
LA CORRUF'CION EN LA FUNCION PUBLICA. 

CASTILLA SIGLO XV 

Durante los iiltimos siglos de la Edad Media, Castilla vivi6 un clima turbu-
lento y enrarecido, que se hizo notar lo mismo en el ambito de ha vida politica, 
que en el de la administracion, en lo socioeconomic° coma en lo cultural —es 
la epoca de las obras satiricas, y las de critica de costumbres— y, ante todo, en 
lo etico. 

El proceso se desarroll6 en los afios que mediaron, aproximadamente, entre 
la muerte de Fernando In y la de Enrique rv, entre la mitad del siglo nit 
y Bien entrada la segunda mitad del xv, y, en algunos aspectos, se prolong6 mas 
alla de esos limites. 

Su manifestaciOn mas evidente fue la ag,itacion politica —origen y efecto, 
a la vez dentro de un total de hechos muy complejo, en el que es practica-
mente imposible distinguir una causa primera—, tal vez porque esta tuvo so 
escenario principal en la corte, tal vez porque sus protagonistas, por su elevada 
condicion, lo eran tambien de cronicas e historias contemporineas. 

Las Altimas decadas del sigh),  xin vieron coincidir con el comienzo de estos 
sacudones, acentuados problemas econamicos —activados por la conquista de la 
Andalucia del Guadalquivir, y los trastornos que luego ocasion6 en los precios 
la demanda andaluza— y la presencia en el trono de un rey por demos gene-
roso, debil y con insuficientes apoyos. 

A la guerra entre Alfonso x y su hijo Sancho, sucedieron, con cortos inter-
valos, las dificiles minoridades de Fernando ry y de Alfonso xi. La entereza y 
la habilidad de este Ultimo lograron tan solo crear una pausa en el movimiento 
de avarice del sector nobiliario y en el de deterioro economic°, reanudado todo 
ello con Pedro I, y mas aun a impuisos de la guerra civil y sus consecuencias. 
Aunque los reinados de Juan z y de Enrique ni no fueron anodinos, los, signos 
de la crisis no habian cambiado cuando asumi6 el poder Juan II; y ni su gobier-
no, ni el de su hijo Enrique iv —pasados los primeros arias, positivos— resulta-
ron los mas adecuados pars modificarlos. La epoca de Isabel y Fernando, es 
cierto, cre6 un ambiente diferente; se hicieron reformas, se veld por la seguridad 
interior, se recuperaron rentas enajenadas, y se afirm6, sin vacilaciones, la 
autoridad monarquica. Y era mucho. Sin embargo, no fue aquella la Espaiia 
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edenica de que hablan los panegiristas de los Reyes Catolicos. El debilitamiento 
de las pautas, morales que acompaii6 a los trastornos politicos, reflejado tanto 
en la conducta privada coma en la piiblica, no se mod' 'co durante ese periodos 
No terminaron los abusos ni los hechos ilicitos, y algunos de sus responsables 
contaron, incluso, con el respaldo regio —piensese en Cabrera, en Segovia, o en 
Juan de Robles, en Jerez—. Hubiera sido extra& que todos esos trastornos, y 
la perdida o abandono de las normas eticas tradicionales, no golpeara tambien 
en el piano de la administracian y el gobierno, generalizando lo que hasta alli 
fuera ocasional. 

Y, en efecto, los abusos de la funcion ptiblica se hacen tan habitual( s, 
que, a lo largo de centurias, practicas que en un primer momenta se conside-
raron ilegales, terminaron per aceptarse comp normales y debidas, a fuerza de 
ser impunemente reiteradas; y tropezamos con ellas en el siglo xvi, 10 mismo 
que en los anteriores. 

Las colecciones documentales, de cualquier tipo y origen, referidas a este 
largo periodo, ofrecen abundancia de textos que recogen, monotonarnente, igua- 
les o semejantes quejas„ denuncias, reclamos,.pedidos, .stiplicass 	en relacion 
con iguales o semejantes delitos y atropellos y, por otra parte, cartas regias, 
pragmatical, leyes y privilegios, destinados a evitar la repeticion de tales casos 
tiando seguridades, condenando, prometiendo. Cartas, pragmaticas, leyes y pri-
vilegios cuya reiteracion, en un lapso muy breve • o, por el contraria, a lo largo 

-de varios reinados, acredita su ineficacia. Los elementos que presionaban a 
favor de transgresiones y transgresores podian mas que las Buenas intenciones. 
Diagnosticar el rnal y dar Orden de que desapareciera no era suficiente por lo 
demas para suprimirlo. 

No intentare Una clasificaciOn rigurosa de tales transgresiones. Elio equi-
valdria a la reproducciOn parcial de un cocligo o de un tratado de derecho 
penal. Con el Unica proposito de dar cierto orden a la exposicion, dire tan 
solo que, en terminos muy amplios, se puede distinguir la esf€ra de los parti-
culares y la de lo oficial, y dentro de esta de los funcionarios de Casa y Corte, 
gobierno regional y gobiernos locales, es( deck, de ciudades y villas; no sicm-
pre con limites muy claros entre unos y otros. 

Dentro de esas actividades, tanto ilegales coma inmorales, que tienen su 
punto de partida en la posibilidad de ejercer formas abiertas o disimuladas 
de violencia, los mas difundidos, los mas frecuentes son los abusos de poder, 
de diverso tipo y mayor o menor importancia segtin la tuvieran sus protago-
nistas y el Ambito en que se produjeran, pero de identica ,esencia; relacionados, 
por la comim, cuando se trata de funcionarios con el incumplimiento en 
beneficio personal de los deberes implicados en la fund& palica y, en espe-
-cial, con el cohecho. Casia esta de mass decir que 6.ste integra el repertorio 
de los anteriores y que unos y otros suelen aparecer asociados entre si. 
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Para mejor comprension, veamos atunos casos, comenzando por los parti-
culares, como context° en que se sittian .los otros, los que constittlyen nuestra 
terra. Los ejemplos elegidos pertenecen a los dos ambitos principales de la-
economia: el mundo de la tierra y del comercio. 

El delito que origina mas quejas y reclamos —no el union— es la usurpar 
diem tie tierras, sobre todo de las cornarcanas —delito de vieja data .que habia 
alcanzado los honores de la literature ya. *con Gonzalo de Berceo: "mudaba los 
mojones por ganar heredacr — y en  terminos generales el aprovechamiento 
ilegal de bienes ajenos; en -uno y otro caso _egos bienes son, ocasionalmente, 
urbanos, pero, por lo comun, se trata de bienes rurales.  

