un índice
de la importanciaque iba tomandoBenaventecomo mercadolocal ~.

De acuerdocon ello los primeros tenderosaparecenhacia finales de
siglo. Partede ellos tenían sus propiedadesen la zona de la Rúa y
SantaMaría del Azogue lo que quizá indique cierta continuidaden-

57
tre los antiguospuestosdel azoguey los establecimientosposteriores -

En años siguientes,el aumentode las transaccionesquedaates-
tiguado por la existenciade monederosen la segundamitad del si-
glo xiv ~. Paralelamente,hay indicios de una actividad comercial de
menor volumen y más especializada,llevada a cabo por buhoneros,
especieros,Qeteneroso comerciantesde telasvaliosas~.

Al margende una actividadpuramenteartesanalo mercantil apa-
recen otros oficios que se puedenincluir dentro de dicho grupo:

~ En 1399 apareceAIfons criado de tohan Ferrandes ferrero. En el mismo
documento,JuanaRodríguezcede a su hermanaen su estamentoestas casas
en que vivo que estan en la ferreria en la collación de SantaMaría del Azo-
gue (AHN, Clero, 3.527/9).

~ VéaseGONZÁLEZ: «El fuero de Benavente»,op. cit., y AMB, Privilegios,s/n;
1230: véaseen 5. GARCíA LARRAGUETA: Op. cit.; 1271: se hace referencia a la
calle que va de la carniceria para el mercado (AUN, Clero, 3.554/7); 1254: AMB,
Privilegios, s/n.).

~7 1299: Juan Isídrez tendero es testigo de una venta de casasen la Rua
(AUN, Clero, 3.525/2); 1346: Diego Pérezes propietario de unas casasen la
Rua (AHN, Clero, 3.525/10); 1375: lohan Alfonso tendero es propietariode una
bodegaen SantaMan a del Azogue (AUN, Clero, 3.526/9); 1393: Nicolás Alfonso
tendero es propietario de un herrénen Rua Nova (AUN, Clero, 3.527/5). Otras
mencionesson de 1336 (AUN, Clero, 3.525/9), 1338 (AUN, Sellos, 80/2), 1350
(AUN, Clero, 3.558/17), 1360 (AUN, Clero, 3.525/15), 1374 (AUN, Clero, 3.526/7;
AMB, Pontazgos,s/nj, 1399 (AUN, Clero, 1527/).

38 1335: Domingo Fernándezmonederoes propietario de unas casasen Rua
Nova (AUN, Clero, 3.558/3); 1357: Alfonso Pérezmonederoalcalde por el rey
en Benavente (AHN, Clero, 3.525/13); 1342 (AHN, Clero, 951/9), 1353 (AUN,
Sellos, 57/7).

~9 1388: Diego Fernandezespegieroy Gonzalo Domingo Qetenero(AHN, Cle-
ro, 3.526/16); 1374: Diego Fernandez bufon (AUN, clero, 3.526/5).
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los escribanos,por ejemplo, estánabundantementedocumentadosy
también aparecenjuristasy notados~. De algún otro oficio recogido
no se puede extraer conclusionesválidas, por los escasosdatos de
quesedispone61.

Es interesantedestacarque la situación de este artesanadoden-
tro de la sociedadconcejil es muy heterogénea.Hay entre ellos ple-
nos propietarios incluso con dependientespropios, que ostentanel
apelativo de Don, se asimilan a los antes buenos y detentancar-
gos concejiles.Por otra parte, hay artesanosque se encuentransu-
jetos a dependencia~. El hecho de que existan dominios diferentes
del concejoimplica queuna partedel artesanadotrabajaparaéstos:
éste es el casodel peleteroMarcos Pérez; hay que suponerque en
los hornos propiedadde señoríoseclesiásticoscomo Moreruela o
Santo Domingo, tambiéndesarrollaríansu actividaduna seriede pa-
naderossujetos a dependenciapersonal.Sin embargo,hay que te-
ner en cuentaque ésta no pareceser la situaciónmasiva de todo el
artesanado,y en ello se diferencia de otras ciudadescomo León,
con una implantación más antigua y de mayores dimensionespor
partede dominioseclesiásticos~.

Francos

Hay otros gruposque por su procedenciatambiénse configuran
de forma bastanteprecisadentro del concejo.Entre ellos destacan
los francosy los judíos.

Al hablaraquí de los francos se va a tomar dicho término en su
más amplio sentido, es decir, comprendiendoen tal denominación
a todos los extranjeroseuropeosque llegabana los reinos de Casti-

60 El primer escribanose documentaen 1185 (AHN, Clero, 3549/14).Existía
un escribanodel concejo: Scribanusde concilio scribat illos et excusetunum
(y. GONZÁLEZ: «El fuero de Benavente»,op. cit.). Hay una larga lista de es-
cribanos y notarios como testigos de diversos documentosdesde 1233 (AUN,
Clero, 948/19) basta 1400 (AHN, Clero, 3.527/14).Pareceque en los oficios de
este tipo también era frecuente una tradición familiar: en 1399 apareceAl-
fonso escribano filIo de Alvar Perez notario <AUN, Clero, 3.527/9); en 1392 se
documentael bachiller en leyesJuanAlfonso, que compraunas casasen Rua
Nueva, y recibe otras propiedadesen 1400 (AUN, Clero, 3.527/4, 11, 12).

6! En 1292 apareceun raedor (AUN, Clero, 3.524/15); en 1282, un cogom-
brero <AUN, Clero, 3.554/16); en 1399, un vaquero y un yuguero (AUN, Cle-
ro, 3.527/3; en 1400, un jornalero (AUN, Clero, 3.527/13).

62 Como ejemplos, el peletero Marcos Pérez, dependientedel conventode
SantoDomingo <AHN, Clero, 3.526/9) y FemanGonzalez tendero de Gonzalo
Miguelez (AUN, Clero, 3526/6). Por el contrario, Diego Pérez es tendero y
cogedor de la soldadadel juez, y delega en sus ornes estatarea (AHN, Clero,
3.558/17).Alfonso Pérezes monederoy alcalde por el rey en Benavente(AHN,
Clero, 3525/13). Don Yssidro pedrero es uno de los ornes bonos encargados
por el concejo de valorar una tierra (AUN, Clero, 3.524/14).

63 C. ESTEPA DIEz: Estructurasocial-.., op. cit., p. 337.
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lía y León. La aportaciónde estegrupo de poblaciónes bastantecon-
siderableen Benaventedesde un principio, y ello se manifiesta in-
cluso a nivel topográfico en la existenciade la calle de la Rúa. Los
francos aparecenya en la carta de 1167 (Magister Giraido, Don Mo-
rarnt), quedandoasí incorporadosal grupo dirigente de la villa. En
años posterioresfigurarán entre los boni homines y los alcaldes~.

Aparentemente,no forman un grupo cerrado: el hecho de que des-
empeñen el cargo de alcalde no significa que la comunidadfranca
tuviera sus propios representantes,como ocurre en otras ciudades
en el siglo xii ~, sino que simplementeparticipany estánintegrados
plenamenteen la vida y en la administraciónconcejil.

Sobresu zonade procedencia,no es probablequeen su mayoría
vinieran directamentedel exterior de la Península.Hay que tener
en cuenta que los asentamientosfrancos proliferaban por todo el
norte, y quea lo largo del caminode Santiagoexistíannúcleosde co-
munidadesfrancas con sus propios agentes y estatutos,donde ha-
bían conservadoperfectamentesu identidad.Ello explicaríala pure-
za de algunos nombresregistradosen Benavente,incluso en el si-
glo xiii. En conjunto pareceque más bien se han identificado con
los estratossuperioresde la población, es decir, boni ho-mines,car-
gos concejiles,artesanosbien situados~, etc. No apareceningún nom-
bre franco en una situación de dependencia,como criado, o como
trabajadoragrícola, si bien es cierto que los datosde quese dispone
para este tipo de situacioneses mucho más escaso.

La profusión de nombresfrancos va disminuyendoal acercarse
el siglo xiv, por lo que se suponequeel grupo de poblaciónexistente
en el siglo xiii ha sido asimiladosin nuevasaportaciones.Pruebade
dicha asimilación es el hechode que los únicosnombresfrancosque
se registrantienenun patronímicopropio del reino de León o un pa-
tronímico franco modificado~.

64 1187: en la venta que haceel concejo de la villa de Escurril confirman
junto a los boni homines:Bernardus lernonicensiset eius frater Robertus le-
monicensisy Eymarus Catus (AUN, Osuna, 20/10). En la venta de la villa de
Tavíanzas al monasterio de Castañedaen 1207 apareceuna lista de alcaldes
entre los que estánJohannesGiraldi, Rinal Blanco, StephanusBuxarac (AUN,
Clero, 3565/2). 1214: Don Vital alcalde (AUN, Clero, 948/11); 1222: firman
como alcaldes Don Amaro, Don Philippo... Don Gabriel <AUN, Osuna, 60/11).
En el mismo año, Bernal Daldrac es comprendidodentro del grupo de alcal-
des (AUN, Clero, 3565/11); 1271: Guiralt de la Genebria intervieneen un pleito
a favor del concejo (SERRANOS Cartulario de Vega, op. cit., núm. 104).

6$ A. M. BARRERO GÁRcTh: «Los fueros de Sahagún»,ARDE, 1972, pp. 385-597.
~ Ademásde los boni ¡tominescitadosse ha visto a los correguerosde 1282:

Yvo Perez, Don Duran (AUN, Clero, 3524/10); 1289: Don Guillelmo peletero
(AUN Clero, 3.524/14); 1320: Martino Lancarol avogado (AHN, Clero, 950/15).

67 1320: lohan Filipes alcalde por el rey en Benavente(AUN Clero, 950/15);
1328: Alfonso Giraldez (AUN, Clero, 3525/6) que tiene unas viñas en el tér-
mino de Benavente; 1333: Gonzalo Bermúdezes morador en la Rna (AUN,
Clero, 3.525/7); 1353: Amnal Felipes alcalde por el rey en Benaventedel cual
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Judíos

Pesea los poquisimosdatos de que se dispone,se puedeafirmar
que el núcleo judío existía. Se encuadraasí dentro del grupo de
juderíasde Tierra de Camposy vegas de Esla y Cea,quese desarro-
lIaron al mismo tiempo que los mercadosde las poblacionesjunto
a las cualesse habíanasentado«~. En Benaventeformabancon toda
seguridadun grupo de poblaciónmuy delimitado, y totalmentedife-
rente de los francos en su comportamiento,en cuanto que no parti-
cipabaen absoluto de la vida concejil. Su mismo asentamientopa-
rece situarsefuera de la cerca de la villa: en la primera mencióna
este núcleo (1222), se habla de la molendinaria de Benavente... que
dicitur de subripa, que est iuxta burgunz iudeorum ibidem commo-
rantium en el río Orbigo y un año antes se documentaun judío %
Estosson los únicosindicios queofrecela documentaciónconsultada,
para el siglo xiii. Sin embargo,se sabe que este grupo debíatener
cierta importancia dentro de las juderíasdel reino de León. En un
documento dc 1285 se registranlas cantidadesque debíapagarcada
una al rey: de un conjunto de doce poblaciones,Zamora es la que
tiene asignadauna cantidadmayor (1.415 maravedís)y despuésle
sigue Benaventecon 622 maravedísy doce dineros.Las de Mansilla,
Laguna,Oviedo y Doña Vellida de Valderasdebían en conjunto 842
maravedís~.

Se ignora en qué medidaafectaronlos movimientos antijudaicos
del xiv a estenúcleo,especialmentelas oleadasde progromsde fina-
les de siglo. Es sabidoque éstasdisminuyeronen violencia al norte
del Duero y así parececonfirmarsepara el caso concretode Bena-
vente: exactamentea partir de estasfechas aparecenjudíos en algu-
nas ocasiones,estavez integradosen la vida de la ciudad como arte-
sanoso prestamistas71: En 1400 se documentauna comprade casas

hay datospara suponerque seavecino de la -villa (véasen. 136) (AUN, Sellos,
57/7); 1357: GonzaloBernaldezes cogedorde la fonsadera(AUN, Clero, 3.525/13);
1398: Alfonso Felipes alcalde fillo de Arnal Felipa (AUN, Clero,3559/20).

68 Véase F. CANTERA BURGOS: «Nuevasconsideracionessobre la judería de
Valderas>’, Sefarad,1967, Pp. 39-63.

69 AUN, Clero, 3.551/11. 1. ludeo, RODRíGUEZ GONZLEz: «Tumbo...»,op. att.,
núm. 125.

~ M. GÁIBRoIs: Historia del reinado de Sancho IV de Castilla, Madrid,
1922-28,3 vols., doc. CLXVIIi.

~‘ 1397: Vuga Abanar es propietario de casasy corral cerca de la collacián
de Santivannes(AHN, Clero, 3.527/7); 1399: Donna Brice muger de Don Qangon
tiene unos paños de oro y un manto de JuanaRodríguez por valor de seis-
cientos maravedíes.Asimismo, en casa de SalomonAlfayad.-. yase una aljuba
por valor de 40 maravedíes.Se debe a Abrafan Caba 280 maravedíesde otra
aljuba (AUN, Clero, 3.527/9); 1399: Juan Fernández en su testamentodice
deber a Cag Caro judío morador en Benavente 158 maravedíes y éste tiene
en prenda tres cabezalesde lino, uno de lana y treinta y ocho de paño lino
estopado(AHN, Clero, 3.527/10).
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en la judería cuya situación no se ha podido determinarpero pare-
ce estardentro del núcleo de la villa: en Benavente,en la judería72.