El usufructo comim de pastos y bosques por dos o mas entidades lirnitrofes, 
o per sus vecinos, dio impulso a esas transgresiones, impulse intensificado por 
el desarrollo de la ganaderia, que exigia nuevas posibilidades de pastoreo, y 
por el crecimiento de nircleos urbanos o .semiurbanos„ con sus aumentadas 
necesidades de lefia y de madera, de multiples usos —calor, construcciOn, herra-
mientas, utensilios.... 1  

-El siglo XIV presencia un proceso doble y aparentemente contradictorio de 
abandon de tierras de cultivo, per un lado, y realizacion de nuevas rozas y 
apropiaciOn de heredades colindantes, por el otro, hechos ambos - registrados por 
la's Cortes de Valladolid, de 1351. 2  

El clima politico, por mementos modes), que vivi6 el rein°,  durante ese 
siglo y buena parte del siguiente, dificulto la acciOn de la justicia y propicio 
la impunidad de atropellos y despojos que, gracias a esas circunstancias, se pro-
longaban en el tiempo —ya era el monasterio de Villaverde de Sandoval, algu-
nas de cuyas tierras fueron ocupadas, ilegalmente por Juan y Maria Martinez, 
vecinos de Toro, durante veinte alias, nada menos, 3  ya el de San Benito de 
Valladolid, despojado de unas casas recibidas en herencia, por obra de un sector 
de la oligarquia urbana, y, dentro de el, un regidor sin que valieran sus sirpli- 

1  De la utilidad de la madera me he ocupado en "El bosque en la Edad Media" (Astu-
rias-LeOn-Castilla). En Cuadernos de Historia de Espana, LIX-LX, ario 1976, p. 319 y ss. 
Tambien, parcialmente, del ganado, en la p. 314 en adelante. Un estudio por cierto 
mas completo, es el de BIsuKo, CHARLES, "El castellano hombre de llanura. La expansion 
ganadera en el area fronteriza de la Mancha y Extremadura durante la Edad Media", en 
Hosnenaje a Jaime Vicens Vines, Barcelona, 1965, p. 201. 

2  los que biven en las comarcas de los pinares e los enzinares, que los cortan e los 
queman para fazer sembrados de nuevo", Cuaderno otorgado por Pedro I en contestacion 
a las peticiones generales que le fueron hechas en las Cortes celebradas en Valladolid, 
1351, octubre 30. Valladolid, Coleccion Diplonuitica de Septilveda, Ed, Emilio Siez, Sego-
via, 1958, p. 78 y ss. 

3 CASTAN LANASTA, GUILLERMO, Documentos del Monasterio de Villaverde de Sando-
val. Sigtos XTTrXV (Documentos y estudios para la Historia del Occidente Peninsular du-
rante la Edad Media. Bajo to direcciOn de Jose Luis Martin), Salamanca, 1981, 
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cas al rey y al Consejo y que, para no perder su derecho, recurri6 al brazo 
eciesiastico, en la conviction de que no podia "ser socorrido por el brazo 
seglar". 4  

Los monasterios fueron victimas frecuentes —y por momentos desprotegi-
das— de hechos de esta indole. Sus oponentes eran campesinos, laicos o ecle-
siasticos, de elevada condition, social, 5  magnates, apoyandose a veces en reales 
o supuestos derechos de encomienda 6  de lo que aparecen numerosos ejemplos 
en la documentation y en la bibliografia( recordemos, al pasar el caso de Cova-
rrubias, estudiado par Norah Ramos, cuyos forcejeos con los Lasso de la Vega, 
por el valle de Buelna duraron, no ya decenas, sino centenares de al:Ws). t7  

Otros ejemplos, menos impresionantes, son, sin embargo, representativos de 
de la generalization del fenomeno. Asi, este alcanz6 lo mismo a casas tan 
modestas como‘San Salvador de Villaza 8  y a otras tan importantes como San 
Benito,9  que vieron por igual conculcados sus derechos. 

En resumen, la usurpation de propiedades y jurisdictions era a fines de 
la Edad Media, cosa habitual, y no bastaron a ponerle fin las dispositions 
regias. La provisiOn que dieron los Reyes Catolicos al monasterio de San Salva-
dor de Sobrado, en 1486, en la que prohibian las encomiendas, para terminar 
con los abusos de que era victima —"tienen entrado el coto de Sobrado de 
Treves... e otras granxas e casares e tierras... e les fazen yr a sus vasallos 
por fuerza a guerras y serventias e les ponen pechos e tributos e les fazen 

4 Testament°,  de Catalina Vasquez de Villandrando, a. 1467, Archive Historic° 
Nacional, SecciOn ,Clero, Leg. 1776. 

5  "Las intromisiones de los nobles por estas fechas en los bienes eclesiastices afecta-
ron tambien a Ramiranes... Y el 28 de noviembre de 1486... los Reyes Catolicos don 
Fernando y doiia Isabel expiden una carta dirigida a Diego Lopez de Haro, gobernador y 
Justicia Mayor de Galicia, y al doctor Sancho Garcia del Espinar, alcalde mayor de Galicia, 
haciendoles saber que la abadesa de Ramiranes presentara queja al Consejo de que don 
Juan Pimentel "e algunos prelados e caballeros e dueiias e fijosdalgo, contra justicia, le 
tienen entrados los cotos y granjas del monasterio... y que ahora nuevamente le puso 
cierto tributo de pan y gallinas a los del dicho coto y hater it a sus vasallos por fuerza a 
guerras e serbentias e les pone pechos e tributes e les hate otros muchos desaguisados... 
sub color de que son comenderos de dicho monasterio". DURO PERA, Emmy), 	monaste- 
rio de San Pedro de Ramiranes", Archivos Leoneses, Enero-Junio, 1971 Aiio 25, N9 49, 
p. 9y siguientes. 

6  "Sentencia dictada por Juan I contra Pedro Gonzalez Carrillo, vasallo sum quien 
se habia apropiado a titulo de encomienda de los vasallos y bienes que el monasterio de 
San Juan tenia en San Adrian de Juarros y en Villaturedo", PE:ISA PEREZ, FRANcisco JAVIER, 
Documentos del Monasterio de San Juan de Burgos (1091-1400), Burgos, Doc. 158, a. 1380, 
p. 284. Vease tamble-n la nota anterior. Per lo demas el tema de la encomienda de monaste-
ries ,ya ha sido estudiado. 

7  RAMOS, NoRAH B.
, 

"La decadencia de la Aba.dia de Covarrubias en la Baja Edad 
Media" en CuaderrNos de Historia de Estpafia. LXV-LXVI, Afio 1981, p. 431. 

8  DURO PERA, E. "El Monasterio de San Salvador de Villaza", en Hometuzie a Cats,- 
di° Sdnchez Albornoz, IV, Anew Cuadernos de Historia do Espana, a. 1986, p. 419 y ss. 

9  \Tease antes nota 4. 
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muchos desaguisados... so color que son comenderos del dicho monasterio'— 
fue confirmada por Carlos v en 1546.10  Confirmacion de rutina o confirma-
cion necesaria? 

No fueron menos usuales los enfrentamientos que opusieron a dos o mas 
concejos entre si —con frecuencia, a causa de la indefinicion de los limites esta-
blecidos— con acusaciones mutuas no tanto de usurpaciOn de territorios —a 
este proposito podria hablarse del largo pleito entre Segovia y Madrid— cuanto 
de aprovechamiento abusivo de pastos y leria. 11  (Basta, para acreditarlo, releer 
las colecciones documentales de Sepillveda y Riaza, por ejemplo). 