GOBIERNO Y ADMiNISTRACIÓN

Se va a pasarahora a examinarla organizacióndel propio conce-
jo. Por su dependenciadel señoríoregio, se puede ir reconociendo
en él la evolución de la política real respectoa las ciudadesy, por
tanto, el progresivo aumentode la importancia de éstasen la vida
política del reino. A la vez, derivadade esta misma circunstancia>
se puede observaren ocasionesla dificultad de deslindar perfecta-
mente las competenciasrespectivasde los agentesrealesenviadosa
la villa y los agentesconcejiles,ya que entre ambosexistennumero-
sas interferencias. Sin embargo, se va a intentar distinguir los dos
planos: a) el que respondea la dependenciadel concejo respecto
al rey y b) el queobedecea la vida interna de concejo.

Correspondiendoal primero de ellos, habrá que referirseen pri-
mer lugar a las tenencias,documentadasincluso antes de la otorga-
ción del fuero ~. La tenencia, circunscripción territorial sucesora
de las antiguasmandationes o commisos, se concedíanigualmente
como honor o beneficioapersonajesde importanciadentrodel círcu-

7~ La compra la tizo Juan Alfonso Bachiller en leyespara el convento de
SantoDomingo. La situación de dependenciaen la que queda el judío que las
habita está claramenteexpresada:días más tarde, el prior tomó posesión de
las dichas casasy puso fuera de ellas a Cag Caro, judío que moraba en ellas
e cerrolas con el ferrojo de las puertas principales de las dichas casose es-
tando así cerradas el dicho prior liso pregunta al dicho Cag Caro el se que-
ría fincar de su mano en las dichas Casas et el dicho Cag Caro dixo que si.
Bt juego el dicho prior puso de su mano en las dichas Casas al dicho Cag
Caro que obrigose de le recabdar con ellas et con los alquileres dellas de aquí
adelant (AHN, Clero, 3.527/12). Es interesantecomprobar que los dominios
eclesiásticostenían propiedadesen la misma judería.

“ La lista de tenentessin detallaral máximo es la siguiente: 1148 y 1149:
comes Poncius dominanteMalogrado (SERRANO: Cartulario de Vega, Madrid,
1927, núms. 44 y Ss.); 1167-79: FemandoRodríguez; 1179: Gutiérre Rodríguez;
1180: Ordoño García; 1180-81: Gutiérre Rodríguez; 1182, 1186, 1187, 1188: conde
Feman Ponce, de la familia de los Ponce de Minerva y mayordomo regio
(véanse todos ellos en GoNzAr~z: flegesta..., pp. 397 y Ss.); 1190: Femando
Velaz; 1192 y 1200: FernandoGutiérrez, que fue también alférez del rey y ma-
yordomo regio; 1201: Fernando García mayordomo regio; 1204: Alvaro Ro-
dríguez, despuésFernandoGutiérrezy nuevamenteAlvaro Rodríguez; 1207-17:
Rodrigo Fernández,FernandoFernández,despuésJuanFernández,alférez real;
1220: de nuevo FernandoFernández;1222-1230: Rodrigo Fernández,alférez real
(todos ellos documentadosen GONZÁLEZ: Alfonso IX... Madrid, 1943, 2 vols).
Los últimos tenentesson en 1248: Rodrigo Rodríguez~AHN, Clero, 949/1); en
1271 (Fernando PérezPonz (AHN, Clero, 3.554/7), miembro de la familia de
los Ponce de León y Adelantado Mayor de la Frontera desde 1290; en 1281:
Don Juan (AHN, Clero, 3.524/9), que no ha podido ser identificado.
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lo del monarca.La acción de éstos sobredicha circunscripción,por
tanto, se reducíaal cobro de determinadosderechosy al ejercicio
de la jurisdicción. Ello explica, por ejemplo,queciudadesde la im-
portanciade León tuvieran como tenentea la misma reina,y quedi-
cho cargose separaraen el siglo xiii del de la tenenciade las torres
de la ciudad,que en cambiosí implicabaun efectivo ejercicio de fun-
ciones~. Benaventeen este sentido tampoco es una excepción.Los
comitesy tenentesaparecensiempreen diplomas realesy nunca en
documentaciónparticular. Incluso el único de ellos que tiene rela-
ción directa con la villa, FemandoRodríguez,es mencionadosólo
una vez, en el fuero, y las demás,en diplomas realescomo tenente
de Benavente.Tambiénes significativo el hecho de que los detenta-
doreso tenentescambiarancontinuamente,acumularanvarias tenen-
cias, o a la inversa. Por tanto, su incidencia en el desarrollo de la
villa fue muy escasa,por no decir nula.

Por el contrario, aporta más datos el estudiode la organización
concejil propiamentedicha. Hay que destacarque a la altura de fines
del xii y principios del xiii, la participaciónde los habitantesde una
villa de cierta importanciaen la gestiónmunicipal es bastanterestrin-
gida. Sólo los vecinosacuden a las reuniones,pero éstasestáncon-
troladas de hecho por los boni ¡tomines u ornes bonos.

Al mismo tiempo se habíaproducidoya, dentro de la vida conce-
jil, cierta jerarquización y reparto de funciones,a la queobedecela
presenciade jueces y alcaldes,como principales cargos.

Las verdaderas dimensiones del juez concejil no aparecen muy
bien documentadasen Benavente,aunquetampocofaltan las alusio-
nesa él. En el panoramageneralde los concejoscastellano-leoneses,
el juez sueleestar a la cabezadel grupo de alcaldesy detentar la
máxima autoridad. Le competíantoda las causasmenos las consi-
deradascomo de jurisdicción real. También seponía al mandode la
huesteconcejil y llevaba su seña.Solía disfrutar de exencionescomo
de anubday facendera,y participabade las gananciasde ciertasmul-
tas e impuestos-En la mayoría de los fueros se les exige tenercaba-
lío y casapobladaen la ciudad~. Por los datos de que se dispone
paraBenaventepodría parecerque los juecesconcejilesdesempeña-
ban muy escasopapel en estavilla: ni en el fuero de 1167 ni en las
edicionesposteriores aparecealusión alguna a sus actividades,salvo
quizá una referenciaindirecta, al hablar de los excusadosde la per-
sona queporta la señal del concejo.Tambiénen el fuero de 1266 de
Lenay Huernaapareceotra menciónque los equiparaa los alcaldes:

~ Véase EsTEPA: Estructura social..., op. cit., p. 438.
~5 Véase N. GU~LIELMI: «La figura del juez en el concejo(León y Castilla,

siglos xx y ni)», Mélanges otjerts d RénéCrozet, Poitiers, 1966, pp. 1003-1024.



Rl concejo de Benaventede los siglos XII al XIV 385

y que po-flgan juecesy alcaldescomoponenen Benavente~.A lo lar-
go del siglo xxix aparecendos juecesdocumentadosen la villa, pero
no aportan información sobrelo especifico de su función: se trata
en un caso de un testigo y en el otro de un propietariode casascer-
ca del castillo‘~. La única actuaciónrecogidaes de 1271, en la que
Mustio Martinez juiz de Benaventeintenta dirimir un conflicto entre
unos vasallosde Monasteriode Vega y los cogedoresde Benavente‘~.