Tampoco faltan noticias sobre choques entre concejos o sus vecinos, por 
un lado y senores o magnates, por el otro, como los que se produjeron, en la 
primera mitad del siglo xv entre Pero Carrillo, senor de Santofimia (Santa 
Eufemia), y los vecinos de Pedroche, Torremilano y Pozoblanco, acusados 
de invadir la dehesa boyal de Santofimia, robar y espantar el ganado que alli 
pada, una investigation posterior permiti6 descubrir que era una action de 
represalias, pues "las aldeas habian sufrido durante alias los abusos de Pedro 
Carrillo y de sus vasallos (quema y tala de miles de encinas, abusos de juris-
diccion, usurpation de tierras, etc.") . 12  

Cambiaban los nombres y los protagonistas: la demandante podia ser Sevi-
lla y los demandados el duque de Medina Sidonia, o Per Afar' de Ribera o 
Pedro de Guzman..., los motivos eran siempre los mismos: ocupacion de 
tierras y aprovechamiento de pastos comunales. 13  La jurisdiction y los dere-
chos econamicos, muy relacionados entre si, tambien eran objeto de atropello, 
ya se tratara de un concejo que negaba a un monasterio el disfrute de la renta 

10 \Tease luego nota 15. 
11 "Este tipo de pleitos enzarth a muchos propietarios entre si, y era mal tan gene-

ralizado queya las Cortes de Alcala, de 1348, celebradas por Alfonso XI, denunciaron la 
situation, diciendo que auia grandes contiendas en la nuestra tierra sabre las particiones 
delos terminus e sobrel pacer e cortar, y solicitaron unas comisiones de hombres bens 
para que resolvieran estos problemas en todas las comarcas, a lo que accedi6 el rey", 
TAN LANASTA, GUILLERMO, op. tit., p. 27. 

124 A finales de este aria (11425) Pedro Carrillo, senor de Santofimia... denunciaba 
ante el concejo de Cordoba que los vecinos de estas tres aldeas habian penetrado en la 
lehesa boyal de Santofimia y robado algunos animales, espantando al resto; el resultado 
;labia sido el de cincuenta reses muertas entre las robadas y las que, perdidas en montes 
y barrancas, fueron devoradas por los lobos... en 1426 se averigu6 que las tres aldeas 
habian sufrido durante aiios los abusos de Pedro Carrillo y de sus vasallos quema y tala 
le miles de encinas, abuso de jurisdicciOn, usurpaciOn de tierras, etc... ."), MAzo ROMERO, 
FERNANDO, "Problemas internos y tensiones sociales en el municipio cordobes durante la pri-
inera mitad del siglo XV" en Andalucia Medieval. Nuevos cstudios I(ToRREs DELGADO, C.; 
LADERO QUESADA, M. A.; NLETO CUMPLIDO, M.; QUINTANILLA RASO, C.; CABRERA MITROZ; 
F.; MAZO ROMERO) , Cordoba, 1978, pp. 1918-200. 

Cuaderno de copias de sentencias, demandas y otros autos de pleitos mantenidos 
por Sevilla contra distintas personas sobre pastos comunales y ocupaciones de tierras, Co-
x.LANTEs DE TERAN, Secci6n 16a. Archivo Municipal de Sevilla, t. I: doe. 706. 
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de un portazgo. 14  ya de otro que tomaba a los foreros y a los vasallos de un 
seiiorio monastica y les obligaba a poblar y pechar con sus vecinos. 15  

En el mundo del comercio, ya el Canciller Ayala habia seietalado en su 
"Rirnado de Palacio", las trampas a que recurrian los mercaderes en sus tiendas 
para mejor vender sus articulos. Mas importantes eran, sin duda, los fraudes 
tie que use hacian culpables los mercaderes, a veces traslucidos en los testa-
mentos --obligado examen de conciencia— por frases come estas: "yo tengo 
mucho cargo de muchas z diversas personas de mis contrataciones z tratos"; 
o bien, en la misma circunstancia, en la expresion "yen o de cuenta". 

Junto a estos comerciantes deben figurar los "huespedes" —hombre.  que, en 
los puertos del Norte, se encargaban por cuenta de los mercaderes del almaee-
narniento y flete de las mercaderias que estos despachaban hacia Francia o 
Flandes— que simulaban la perdida de sacas de lana fina y la ocultaban para 
luego venderlas en su provecho. 117  

Tampoco esta exenta de culpas, en este periodo, la Iglesia, que, coma 
entidad, disfrutaba de amplios poderes, reforzados sus privilegios en orders a 
la temporal por su autoridad en el espiritual. Norah Ramos ha estudiado 'el 
abuso que hizo de la icxcomuniOn, aplicandola a casos que nada tenian que 
ver con la fe, otro tanto ocurrio con el derecho de sus miembros a no ser juzga-
dos pdr tribunales laicos, cualesquiera fueran sus delitos, y cualquiera fuera, 
tambien, la catadura moral del delincuente; la multiplication del "rimer° de 
individuos que habian llegado o aspiraban a llegar a la clerecia, movidos no 
por su vocation sino per sus intereses, y la existencia de falsos religiosos, estu-
diantes frustrados y clerigos sin destino ni forma de ganarse la vida, acentu6 
cl problema; en 1433, Juan II recogia las quejas de los procuradores a las Cortes 
de Madrid: "a lo que me pedistes... diziendo que en mis rregnos ay muche-
dunbre de coronados que ya pocos se fallan que no tengan corona, e xnuchos 
dellos son rrufianes e ladrones, e los mas la traen e tomaron non con entencion 

14 Sentencia dictada por Juan I contra el concejo de la ciudad de Burgos, quien 
babia sustraido al monasterio de San Juan los derechos de portazgo sobre la lena, la sal, 
el carbon, la madera y otras minucias que pasaran per la puerta de San Juan de la citada 
ciudad, a. 1386. PIZ'slA PEREZ, FRANCISCO JAVIER, DocumentciOn del Monasterio de San Juan 
de Burgos (1091-1400), Doc. 162, p. 291. 

15  "La abadesa se me enviO querellar que vos le tomades susforeros e los sus vasallos 
e ies fazedes poblar e pechar con vosco en esa Puebla por fuerza", a. 128'7, Dump PERA, E., 
"El Monasterio de San Salvador de Sobrado de Trives, en Archivos Leoneses, Enero-Juno 
1967, Ario XXI, n° 41, p. 

16 Testamentos de Pedro de Palacios ((iColecciOn Salazar de la Academia de la Histo-
ria, M. 106, p. 2 y ss.) y de Juan de Burgos (Archivo Historic° Nac., Sec. Clero, Leg. 1128, 
a. 1449). 

11 DE Porrno, B CAUNEDO, Mercaderes castellanos en el Golfo de Viscaya (1475-1492). 
Universidad Autonoma de Madrid, 1983, pp. 66-67. 

18 RAMOS,. NORAH B., "La Iglesia a tray& de las Cortes Castellanas. Use y abuso de 
la excomunion' • en CHE, LXI, a. 1988. 
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de ser ckrigos e con esfuerco dellas fazen e cometen muchos yerros e malefi-
cios desaguisados contra los legos". 19  

Delitos$: la evasiOn timpositiva 

Poder sustraerse a la justicia comun no era el imico beneficio de que 
gozaba el clero; disfrutaban tambien de la exenciOn impositiva, debidamente 
apreciada por quienes la tenian. Y afanosamente buscada por los restantes, si 
veian alguna posibilidad de lograrla. 

Tal consecucion podia darse por medios legales e ilegales; no interesan 
los primeros —por lo demas, bien conocidos— sino los otros, pues que forman 
parte del conjunto de actitudes que acredita el relajamiento de la moral pall-
ca y la privada. 

Se procuraba incorporarse a algunos de los sectores privilegiados por 
caminos desviados. Si el interesado apu.ntaba a la hidalguia, que implicaba la 
exencion v tambien el ascenso social, iniciaba un reclamo ante la Chancilleria 
y, dinero por media, podia presentar testigos falsos, y atemorizar a los del 
concejo afectado hasta hacerlos desistir de prestar testimonio: "E... los testigos 
que el presento fueron bien rescebidos e preguntados, e los de vuestra parte 
ei3e1 dicho concejo por contrario; e el uno de los de vuestra parte e del dicho 
concejo presentados, por el uno de los dichos alcalldes fue acotado, en tal 
manera que los otros, por miedo del semejante tormento non osaron dezir 
verdat". 29  

Las sucesivas guerras que sacudieron el Ultimo siglo de la Edad Media 
dieron a los pecheros nuevas maneras de acceder, legalmente, a la hidalguia, 
a favor de las disposiciones de los ryes que, necesitados de combatientes y 
faltos de medios, recurrieron al antiguo sistema de privilegiar a quienes costea-
ran sus propios gastos. 

Cuadernos de Cortes celebradas en Madrid en 1433, pet. 20, Documentos del Ar-
chivo General de la villa de Madrid. Interpretados y coleccionados por D. Timoteo Domingo 
Palacios, Madrid, 1906, t. II, p. 85 y ss. 

20  CAsTELLAN0 GUTIiRREZ, ANTONIO, "AportaciOn al estudio de los jurados del conce-
jo de Jaen en la Baja Edad Media". En La ciudad hispdnica durante los siglos XIII at XVI, 
t. III, Madrid, 1984, p. 249. 

21  Ya Juan I habia recurrido a ese sistema, con motivo del desembarco ingles en 
Galicia. A pesar de la prohibicion de Juan II, Enrique IV, dio cartas de hidalguia a quienes 
fueron a servirle, a su costa, en el real sobre Simancas, cartas luego revocadas. Pero mas 
tarde, en guerra con Portugal, los Reyes Catolicos, confirmaron la hidalguia a quienes 
la habian recibido de D. Enrique, si les servian a ellos en iguales oondiciones. Me ocupo 
brevemente de ese proceso en mi trabajo inedito sabre "Los castellanos en sus testamentos 
Lo ha hecho tambien GERBET, M. CLAUDE, en La noblesse dans le royaume de Castille. Etu-
de sur ses structures sociales en Estrernadure de 1454 a 1516 y PORRO, NELLY en 
La investidura de arm as en Castilla. Vase la Nov. Recopilacion Libro VI, Tit. II, Leyes V 
y VII. 
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Por la demos, el sistema no siempre pasaba por la hidalguia. Con mks 
modestas aspiraciones, bastaba con lograr ser incluido en la lista de amos, apa-
niaguados, renteros, quinteros, yugueros, molineros o pastores 22  de quienes, 
no solo entidades eclesiasticas, caballeros y escuderos, sino tambien oficiales, 
desde oydores a escribanos de camara, presentaban cartas de los reyes que las 
autorizaban a excusar de gravamenes a los tales.213  

Las quejas de los funcionarios de concejo 24  sabre los que pretendian  exiniir-
se del pogo de impuestos alegando su condiciOn de hidalgos —quejas tanto 
mss justificadas por cuanto muchos de ellos la habian logrado, no por sus meri-
tos, sino por su dinero—, muestra que el problems se presentaba en todas las 
ciudades del reino. 

Contra esa pletora de exentos protestaban tambien los procuradores a Cor-
tes, pero las cartas regias eran autenticas y, a veces, antiguas; para satisfacer 
los reclamos de los representantes de las ciudades hubiera sido preciso anular 
tales cartas. Y alguna vez asi hizo; pero no solo esas derogaciones fueron por 
to comun parciales sino que resultaron ampliamente superadas por nuevas con-
cesiones. 

En consecuencia, favorecidos por las marchas y contramarchas de las leyes, 
los supuestos exentos se infiltraban entre las filas de los autenticos. Una forma 
mss de la corrupcion practicada por particulares en daiio del Estado y de otros 
particulares. 

En todos los casos, tratese de clerigos o de laicos, actiia la ambicion servida 
par el poder. Poder variable, relativo, adecuado a cada circunsta.ncia. Poder pro-
porcionado por la candid& privilegiada —noble, religioso—, por el hecho de 
tratarse de una instituckin, coma tal tambien dotada de privilegios —seilarios, 
concejos— y con cierto peso politico, o de ser miembros de tales entidades y 
sumar fuerzas los vecinos. 

Vale decir que extendidos en desigual escala a todos los ambitos, la violen-
cia, traducida en abusos, y el poder, iban de la mano con mss frecuencia de 
lo que hubiera sido de desear. 

22  Tales cartas son muy conocidas; pero a veces daban lugar a abusos. Abusiva es la 
pretension de Bartolome de Coto que "solicita del cabildo de Carmona que se le reconozca 
el derecho a exenciOn del par de impuestos, segim un privilegio del rey don Enrique 
(III) a su canciller Gonzalo Sanchez, por el que se le eximia a 01 y a dieciseis apaniagua-
dos suyos, entre los que estaba su. hermano Alfonso Sanchez, de iquien desciende el peti-
cionante , GONZALEZ jImENEZ M., El concep Ile Gamma, a. 1471, doe. 563, p. 143. 

23  PALACIO, T. D., Documentos del Architio General de Madrid, p. 1 . 
24 Requerimiento hecho par el regidor Francisco de Lorca, procurador del Concejo de 

Carmona sobre... los que pretendian eximirse del pa o- de impuestos alegando su condi-
cio'n de hidalgos. GONZALEZ jImiNEZ, M., Op. cit., doe. 536, ano 1470, p. 137. 
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La corrupcOn en la funcion ptiblica 

Par consiguiente, no es sorprendente que se den conductas y acciones de 
ese tipo en los circulos del poder publics. Del rey abajo... todos: funcionarios 
de Code, funcionarios territoriales, adelantados y merinos, funcionarios en los 
concejos —corregidores, regidores, alcaldes, alguaciles, jurados, funcionarios judi-
dales, alcaldes otra vez, escribanos de la Audiencia— funcionarios rnenores... 
Si no todos ellos incurrian en delitos, en ninguna de esas jerarquias faltaban 
los casos de violaciones de los deberes propios del cargo —mss Men se diria 
que abundaban que iban desde la forma de la designacion hasta la actuacion 
posterior, cuando podian aprovechar en su beneficio personal, atropellando dis-
posiciones legales y principios eticos, los resortes que el poder ponia a su 
alcance. 

El awes° al cargo. Condiciones 

Las leyes fijaban las condiciones que habian de llenar quienes aspirara,n 
a los cargos palicos, la principal, la idoneidad, concepto traducido en termi-
nos diversos, y per media de la suma de varios de ellos, a veces. Enunciaban 
tambien los vicios que podian darse en la forma de eleccion o designacion, 
vicios que, naturalmente, contrariaban el derecho: agresiones, coaccion, soborno, 
etcetera. 