El hecho de que en fecha tan tardía aparezcaen esta circunstancia
un juez concejil y no uno real llama la atención,teniendoen cuenta
que en ciudadescomo en León ya actuabaeste último, y también
las villas asturianasregistran la presenciade un agentereal para
finales del XIII. Datos de tal escasez,por tanto, impiden conocerla
verdaderadimensión de este cargo concejil en Benaventey lo que
es más interesante,en qué difiere su función de las de los alcaldes
concejilesy qué relacionesexisten entre ambos.

Por el contrario, estos últimos están mejor documentados.Con
un mayor carácterejecutivo, eran elegidos por el concejo. Por lo
general, aparecentestificando en las ventas y donacionesque afec-
taban a la hacienda concejil, y validando documentos.Se beneficia-
ban también de determinadascaloñas,entre ellas las que cobraban
por homicidio, y podíanexcusartres hombresde fonsado~ Ostentan
en cierto modo la representacióndel concejo,pues es al grupo de
alcaldesy no al juez a quienesse dirige el rey en sus privilegios: La
expresión al concejo y los alcaldes de Benaventese encuentracon
cierta frecuencia.Ellos son también los que envían procuradoresa
las Cortes~.

En muchos fueros se estableceque el mandato de los alcaldes
dure un año, y su númeroy eleccióndependede las collaciones.En
el casode Benaventeparececlaro queseelegíanentrelos ornesbonos,
aunquese carecede documentaciónconsecutiva para varios años que
permita apreciar la periodicidad del cargo. Su número es variable,

~«VéaseRuiz DE LA PENA: Las poZas asturianas en la Edad Media, op. cit.,
Diplomatario,núm. 5.

“ 1222: Y. lohannís Iudex actúa como testigo en una venta junto a otros
boní homines(AIIM, Osuna, 60/10); 1282: Pedro Martínez juez (AUN, Clero,
3.524/10).

78 Ante la incapacidaddel juez para resolverel conflicto de los querellan-
tes, apelan al adelantadomayor Gutiérre Suárez. Pero al final tuvo que ser
el infante don Fernandoquienreconocieralos derechosdel monasteriodeVega
(SErnuNo: Cartulario..., núm. 104).

~ Véasen. 10: et de rausoet de homicidio...HINOJOsA: Documento,doc.XCVI;
1167: finiusquisque alcalde excusetIII (AMB, Privilegios, s/n.), y GoNzÉL~z:
Rl fuero deBenavente,op. cit.).

~ 1285: Sancho IV se dirige al concejo y alcaldes(AMB, Privilegios, s/n.);
1293 (AMB, Privilegios, s/n.): el rey mandaal concejoy a Zas alcaldes...; 1295:
a los alcaldes de Benavente:sepadesque los vuestrosprocuradores que em-
biasteis a las cortes de Valladolid... (.4MB, Privilegios, s/nj.
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pues la mayoría de las vecesfiguran como testigos: en una ocasión
nueve, añosmás tardecuatroy doceti, Probablementecada collación
tendríaal menosuno o dosque la representaraen las asambleascon-
cejiles, pero sólo se ha documentadouno en la de San Martín ~,

en 1188.
La evoluciónque se dio a lo largo del xiv haciaun mayor refor-

zamiento del poder real en los concejosno impidió que los alcaldes
concejiles siguieran presentesen las reuniones,ejerciendola juris-
dicción ordinaria: los alcaldes con ornes buenosven el caso y dan
sentenciaen un pleito por la martiniegaentre vasallos del monaste-
rio de Nogalesy los cogedoresde Benavente~, en 1338.

Paralelamente,se va perfilando un tipo de alcalde que difiere en
cuanto a comportamientode los alcaldes concejilesdel xiii. Se re-
gistra a mediadosdel xiv, nombradopor el juez real, presidiendola
asambleade ornes buenosy dictandosu sentenciaunavez avido con-
sello con ellos. Es característicoqueactúe solo y no colegiadamente,
como los alcaldesdel xiii, y quesu sentenciano sólo seapor fuero,
sino por fuero e por derechoM Por otra parte, está clara su situa-
ción de dependenciarespectoal juez real que les ha nombrado~.

~‘ 1184: alcaldes eiusdem ville FernandusPetri, Bertolomeus,Petrus Mar-
tini, lol-jannis Petri (AUN, Clero, 903/1); 1187: confirman la venta de la villa
de Escurril <pertenecienteal alfoz) ocho alcaldes: Petrus Roderici, Domenicus
Ribera, DomnusAndreas,JohannesPetri, Meu Cid, Maurinus Johannes,Johan-
nes Qariz y DomnusFelix (AUN, Osuna, 12/11); 1207: con ocasión de la venta
de la villa de Tavíazasal monasteriode San Martín de Castañeda:Istí sunt
alcaldes: Petrus Moniz de la Rua, Monio Oarez, Petrus Pauli, Martinus Petri,
FernandusMartini de Fresno Rinal Blanco, StephanusBuxarac, Retro Apari-
do, Bernaldus Belon (AHN, ¿lero,1565/2); 1222: se vende la villa de Escurril
al monasterio de Sobradoy testifican nueve alcaldes: Qui presentesfuerunt:
Garcia Petri alcalde, P. Martini alcalde, J. Ferrandí alcalde, 1?. Petri alcalde,
D. Amargo alcalde, Martin Peíagii alcalde, Domno Philippo, Domno Gabriel
in eademvilla alcaldes (AUN, Osuna, 60/11); 1289: Feman Rodriguezy Do-
mingo Perez de Riego alcaldesde Benaventevieron carta del rey cuando era
infante (AHN, Clero, 3.524/14).

82 Adefonsoalcalde aparececomo testigo en el acuerdoque establecedicha
collación con la Orden de Santiago(AUN, CódicesTiní., fols. 42, 43).

83 <AUN, Sellos,80/2).
84 1342: ante Ruy Monos alcalde en Benaventepor Alfonso Fernandez Co-

ronel juez por el rey en Benaventese celebra un juicio con motivo de los
yantares que eran exigidos a Santa María de Nogales (AUN, Clero, 951/9);
1350: ante Alfonso Yañes de Toro alcalde por Alfonso Yaties de Zamora juez
por el rey en Benaventese celebraun juicio semejante,esta vez con motivo
de la soldadade juez que era exigida a vasallos del monasteriode Moreruela
<AHN, Clero, 3.558/17); 1374: ante Gonzalo Garcia alcalde por Pedro Sanchez
de Toro juiz por nuestro señorel rey en Benaventesepresentaun testamento
(AUN, Clero, 3.526/6). Alcaldes nombradospor el juez aparecentambién en
Madrid, como ha señaladoGIBERT: El concejo de Madrid. Su organización en
los siglos XII-XV, Madrid, 1949, y también en Sepúlvedaexisten alcaldes a
principios del xv, nombradospor el justicia mayor, representantedel señor:
GAUTIER D~cnE: «Sepúlvedaa la fin du Moyen Age: évolution duneville cas-
tillane de la Meseta», Le Moyen Age, 1963, Pp. 805-829.