La idotneidaci 

Ya en las "Partidas", Alfonso x establecia, en la forma detallada y minu-
ciosa caracteristicas, las condiciones que debian reunir los funcionarios: "que 
sean de buen seso e leales, e aun que teman a Dios e sean buenos en su ley", 25 
dice, hablando en general; y luego, refiriendose a los jueces, pide que tengan 
``buen entendimiento", que sean "sesudos" y "justicieros". 26  Aproximadamente 
las mismas virtudes que se requieren del Adelantado de Ia Corte: alto linaje, 
lealtad, entendimiento y sabiduria, o de los adelantados de las comarcas: lina-
je, lealtad, buen seso. Las aspiraciones bajan si se trata de jueces ordinarios; 
ya no se habla de linaje, pero se exige "que sean leales. E de buena fama. E 
sin mala cobdicia. E que ayan sabiduria". 2F Se excluye de la posibilidad de 
acceder a ese cargo, no solo a quienes padecieran determinadas incapacidades 
f isicas —ciegos, sordos y mudos— sino tambien a los religiosos, a las mujeres, 

Partida II, Tit. IX, Ley II. 
26 Id., Ley 'L.XVIII. 
Zr Id., Ley LXIX. 



MAMA. 	CAxticrs CARL* 

con ciertas excepciones, a los siervos, a los hombres de mala fama y a los 
menores de edad. 28  

Un siglo mas tarde, Alfonso xx ordenaba que los Notaries Mayores de Cas-
tilla, Leon, de Toledo y de Andalucia fueran "onrrados e sabidores e... conue-
nibles", 28  que el alguacil de la corte fuera "conuenible" y temeroso de Dios, 
que el Adelantado de Frontera fuera "conuenible". Los monarcas sucesivos 
reafirman o repiten esas disposiciones. A to largo del tiempo cambian algunos 
terxninos no solo per modificaciones de la nomina de funcionarios —mal hubiera 
podido hablarse de regidores en tiempos del Rey Sabio, ni de Corregidores en 
el de su biznieto y tocayo— sing tambien por variaciones idiomaticas, pero la 
esencia permanece invariable. Se habla de "letrados ydonios y pertenescientes", 
de hombres "suficientes e pertenescintes". Todo se condensaba, en verdad, en 
el termino "idoneidad", que implicaba capacidad moral e intelectual, mas la 
vecindad, en determinados casos, y el respaldo economic°. 3° 

El axes? al cargo 

Que los funcionarios respondieran a ese perfil deriendia en muy buena 
parte, de la forma de su acceso al cargo; era precis() que alguien —un indivi-
duo, un cuerpo colectivo— eligiera libremente al candidato, atendiendo tan solo 
a sus condiciones. 	siempre, sin embargo, la realidad se ajust6 a ese ideal; 
por el contrario, se alej6 de el mas abiertamente a medida que transcurrian los 
aiios. Como cabeza del gobierno, el rey designaba a los altos funcionarios: 
adelantados, condestables, almirantes, merinos mayores, contadores mayares... 
Pero ni siquiera el rey podia actuar con total independencia de enteric); los 
movimientos del juego politico, la necesidad de recompensar o de atraer, la 
gravitaciOn sabre su espiritu de tal o cual personaje, pesaban mas que las con-
veniencias del reino. En otra ocasion he recordado por que combinacion de 
amistades y compensaciones logre Diego Hurtado de Mendoza el almirantazgo 
de Castilla; y cOmo consigui6 el conde de Haro, gracias a la influencia de ,su 
yerno, Juan Pacheco, la condestablia que terming por fijarse en la familia. 

No varia mucho el panorama si pasamos al piano de villas y ciudades. Los 
regidores fueron, en un comienzo, designados por el rey, tal comp lo dispuso 
Alfonso xi; past luego a elegirse una terna dentro del ambito urbano, sin que-
ese cambia garantizara su idoneidad. Porque esas cargos se usaron a modo de 
beneficio o recompensa: a prop6sito de quienes dejaron la Vida combatiendo_ 

28  Partida II, Tit. IV. Leyes III, IVV. y 
29  PALACIO, T. DOMINGO, Documentos del Arch. Gral. de Madrid, t. II, p. 18. 
30  Id., pp. 20 y 22 y MonsNo Nergarz, Jos IGNACIO, "El regimiento de Toro en el 

siglo XV", en La ciudad Hispanics durance los siglos XIII at XIV, Universidad Complutense, 
Madrid, 1985, t. I., p. 773. 
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en Andalucia, en 1430, y en respuesta a una carta del Maestre Gutierre de 
Sandoval, Juan II se expresaba asi: "cerca de los ofigios de los rregidores de 
Ecija que alli morieron, dezilde que tenga manera que los otros rregidores 
elijan a los fijos de los tales, si los dexaran, z sino a sus hermanos". 31  

eCerno podia exigirse idoneidad para desempeiiar un cargo a quienes 
accedian a el porque antes lo desempeiiara su padre o hermano? 

La te4clencia a patrimonializar los oficios palicos empujaba el proceso en 
la misma direccion. En verdad, la corriente se habia iniciado en el siglo 
aunque ya en los anteriores la reduccion del mimero de elegibles habia creado 
un patriciado, luego oligarquia, los nombres de cuyos miembros se repetian, 
con los intervalos exigidos por la ley, al frente de los cargos de gobierno. 

A fines de 1300 ya se debe de haber avanzado bastante por ese camino; 
se diria que es una manifestacion de ello el hecho de que, a la muerte del 
Adelantado de Castilla, Diego Gomez Manrique, en Aijubarrota, el cargo se 
conceda a su hijo, un menor de edad —aunque lo desempenara su tio. 32  

En el siglo siguiente, el sistema, ya generalizado, abarcaba tambien a los 
funcionarios del gobierno urbano, y se vela como cosa normal, s3  a juzgar por 
la abundancia de textos en que de ellos solicita, al parecer por formula, la auto-
rizacion del rey para ceder su regimiento, a un hijo, generalmente. 

Esa practica, como otras que veremos luego, se sumaba al use ya 	- 
lado, por el monarca, de los cargos coma recompensa, para pacer aleatoria la 
idoneidad de los designados. 

El acreoentaimiento de cargos 

Son estos mismos hechos —la concesiOn como beneficio, la heredabilidad-
los que llevan al aumento permanente del niimero de regidores. El que fuera 
fijado por Alfonso xi, en un comienzo variable de una ciudad a otra —doce, 
catorce, dieciseis, veinticuatro— no se mantuvo. La voluntad del rey de conce-
der una regiduria a este o aquel vecino de una villa —normalmente un vecino 
de alta categoria— se satisfacia por el simple expediente de crear una mas, 

31 Cronica del Halconero de Juan II, Ed. Juan de Mata Carriazo, pp. 
32i Titulo de Adelantado Mayor de Castilla a Pero Manrique, y, por su 

Manrique, su do, a. 1385, SALAZAR y CAsTnio, Historia de la Casa de Zara, 
57. 

139-200. 
edad, a Gomez 
IV, Pruebas, p. 

33 "En fin podemos decir que el oficio de regidor, amen de vitalicio, 
ter patrimenialista, de modoque la formula de su renuncia en la persona de 
asi como su heredabilidad, se fue institucionalizando a lo largo del siglo 
NerREZ, Jos IGNACIO, /0C. Cit. 

tomb un caric- 
algAn pariente, 
XV", Moro 



142 
	

MARfA 	GAMLEN CARth 

que se sumaba a las ya existentes. (Es uno de los tantos hechos abusivos e 
ilegales que aqui nos ocupan). Y no cambian las cosas cuando tales generosi-
dade.g levantan protestas. Protestas que cal= en el vaclo, porque quien e.sta-
blecfa las leyes y quien las violaba era is misma persona, el rey, que incurria 
en flagrante abuso de autoridad. 

La prohibicion de acrecentar oficios era ya vieja en 1435, cuando los 
procuradores a las Cortes de Madrid recordaban al monarca que, en anteriores 
reuniones "orden6 e mand6 que non se acrescentase el numero dew- los dichos 
alcaldes e rregidores e escrivanos e oficiales que estaua e esta lirnitado por 
vuestra alteza, e por los rreyes pasados. E —proseguian— que vuestra alteza 
contra el tenor de la dicha ley... e contra, otras mochas leyes, e cartas, e 
preuillegios... e contra sus fueros e vsos e costumbres vuestra alteza a pasado 
contra ello, proveyendo delos tales oficios allende del dicho numero, dando para 
ello una e dos e mas cartas". 

Ante la imposibilidad de contrariar las decisiones regias, los procuradores 
intentaron detener el proceso transfiriendo la responsabilidad a los funcionarios 
locales, a los que se prohibia, cualesquier fueran las penas con que se les amena-
zara, aceptar a los acrecentados. 35  Es obvio que ese sistema no podia dar resul 
tado y sus creadores hubieron de comprobarlo. 

Es cierto que las cartas del soberano, en las que tan abiertamente trans- 
•gredia leyes propias y ajenas, solian incluir una condicion que puede entender-
se como una formula de compromiso, y que era un reconocimiento implicit° de 
que tal transgresion era plenamente consciente: los oficios acrecentados cesa-
rian a la muerte del titular, 36  promesa tan valida como las otras; enfrentada a 
la irrefrenable tendencia a la heredabilidad, fue esta la que se impuso, favore-
cida, entre otras cosas, por las ordenes contradictorias de los reyes, en general, 
y de cada uno de ellos, en particular; y tambi6n por el deseo de los funcio-
narios de asegurar a sus descendientes —aunque alguna vez el cargo se traspasso 
a alguien ajeno a la familia, 3F lo corn& era cede& a un descendiente directo- 

34  Cedula de don Juan II para que no se aumenten los Oficios de Alcaldes, Regidores, 
Escribanos y otros varios... Ano 1445, Does. Arch. Madrid, t. II, p. 45. 

35 Juan II ordena al concejo de Carmona que no reciban como oficiales del Concejo 
a ningune que sea titular de un oficio acrecentado, aunque presenten cartas reales de 
nombramiento, y que los oficios acrecentados se extinguen a la muerte de sus titulares, 
a. 1470, GoNz.h.LEtz pamiNEz, MANVEI.,, Catalog° de DocumentaciOn Medieval del Archivo 
Mun. de Carmona, Doc. 237 bis, p. 71; Testament° de Juan Alvarez de Toledo y Novisima. 
Recopilaciem, Libro VII, Titulo VII, Leyes I y III. 

36 Ced. de Juan II citada en nota anterior. 
sr En 1426, el regidor Sancho Ruiz renuncia al cargo en favor de su vasallo, Diego 

de Sosa, renuncia aceptada por Juan II, MORENO NfrgEz, JOSE IGN-Acro, "El regimiento 
de Toro en el siglo XV", en La Ciudad..., p. 773. 
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medics de vide mas decorosos y una situation expectable, con todas las vents jas 
de que gozaban los miembros de los gobiernos locales. 38  

Por el otro lado, de personajes corno Juan u, Enrique ry o el infante D. 
Alfonso cuando se titul6 rey, que lucharon por conservar o alcanzar el trona, 
por conservar o alcanzar la capacidad decisoria, precisados de concitar adhe-
siones, mal podia esperarse que se enfrentaran con el sector dirigente de las 
ciudades. 

Y la practica past de reinado en reinado, mas consolidada cuanto mas 
conflictivos eran estos. 

La anulacion de la ley que admitia la renunciation del oficio en hijo o 
yemo, en 1435, la pena de perdida del cargo por concedente y beneficiario 
en caso de traspasarlo una persona a otra, en el mismo ono, dque peso podia 
tener 'sabre el espiritu de los interesados, si en 1436, el mismo Juan n, en las 
Cortes de Guadalajara admitia el traspaso de padre a hijo? 4° 

No hay Buda de que esa autorizaciOn fue ampliamente aprovechada, invo-
cando los servicios prestados a la monarquia para lograr la autorizacion y pasar 
por alto las ordenanzas sobre oficios acrecentados. Tal comp hada Juan Alva-
rez de Toledo, al testar en 1453: "Por quanta el Rey Dn Juan mi senor, que 
santo Paraiso aia, me fizo merced del Oficio de Regidor desta Ciudad sirvien.- 
do yo de doncel a S.A., con el qual dicho Oficio de Regidor he servido al Rey 
Dn Enrique mi senor en todas las cosas que en su Real servicio han cumplido, 
y ansi espero en la su merced tendra quenta con mis servicios e fara merced 
a mis fijos E que non embargante que la Ciudad tiene Carta Real de S.A. 
para que aia numero cierto de Regidores en la dha Ciudad y para que se vaian 

38  \Tease luego notas 41 y 42. 
38 Antes nota 35; ..."Vuestra alteza orden6 e mando por ley que senon acrescentase 

el numero delos alcalldes e rregidores que estaua limitado por los rreyes vros antecesores 
por vos en las cibdades e villas de vuestros rregnos, e para mayor firm.eza... orden6 e 

rnand6 quelos alcalldes e alguaciles e rregidores dela cibdad o villa o logar que... tenta-
sen de rrescebir e rrescibiesen... algund alcallde o rregidor o escribano acrescentado allende 
del dicho numero, caso que fuese proveydo por vuestra sennoria de nueuo o en logar de otro 
que se ouiese de consumir, non embargantes quales quier nuestras cartas e albalaes que para 
ello diese vuestra alteza... que por ese mesmo fecho los dichos alcalldes e alguazil e rregi-
dores que feziesen la tal rrecepcion perdiesen los ofigios..., despues aca las dichas vuestros 
cibdades e villas han visto queles non ha seydo guardado, e que, vuestra alteza contra el 
tenor... dela dicha ley... e contra otras muchas leyes, e cartas, e preuillegios... e contra 
sus fueros e vsos e costumbres vuestra alteza ha pasado contra ello, proveyendo delos tales 
oficios allende del dicho numero, dando para ello una e dos e mas cartas de primera, se-
gunda e tercera iusion con muy grandes e graves penas..." Cuaderno de Cortes celebradas 
en Madrid. Ario 1435, Docs. Arch. Gral., Madrid, t. II, p. 127. 

40  "Ordenamos y mandamos que no se pasen ni libren renunciaciones de Alcaldias ni 
Regimientos. Alguacilazgos ni Merindades, ni Juradorias ni Escribanias; salvo de padre 
a hijo... cuando a Nos pluguiere... y seyendo idoneo... y no excediendo el numero 
antiguo (D. Juan II) en Guadalajara, ono 1430, Nov. Rec., Lib. VII, Tit VIII, Ley II. 