~ más adelanten. 92.



El concejode Benaventede los siglos XII al XIV 587

También hay que tener en cuenta la aparición de otros cargos
concejilesque revelan la mayor complejidad de la vida administra-
tiva del concejo.Ello ha de ponerseen relacióncon el desarrollode
Benaventecomo núcleourbanoen la segundamitad del xiii. En 1222
figura un portazguero,lo que obedecea un tráfico de personasy
mercancíasrelativamenteintenso. En la primera mitad del xiv se
registran recaderoy andadores,otros oficios subordinadosal juez
y al alcalde,y juradosen la collación de San Salvador~.

Cargos de nombramientoreal

Como villa sometida a señorío regio, Benaventenunca disfrutó
de total autonomía.Pruebade ello es,por ejemplo, la facilidad con
queel rey intervieneen enajenacionesdel alfoz~. Pero tal injerencia
toma cuernode hechocuando,a partir de Alfonso X, el rey comien-
za a imponer sus propios agentessobrelos órganosde gobierno del
concejo. Ello implicará una cierta confusión y superposiciónde fun-
ciones, pues hay que tener en cuenta que antiguos agentescon-
cejiles como los alcaldes siguendesempeñandosus funcionesy que
en último término tambiénestánsujetosal poder real.

Alcaldes y juecesnombradospor el rey comienzana aparecerdes-
de la segundamitad del siglo xiii en algunos concejos.En Benaven-
te se documentandesdeel xiv y, sobretodo> desde su segundami-
tad~ Entre sus competenciasfiguran la presidenciade las reuniones
del concejo y ornes buenos, la sentenciaen diversos conflictos y el
nombramiento de alcaldes.Años más tarde encabezantambién las
sesionesde los regidores~.

Por serel mismo concejo el encargadode su mantenimiento,es-
tos agentesreales también eran denominadosjueces o alcaldes de
salario. Estepa ha puesto de manifiesto que dicho sistema retribu-
tivo era conocido ya en el reino de León desde fines del xii y que
el juez de salario propiamentedicho apareceen la ciudad de León

~ Martinus Didaci portarius confirma una donación a Moreruela (AUN,
Clero, 3.551/11); Pedro Perez recadero (AUN, Clero, 3.525/6) en 1328; 1357: Die-
go Gonzalezandador (AUN, Clero, 3.525/13); 1374: Gonzalo Rodriguezalguacil
<AHN, Clero, 3526/6); jurados en 1350 (AUN, Clero, 3558/17).

~7Véasemás adelanteu- 104.
~ Durante el siglo xiii, especialmenteen su segundamitad, aparecenen

León y los municipios asturianos(véaseESTEPA DIEZ: Estructurasocial...,op. cit.,
y Ruiz us LA PEÑA: Las polosasturianas...,op. cit.). Concretamente,parael estu-
dio de los alcaldesrealesvéaseN. GuCLWLMI: ‘<Los alcaldesrealesen los conce-
jos castellanos»,Anales de Historia Antigua y Medieval, Buenos Aires, 1956,
pp. 79-109. La primera menciónes de 1320: lohan Filipes alcalde por el rey en
Benavente(AHN, Celro, 950/15).

~ 1375: estandojuntos en consistorio en el monasterio de Santo Domingo
de Benaventey presentesPedro Sanchezde Toro juez por el rey en esta villa
e estando presentes... los omnes bonos regidores (.4MB, Pontazgos,s/n.).
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a partir del reinado de Alfonso X. De la misma manera,en el terri-
torio cercanoa Benaventese recogedicha soldadaantesdel xiv, pues
el monasteriode Moreruela quedaeximida de ella en 1305. En 1320
es cuandopor primera vez se documentala recogida de la soldada
de juez en el propio concejo~.

En relacióncon ésta,precisamente,es interesantedestacarel in-
equívoco carácterde beneficio de estecargo, que hay quecompren-
der dentro del marcode relacionesfeudales.La soldadade juez cons-
tituía unafuente de ingresosde cierta consideración,y precisamente
en el alfoz de Benaventese protagonizaronconflictos por esta impo-
sición, queera consideradapor los pecheroscomo una más,y objeto
de exencionescomo cualquierotra. Ademásel hecho de que algunos
de los juecesdocumentados,como Alfonso FernándezCoronel, fueran
personasde bastanteimportanciadentro de la cortede Alfonso XI ~‘

y casi siempreextraños al concejo,refuerzala idea de queel cargo
se concibieracomo un beneficio por parte de su detentador,y de
que, al menos en algún caso,a la hora de desempeñarsus funciones
se produjera de hecho una delegaciónen el alcalde que él nombra-
ba. Es ilustrativo que,por ejemplo,Gonzalo Garcíaatiendasus asun-
tos en la casaen que posa el juez real, que le ha nombrado~.

Otro rasgo característicoes la gran semejanzade competencias
existenteentre juecesy alcaldes,hastael punto de pareceridénticos.
Efectivamente,cuandoel agentereal empiezaa actuaren los conce-
jos de realengo,unasveceses denominadojuez y otrasalcalde,pero
su función como supervisordel organismoconcejil es la misma. In-
cluso en la primera menciónque se ha documentadoen Benavente
sobreel salario de juez, parecencoexistir los dos: en 1320 vienen
a juicio ante lohan Filipes, alcalde por el rey en Benavente,Lope
Pérez, criado de (roto) Filipes, sacador de la soldada del juez ¡tui
Gomez.Su númerotampocoes siempreel mismo: por lo general,el

~ ESTEPA: Estructura social... p. 475; 1305 <AUN, Clero, 3558/17): Lope
Perez criado de Filipes sacadorde la soldada del juez Ruy Gomez(AUN, Cle-
ro, 950/15>.

~ Estepersonajeformabaparte de la noblezacaballerescaque creció junto
al rey Alfonso XI y despuésintegró su consejo. Era sobrino de María Coro-
nel, viuda de Guzmánel Bueno. Fue mayordomode Leonor de Guzmán y pos-
teriormente de Enrique de Trastámara,notario mayor y copero mayor. Sus
mayores propiedadesestabanal sur de la Península.Por su parte, Alfonso
Yáñez de Zamorapudiera ser descendientede Rodrigo Yáflez de Zamora, uno
de los personajesmás destacadosde esta ciudad en época de FemandoIV;
véase,al respecto,5. Moxo: «La sociedadpolítica bajo Alfonso XI», Cuader-
nos de Historia, Anexosde la Revista Hispania, 1975, núm. 6, y A. BENAVIDES:
Memorias de Fernando 11/, 3 vol&, Madrid, 1860.