144 
	

MARfA DEL CARMEN CARL*. 

consumiendo los Regimientos que fueran vacando, suplico a su;  Real seijoria 
que si yo falleciere ante que los dhos oficios se aian acabado de consumir, 
tenga por bier de facer merced a mi fijo Fernando del dho mi Regimiento, 
atento a los servicios muchos que yo lice al Rey mi senor su padre e he echo 
siempre en servicio de S.A." 41  

Con iguales o parecidas razones obtendrian las necesarias cartas regias los 
numerosos regidores y jurados de Carmona, o el alcalde y el alguacil mayor 
de la misma villa que beneficiaron a sus hijos con la cesion de sus cargos o su 
herencia,4Z cartas regias firmadas por el infante don Alfonso o poT Enrique Iv, 
aunque este prometio ya en 1466, segtin el marques de Villena, "non acrescen, 
tar ofigio ninguno", 43  y algunos de estos, al menos eran acrecentados. El grado 
de cumplimiento por el rey de sus promesas se hace muy evidente en la corn-
paracion entre dos textos: uno del 3 de agosto de 1469 en que se compromete a 
no aumentar el mirnero de alcaldes mayores, regidores y jurados; el otro, trey 
semanas posterior, en que nombra regidor de Carmona a Pcdro de Rueda, "non 
enbargante qualesquier carta que la dicha villa e los regidores digan o- aleguen 
que tienen Para que se non puccia acrecentar ofigio de regimiento alguno en 
ells''. 44  

Sabre el tema volvieron energicamente las Cortes de Toledo, de 1480, dos 
de cuyas leyes establecen, la primera, la prohibiciOn de que los oficios fueran 
perpetuos y de transmitirlos, en Vida, o por testament° a persona alguna; la 
segunda, la nulidad de la renuncia hecha en los veinte dias anteriores a la 
muerte del renunciante. Esta Ultima ley revoca, ademas, las cartas dadas en 
contrario por los reyes anteriores. 45  Las razones que se aducen son inobjeta-
bles: el sistema en use impide que la eleccion de funcionarios se realise de 
acuerdo con su capacidad, lo que resulta en un mal desempeno del cargo. Esa 
forma disimulada de herencia, la transmision por renuncia o por legado testa-
mentario, indica que el proceso de patrimonializacion se habia cumplido ya 
en su totalidad. 

Veamos la aplicacion en la realidad de leyes y disposiciones a traves de un 
cases concreto, que nos permite seguir lo ocurrido a lo largo de casi un siglo; el 

41  Testamento de Juan Alvarez de Toledo, ColecciOn Salazar do la Academia de 
la Historta, M. 93, p. 79, a. 1453. 

42  GONzALEZ jrmiNEZ, MANUEL4, op. cit., does. 253, a. 1463 (p. 75), 325, ano 1466 (p. 
92); 328, ano 1466 (p. 92); 331, ano 14661(p. 93); 333, ano 1466, i(id); 369, ano 1467 
(101); 378, ano 1467 (i). 103). 390, ano 1467 (p. 105); 400, ano 1467 (p. 107); 418, ano 
1467 (p. 112); 423, ano 1467 (p. 113); 425, ano 1467 (,id.); 426, ano 1467 (id.); 491, 
ano 1469 (p. 1270); 264, ano 1464 (p. 78); 365, ano 1366 (p. 100). 

43  Anton Navarro comunica al c. de C. que habia hablado con el marques de Villena, 
quien le habia asegurado que el rey habia prometido "non acrecentar oficio ninguno", Id., 
doe. 332, ano 1406, p. 93. 

44  Id., Does. 484, p. 126 y 488, p. 127. 
45  Nov. Rec., Lib. VII, it. VIII, leyes III y IV. 
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de la faxnilia toledana de los Nifio. Bastaran algunas fechas, algunos nombres, 
algunos ofieids, para que se pueda comprender el sentido del proceso. 

En 1445, Alfonso Nifio solicitaba al concejo de Valladolid le diera posesion 
del oficio de Merino mayor de dicha villa, ya que Tristan Nino, que lo ejercia, 
era traile de la Orden de Santiago. 

1447: el rey concedia el cargo. 

1450, 1452, 1453: Alfonso Nino continuaba en cjercicio del cargo. 

1457: Pedro (Nino es merino mayor de Valladolid. 

1464: Se concede el cargo a Pedro Nifio para cuando muera su padre. 

1467, 1475: Conlin& en ejercicio del cargo. 

1477: Pedro Nifio es merino mayor y regidor de Valladolid. 

1486: Alonso Nifio de Castro obtiene un oficio de regidor a la muerte 
de su padre, Pedro Nifio, par Carta de los Reyes Catolicos. 

1499: Juan Nino de Castro es regidor de Valladolid por renuncia de su 
padre, Pedro. 

1500: Juan Nino de Castro es merino mayor y regidor de Valladolid. 

1511: Pedro Nifio es regidor de Valladolid. 

1526: Alonso Nifio de Castro es Merino mayor y regidor de Valladolid.'" 

No se trata siempre de transmisien de padre a hijo. Alfonso Nifio, el que 
encabeza esta lista, es do segundo de ese Tristan Nino, cuyo cargo solicita y 
obtiene. Pero todos ellos son descendientes del senor de Cigales, Juan Nifio y 
de su mujer, Ines Laso de la Vega, padres del condo de Buelna. 41  

De uno en otro hemos recorrido un largo periodo de la historia castellana; 
el afio 1447 via el segundo matrimonio de Juan n, atravesamos la -Ultima etapa 
de la privanza de D. Alvaro de Luna, su segundo destierro y su decapitacion, 
en 1453 -Alfonso Nifio era merino mayor de Valladolid- la muerte del rey, los 
primeros afortunados afios del gobierno de Enrique IV, su casamiento con Da. 
Juana de Portugal, la paz de Agreda, la muerte en Granada de un Garcilaso de 
la Vega -era merino mayor de Valladolid Pero Nifio- el nacimiento, de la 

CUARTERO Y VARGAS ZirSaciA, Indice de la Coleccion Salazar, N" 54. 391. 74. 
49. 970. 3. 54. 404. 87. 54. 411. 94. 54. 376. 59. 54. 385. 68. 54. 399. 82. 54. 405. 
88. 53. 233. 163. 53. 237. 161. 53. 235. 159. 53. 233. 157. 54. 386. 69. 53. 080. 
4 y 20. 461.98. 

Ver el cuadro genealogic° en RUCQUOI, A., Valladolkl en la Edad Media, IL El 
Mundo abreviado, p. 543 y ss. VI. 
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infanta dofia Juana, la concesion del Maestrazgo de Santiago a don Beltran 
de la Cueva y sus consecuencias, la rebelion promovida por el marques de 
Villena, el reconocimiento de don Alfonso como heredero del trono, la segunda 
batalla de Olmedo —Pero Nifio era merino mayor de Valladolid—, el tratado de 
los Toros de Guisando, su anulacion por el rey, tras el matrimonio de Isabel y 
Fernando, la reconciliaciOn y la muerte de don Enrique, el problema sucesorio, 
la guerra, que se inici6 con la perdida de Toro —era merino mayor de Vallado- 
lid Pero 	la finalization de la gruerra y la pacificacion final del reino 
—Pero Nilio era merino mayor y regidor de Valladolid—, la continuation de la 
guerra en Granada, la toma de Ronda, la entrada en Loja —accedia al cargo de 
regidor Alonso Nina de Castro— en Lora, en Modin, Montefrio y Colomeral, de 
Wes-Malaga, luego la de Malaga, la conquista de Huescar, la toma de Grana-
da, la recuperaciOn del Rosen& y la Serdafia, el descubrimiento de America, 
la sublevacion del Albaicin y su repercusion en la Alpujarra —Juan Nifia de 
Castro era regidor de Valladolid—, la derrota de los rebeldes y su momentineo 
apaciguamiento —Juan islifio de Castro era merino mayor y regidor de Valla-
dolid—, la creacion de la infanteria castellana par el Gran Capital) y sus admi-
rabies campafias en Italia, la muerte de Isabel, las regencias de Fernando, el 
breve y desastroso gobierno de Felipe y su oportuno fallecimiento, la formacion 
de la Santa Liga —Pedro Nino era regidor de Valladolid—, la incorporaCiOn de 
Navarra, la muerte de Fernando; la regencia de Cisneros, el desastre de Argel, 
la llegada de Carlos I, la rebelion comunera, el comienzo de la primera guerra 
con Francia, la victoria de Pavia, el tratado de Madrid, el casamiento de Carlos 
—era merino y regidor de Valladolid Alonso ,Nifio de Castro... 