92 En 1374 se presentaun testamentoante Gonzalo Gorda alcalde por Pe-
dro Sanchezde Toro juiz por nuestro señorel rey en Benavente...estandoel
dicho alcalde dentro de Las Casas en que pose el dicho juiz, véasen. 84.
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agentereal es una sola personaen cadaconcejo,pero en Benavente
aparecenalcaldesrealesen número plural a fines del siglo xiv

Al margen de los tratados,existen en Benaventeen el siglo xiv
otro tipo de agentescon carácterextraordinario,queejercenunafun-
ción pesquisitoria.Estaquizá seexpliqueen relaciónal carácterpres-
timonial del cargo de alcaldey juez real: no era infrecuenteque éste
abusaraen la recogidade susoldada,como lo atestiguanalgunoscon-
flictos ‘t Por otra parte, el pesquisidores nombradopor el rey para
resolveruna situación de desorden.En 1345 el rey Alfonso se dirige
al concejo y ornes buenosde Benavente,puesa su paso por la villa
habíarecibido quejas acercade los intentos de ciertaspersonaspo-
derosaspor quedareximidasde variospechos,diciéndosevasallosde
otros señoríos:mandaaRodrigoFerndndezbachiller en leyesalcalde
de la nuestra corte que ¡¡que en el dicho lugar e que sepa todas las
cosas sobredichas.- - a Fernándezde Asparriegosnuestro juez en Be-
navente.- - damos tal poder en las cosas sobredichascual darnos al
dicho Rodrigo Fernándeznuestro alcalde e para facer encargo de
todas las cosas que! dicho nuestro alcalde ordenare e mandare.A lo
largo del año se registraotra actuación de ese mismo pesquisidor
presidiendouna reunión del concejo junto al juez por el rey, que,
como refleja la documentación,le estabasubordinado~.

La institución del regimientoserá la última modificación del ré-
gimen concejil antesdel paso de Benaventea señorío.Es sabidoque
dicha institución aparececonsolidadaa lo largo de la segundamitad
del siglo xiv en muchosconcejoscastellano-leoneses,peroexistenpre-
cedentesya en el xiii, como el jurado en Burgos, los caballerosde
Sevilla y los hombresbuenosde Murcia ~. La reformade Alfonso XI
culmina así un procesoascendentehacía el control de los concejos
y la restricción de la participaciónvecinal en la vida municipal.Pero
estatendenciano es unilateral: conforme la vida urbanase desarro-
lía, sus minoríasdirigentesadquierenpesoeconómicoy político. Por
consiguiente,el regimiento también fue para ellas un instrumento
de control del gobiernomunicipal, pues los regidoresteníanque ser

93 AUN, Clero, 3527/7: Pedro Ferrandes e Goncaio Gotnez alcaldes en esta
dicha villa por nuestroseñorel rey (mayo, 21, 1397>; junio, 23: El dicho Pedro
Ferrandesalcalde e Diego AIfons e Juan Ferrandes alcaldes.

»~ Véansen. 84 (1350)y106.
9~ AMB, Pontazgos,sin.
~ Véaseel alcancede la reformaen dichos concejos:BON&cnrA UEr¿uwo:

El concejo de Burgos en la Baja Edad Media (1325-1426), Universidadde Va-
lladolid, 1978; T. Ruiz: Sociedady poder real en Castilla, Ariel, 1981; 3. Ruíz
DE LA PEÑ&4: «Tránsito del concejo abierto al regimiento en el municipio leo-
nés»,Archivos leoneses,1969, pp. 301-317; 3. VALDEÓN BARUOUE: «Una ciudad cas-
tellana en la segundamitad del XIV: el ejemplo de Murcia», Cuadernosde His-
tana. Anexosde la revista Hispania, núm. 3, Madrid, 1969; R. CAtutaw: Sevilla,
fortaleza y mercado,Universidadde Sevilla, 1972.
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forzosamentevecinos. Con el tiempo su nombramientose convirtió
en vitalicio en muchosconcejos.En Benaventeaparecenornes buenas
regidores sustituyendoa la anterior asambleaconcejil de ornes bue-
nos a partir de 1374, reunidoscon el juez del rey y en otrasocasio-

97
nescon alcaldesdel rey -

Sería interesanteaveriguarhastaqué punto se producela trans-
misión del cargode regidor dentro de unamisma familia. La pobre-
za de los datos impide llegar a conclusionesdefinitivas, pero sin
embargo los nombresparecenrepetirseen algunos casos: en 1374
figuran como tales FernandoRodríguezde Escobar,Alvaro Alfonso,
Nicolás Rodríguez,Pedro Alfonso y Alfonso Martínez. En 1375 lo
hacenAlvaro Alfonso, PedroAlfonso, Diego Alfonso de Carbajal, Ni-
colás Rodríguez,Lope Alfonso y Alfonso Martínez. Por su parte, en
mayo de 1397 aparecede nuevo Lope Alfonso, Juan Alfonso de Mel-
gar (hijo del caballero Martín Alfonso de Melgar)~ y Alvar Alfonso,
su hermano. Meses más tarde figuran Lope Alfonso, Juan Alfonso
de Melgar, que se repiten, FemandoAlvarez de Villasán, Arias Ro-
dríguez, Juan Alvarez y Juan Rodríguez,hijo de Nicolás Rodríguez.
No es probable, pues,que todos los regidoresse reunieransiempre,
porque no figuran en número fijo. Por otra parte, sí que parecen
elegirseentre las familias de caballerosy ornes buenos.

No sólo entre los regidoresse dabala transmisión del cargo de
padresahijos, sino queera un fenómenomás o menosgeneralizado:
un notado, en 1375, declaraque el rey que Dios mantengame ¡izo
merced de una escribanía publica desta villa que bacd por muerte
de Fernando Rodríguezmi padre. También se encuentranapellidos

99

repetidosentre los mismos agentesreales -
Por consiguiente,la evolución de la administraciónconcejil pa-

rececorrer paralela,por un lado, a su evolucióncomo núcleourba-
no y, por otro, a la política real de control de municipios, que dis-
minuye su intensidad con los Trastámara.Esto último favorecerá

97 1374 y 1375: Ornes buenosregidoresse reúnencon el juez del rey (.4MB.
Pontazgos,s/n>, véasen. 89; 1397: los regidoresaparecenreunidos con alcal-
des del rey, Pedro Fernándezy Gonzalo Gómez (AUN, Claro, 3.527/7>.

~ 1374 (AMB, Pontazgos,s/nj; 1375 (AMB, Pontazgos,s/n.); Martín Alfonso
de Melgar es un caballero vecino de Benavente,de bastanteimportancia: en
su testamentode 1374 deja cantidadesa numerosasiglesias de la villa y per-
sonas particulares, ademásde huertasen Melgar, Marinanes Calzada y Cal-
zadilla, y sus casasen la collación de San Miguel con corrales y palornbares.
Manda una pieza de cuatro marcos de plata al conventode Santo Domingo y
entre sus objetos figuran palios pisanosy una cota (AUN, Clero, 2526/7); 1397
(AUN, Clero, 3.527/7).

~ .4MB, Pontazgos,s/n; lohan Filipes y Arnal Filipes en 1320 (AHN, Cle-
ro, 950/15) y 1353 (AUN, Sellos, 57/7), respectivamente,alcaldes por el rey;
1398: Álfons Felipes alcalde ¡1110 de Arnal Felipes (AHÑ, Clero, 3,559/20). En
este caso hay datos para pensar en la posibilidad de que estos agentes,a
pesar de ser reales,procedierandel mismo Benavente.
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unatoma de poder dentro del gobierno de la villa por parte de sus
familias más importantes. Sería interesanteconocer de qué modo
afectó a estegrupo el pasodel concejo a señorío,y hastaquépunto
conservaronsus prerrogativas-

EL ALFOZ

El estudio del concejo quedaríaincompleto si no se examinara
tambiénel ámbito del alfoz, y las relacionesque le unencon la villa.
Hay que rechazarlas simplificaciones que intentan identificar el
ámbito urbanocon una sociedadburguesae igualitaria y el ámbito
campesinocon un mundo sometido a las jerarquíaspropias de la
sociedadfeudal. Por el contrario,y sobretodo en el entornomedi-
terráneo,la continuidadentre la ciudad y el territorio circundante
existe no sólo desdeel punto de vista económico,en cuanto que el
campo aprovisionaa la ciudad y ésta le ofreceun mercadoparasus
productos,sino también en lo jurídico y lo social, pues en ambos

- 1W

se establecenlos mismos tipos de relaciones de dependencia -

La propia jurisdicción que la ciudad ejerce como señoríocolectivo,
así como la de otros que coexistenen su mismo espaciogeográfico,
se extiendentanto dentro de la muralla como por el campo circun-
dante. También los mismos propietarios de casasen el interior del
núcleo urbanolo son de tierras fuera de él. De igual maneraes difí-
cil imaginar que menestralesy artesanosestuvierantotalmentedes-
vinculadosde las actividadesprimarias.

Todos estos rasgos quedanespecialmentesubrayadosen el caso
de unavilla comoBenavente,que,aunquede cierta entidad,no podía
poseerel grado de complejidadnecesariopara formar un islote den-
1ro del mundo campesino.Su alfoz fue otorgado con el primitivo
fuero de 1164, que el privilegio de 1167 no hace sino confirmar ‘e’,
por lo que se desconocensus exactasdimensiones.En 1881 el con-
cejo recibió una ampliación de él, con la concesión de Vidriales,
Tera y Carballeda‘~, estaúltima situadaen las cercaníasde Sanabria.

A través de la documentaciónposterior se ha podido reconstruir
de maneraaproximadael límite del territorio. En la zonanorte cons-
tan como aldeasde BenaventeSanCristóbal de Entreviñas,Villabrá-
zaro, Genistacio,Villamandos y FuenteEncalada.Sobre el curso del

2W Véase EsrNEÑ: Op. cit., y C. CARIE: cta ciudad y su contornoen León y
Castilla <siglos x-xm)», Anuario de Estudios Medievales,1972-73, Pp. 69-103.

101 .Secunduinillam cartam guampoLis primitus feci, in gua terminoset foros
determinaturet ideo renovo... GONzÁlEZ: «El fuero de Benavente~,op. ciÉ. (AMB,
Privilegios,s/n.)-

‘~ AMB, Privilegios, s/n.
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Tera, Junquerafigura como aldea de Benavente,y es de suponer
que lo seríanalgunasmás, en virtud de la concesiónde 1181. Más
próximas a la villa, Ciruelos de Vidriales, Villanázar. Arcos de la
Polvorosa,Burganes de Valverde, Bretocino y quizá Riego al sur.
Al este, Castrogonzalo,Valdescorril, Escurril y Fuentes de Ropel.
Por último, Axamonte,Villaciris y Palazuelo,que no hanpodido ser
identificadas1W

Es de suponerque los límites del alfoz no permanecíanfijos:
ademásde las ventasqueel propio concejorealizaba,se tienendatos
sobre la capacidaddel rey a la hora de enajenar lo concedido‘~1t
Por otra parte, tampocoel alfoz era un todo cerrado: no sólo hay
interferenciasde tipo físico o espacialcon los territorios de otros
concejospróximos como Villalpando, Villalobos, Valderas,Valencia,
Villafáfila. sino también otras de tipo jurisdiccional,producidaspor
la existenciade otros señoríosque tienen vasallosen el mismo ám—
bito geográfico: el convento de Santo Domingo y los monasterios
de Moreruela, Nogales, Castañeday Monasterio de Vega son los
principales.

El dominio de Benaventesobresualfoz quedabaexpresado,desde
el punto de vista económico,por las propiedadesque el concejo o
sus vecinosposeíanen él rn, Pero más que nada,el control sobre el

1W 1333: San Cristobat aldea de Benavente(AHN, Clero, 3.525/7; AUN, Cle-
ro, 3525/6); Villavelasaro aldea de Benavente, 1328; 1119: cambio hecho con
la iglesia de Astorga por el que la villa de Genistaciopasaa Benaventey su
iglesia a la iglesia de Astorga (B. N: Indice de documentosde la Iglesia de
Astorga, p. 199, y. núm. 371 de particulares); 1400: Villamandosaldea de Be-
navente (AHN, Clero, 3.527/13>; 1378: Fuente Encalada aldea de Benavente
(AUN, Clero, 951/20); 1392: Junqueraaldea de Benavente(AUN, Clero,951/23);
1392: Ciruelos aldea de Benavente(AUN, Clero, 3527/4); 1380: Villanacare al-
dea de la dicha villa de Benavente(AHN, Clero, 3526/12); 1335: Arcos aldea
de Benavente(AHN, Clero, 3.558/3); 1278 (AHN, Clero, 3533/14)y 1399 (AUN,
Cíero 3.521/9): Rurganes,aldea de Benavente; 1284: Sancho IV notifica al con-
cejo y los alcaldesde Benaventeque los realengosde Bretocino los da al mo—
nastrio de Moreruela (AIIM, Clero, 3.555/5); 1305: se prohíbea los cogedores
de la sacadade Benaventey de Sanabriaque recaudenpecho a los vasallos
de San Martín de Castañedaen Riego (AHN, Clero, 3.567/10); se intervieneen
el cobro del pontazgode Castrogonzaloen 1345 (AME, Pontazgos,sin.); sobre
Valdescorril,véaseSma&No: Cartulario de Vega, op. ciL. núm. 104; 1187: venta
de la villa de Escurril <AHN, Osuna,12/11); sobre Fuentesde Ropel: 1293
<AME, Privilegios, s/n); existen pleitos en estas localidades entre los agentes
del concejo y señoríoseclesiásticos: en el caso de Ayamnonte y Villaciris, el
monasteriode Nogales (AUN, Clero, 950/15), y en Palazuelo,San Martin de
Castañeda(AIIM, Clero, 3.567/17).

104 1187: en la venta de la villa de Escurril, realizadapor el concejo, se
dice que es cum consilio et auctoritate regis domni Fernandi (AUN, Osuna,
12/11). En 1278 se enajenaBretocino <AUN, Clero, 3.555/5) a favor del monas-
terio de Moreruela. Fuentesde Ropel es dadaei-x 1300 por FernandoIV a don
JuanFernándezOsorio <BENAviDEs: Fernando lv, op. cit, núm. 171).

1~ El concejo se coinporta corno un auténticopropietario en algunaszonas,
como amestiguala ventade la villa de Escurril ya citada (AUN, Osuna, 12/11):
in ipsa siquidem villa vendimusvobis quantumibi habemusel nobispertinel
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territorio se ejercía desde el punto de vista jurisdiccional. En ese
sentido, la actuaciónde los agentesconcejilesen el alfoz de Bena-
yente guardacierta ambivalencia: no sólo son representantesdel
señoríoconcejil sobresu propia tierra, sino también del poder real.
Ello se manifiestaclaramenteen la concesiónde alfoz de 1181: 1-roe
totum do ¿u perpetuum vobis populatoresde Beneventoper alfoz et
vestro termino ut supradiximus quod ¡u omnihus foñs vestris fa-
ciendarlis ac reglé vodbus hominesde his Éern-zinis vobiscum res-
pondeant.. -

Como representantedel poder real y en virtud del señorío que
ejercesobreel alfoz, el concejoimpone aéstela obligaciónde pechar
con él. Es de suponerque el reparto de las cantidadesque debían
de pagarsefavoreceríana la villa sobrelas aldeas,puesse registran
bastantesconflictos con motivo del pechoy otras imposiciones,como
la de soldadadel juez~ Otro tipo de imposición económicaera la
ejercidamediante la obligación de utilizar las pesasy medidasdel
concejo,y de acudiral mercado,generalizadapara todoslos alfoces.
Esta última obligación suponíael cobro de unos derechospor parte
de la villa, pues por lo común, los habitantesde un alfoz debíanpa-
gar portazgopor las mercancíasqueentraranen ella. Sin embargo,
estotampocoimpide quedeterminadaszonasdel alfoz esténexentas
de esta obligación,como Vidriales, Tera y Carballeda~.

En cuanto al ejercicio de la justicia propiamentedicho, los alfo-
cerosdebíanacudir a juicio a la villa. Así lo establecenlos fuerosque
siguenel de Benaventey así lo confirma la documentaciónposterior.
Es de suponerque tratándosede conflictos por el pagode imposicio-
nesel concejotrataríade juzgar a su favor: en 1271 vienen vasallos
de Monasteriode Vega en Valdescurril ante los juices o juiz que eran
a la sazónen Benavente,e ellos, oídas las razonesdello que manda-
ran que pechassencon el sobredichoconcejo de Benavente.La situa-
ción tuvo que ser resueltaa favor de Monasteriode Vega por el in-
fante Fernando.

et rex ibi babeÉ tam regalengo quam infantadigo. El concejo otorga la villa
de Taviazascomo pago de un homicidio <AHN, Clero, 3.565/2).

‘06 Véaseun comportamientoparecidodel concejo de León en ESTEPA Dlnz:
Estructura socia!..., op. cit., pp. 465-468.

107 Entre otros, 1271: conflicto entre los cogedoresde pecho de Benavente
y los vasallosde Monasteriode Vega (SERRANO: Cartulario de Vega, núm. 104);
1293: quejasde los hombresde behetríaporestemotivo (AMB, Privilegios, s/n.);
1305: conflictos con los vasallosde San Martín de Castañedaen mego (AUN,
Clero, 3.567/10>; 1320: querella con motivo de la soldadade juez entre el co-
gedor de dicha soldada y los vasallos de Nogalesen Ayamonte y Villaciris
<AUN, Clero, 950/15); 1353: por la monedaforera con vasallosdel monasterio
de Nogales en Val de Vidriales (AHN, Sellos, 57/7.

~ Ceterum quicumque havitaverit in Beneventolvi istis terininis et allozis
non det portaticum de ulla re sua quam secumportavertt nequeda terratt
cian de aliqua venationequam seeumduxerií (AMB, Privilegios, sin.).
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Así pues, se ha visto que el carácterdel concejo como señorío
colectivo queda expresadode maneramucho más clara al analizar
sus relacionescon el alfoz que le ha sido asignado.Sin embargo,tal
dependenciarespectoal concejo de la villa no obstaculizael hecho
de que las aldeastuvieran su propia organización: se conocenconce-
jos como los de Valdescurril y Bretocino seguramentecon un carác-
ter más arcaicoy próximo a la asambleavecinal, aunquees de supo-
ner queen fechas másavanzadasganaranen complejidad.Las aldeas
disponían también de su propio término ~. Con estos escasosdatos
se puedeconcluir que en las aldeasse reproducíael modelo adminis-
trativo del concejode la villa.

Se ha abordadoaquí el estudiode unapequeñaciudad del norte
del Duero y su desarrollo desdela repoblaciónde que es objeto en
1164 hastasu pasoa señoríoa fines del xiv. Se ha puestode mani-
fiesto su papel como nudo de comunicacionesy mercadolocal, jun-
to con la importanciade la poblaciónartesanal,especialmentela re-
lacionada con la ganaderíay el trabajo dcl vestido. Este núcleo de
población ejemplifica muchos otros de la parte norte de la meseta:
en él, como en otros, una minoría de Muí hominesu ornes buenas
controlará más o menos estrechamentela vida municipal, desdeel
siglo xii hastala institución del regimiento: Su comportamientocomo
señoríocolectivo es el mismo que se advierte en otras ciudades,so-
bre todo en su manifestaciónmás evidente, que es la jurisdicción
ejercida sobre el alfoz: ciudad y campo aparecenunidas por los
mismos lazos de dependenciafeudal, que son establecidosno sólo
por el señoríoconcejil sino por otros señoríoseclesiásticos.

Como otros concejos de realengo,Benaventesufrirá la presión
señorial a raíz de la victoria de los Trastámara:en 1376 fue entrega-
da como ducadoa don Fadrique,hijo de EnriqueII, y en 1398 pasa
definitivamente a la familia Pimentel como condado.Tal actuación
por partede los Trastámaralleva a la última cuestión:hastaquépun-
to hay que considerarcomo relativa la autonomíae independencia
de los concejosde realengo.

Maria Luisa MAcEnA CoRrÉs

‘~ 1175: concilio de Val de Escurriel (SanuNo: Cartulario..., op. ciÉ., nú-
mero 69); 1245: todo el concejo de Bretocino (AUN, Clero, 3.552/11>; 1400:
ViUamandosaldea de BenaventePedro Dieguesalcalde en dicho lugar (AIIM,
Clero, 3.527/13); se mencionael término de Castrogonzaloen 1287 (AHN, Cle-
ro, 3555/6).