Esta larga, y Inas Bien pesada, enumeration tiene como Unica merit°, el 
de que permite apreciar, podria decirse de un vistazo, las muchas y muy con-
flictivas circunstancias, bandos, choques politicos, guerras civiles o exteriores, 
convulsiones de todo tipo, que se vivieron durante este period°, sin alterar la 
carrera de los Nifio, que seguian sucediendose uno a otro, imperturbables. 

Tan grande fue la presiOn de esta realidad —el caso de los Nino dista de 
ser 	que terming por incorporarse a la legislaci on. Unos veinte aiios 
despues de las Cortes de Toledo —1501—; los mismos reyes que las presidieron, 
Isabel y Fernando, por una pragmatica ordenaban que los beneficiarios de 
oficios renunciados "cualquier persona en quien es renunciare..." presentaran 
los correspondientes titulos dentro de los sesenta clias. 48  El hecho de que se 
continiie hablando de oficios renunciados en 1515 49  es prueba de que la perdu- 

48  LoF provistos en oficios renunciados presenten los titulos en los Ayuntamientos 
dentro de sesenta dias. Don Fernando y dorm Isabel, por Pragmatica del 24 de septiembre 
de 1501. Nov. Rec., Lib. VII, Tit. VIII, Ley VL 

49  1515. Dona Juana en Burgos, pet. 31, reitera la disposiciOn reduciendo el plazo a 
30 dfas. Nov. Rec., Lib. VII, Tit. VIII, Ley V. 
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radon en los cargos, y la heredabilidad a traves de las renuncias o legados 
habian triunfado a lo largo del tiempo y a pesar de todos los esfuerzos en 
contrario. 

Coaccion y soborno 

No era ese el imico vicio difundido que pervertia las forrnas de acceso al 
cargo. Se recurria tambien, para lograrlo, a la coaccion y al soborno; se presio-
naba o se compraba a los electores para obtener su voto. 

De ese modo consigui6, aprovechando la solidaridad familiar y la del suer- 
pa de jurados —habia mks de un punto de coincidencia entre una y otra-
una juraduria el giennense Cristobal de Spinosa; jurados eran ya sus parientes 
Anton de Spinosa, un hermano de este y un sobrino, Martin de Spinosa. Para 
incorporar al conjunto al nuevo aspirante se tuvo en cuenta la gran influencia 

-clue los jurados tenian sobre los vecinos de sus respectivas colaciones, pues 
maniobraban con los pagos de servicios reales y • concejiles, "cargando a quienes 
quieren e descargando a quienes qui€ren"; por miedo a verse econornicamente 
perjudicados, los vecinos votaban tal como les indicaban; los de Jaen, "por 
miedo e temor. dieron sus votos al dicho Christoval de Spinosa". Agregue-
mos que el padre de CristObal habia sido tambien jurado, lo que sumaba otro 
motivo, tanto a la eleccion como al apoyo de quienes serian sus padres. 50  El 
emparentamiento de quienes conformaban los diferentes circulos del gobierno 
ciudadano no era excepcional. Juan Garabito, de Sahagim, que fue merino y 
alcalde, tenia un hermano aicalde; Diego de Tapia, regidor de Segovia, fue 
cuilado de Juan de la Hoz, asirnismo regidor 51  —en otra ocasion he setialado 
hasta que punto la creaciOn y difusiOn del regimiento facilito el surgimiento 
en las ciudades de un grupo de concentracion de poder—; el sistema de linajes, 
donde lo hubo, contribuy6, en alto grado, a solidificarlo. 5a Y el de jurados 
sigui6 pareja evolucion; funcionarios menores, supieron sacar provecho de sus 
atribuciones, y se apoyaron unos a otros, facilitado su esfuerza por las caracte-
risticas de sus oficios que, como otros, se fueron haciendo vitalicios y heredita-
rios. "Algunos de los jurados andujeron poniendo votos e sobornandolos, como 
de continuo lo hazen unos y otros"; el reclamo de Luis de Escobar, competidor 
de CristObal de Spinosa, desplazado por este, entiende esa practica como habi-
tual "como de continuo lo hazen".53  Y debia de serlo, ya que las leyes preveian 

50  CASTELLANO GUTIERREZ, ANTorrio, Aportacidn al estudio de Los jurados del conceio 
de Jaen en la Baia Edad Media, La ciudad hispanica..., p. 24o. 

51  Testament() de Juan Garabito, A.H.N., Sec. Clero, Leg. 2659, a. 1467 y Testa-
ments de Diego de Tapia, Id., Leg. 7766, alio 1473. 

M. Con referencia a Valladolid ha sido estudiadopor A. Ruoquoi en su obra antes 
citada ,t. I, p. 255 y ss. 

53  Vease nota 50. 
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castigos para conductas similares; desde, las Partidas, que vedan las &divas y 
la coacci6n. Y no se legisla para casos excepcionales. 

'La propia normativa dada par Fernando Iv para las elecciones de los jura-
dos —dice Mazo Romero— tendia a garantizar la independencia de los mismos y 
evitar cualquier tipo de injerencias y presiones por parte de la oligarquia gober-
nante; imicamente los vecinos de cada colaciOn, reunidos bajo la presidencia 
colectiva de los jurados de las restantes colaciones, podian votar y elegir sus 
representantes". 34  Por ello cree este autor que los jurados no defendian inte-
reses "de clase o de grupo sino el hien comim de la ciudad". Ya se ye, sin em-
bargo, que, en este caso coma cn todos los otros en que se forman inicleos 
reducidos con intereses comunes y cierto poder, los intereses de grupo surgen 
y predominan sobre los generales; y que no pueden mueho las previsoras dispo-
siciones sobre las formas de eleccion. Entre la ley y su aplicaciOn mediaba la 
mikna diferencia que va del dicho al hecho. 

Por lo demos, el nombramiento de funcionarios —no ya la eleccion— y la 
delegacion de funciones, tan cormin, facilitaba la intervencion del dinero en 
el proceso. Y esa delegation de funciones se producia, ya porque el funciona-
rio tuviera dos oficios y precisara que alguien desempeiiara a uno de los dos; ya 
que el cargo exigiera el lugarteniente, como ocurria con los altos cargos hono-
rfficos —Juan i decia refiriendose a las notarias mayores: "porque los notarios 
son tales que las non pueden seruir por si mesmos'-55  y el nombramiento 
fuera por Canto, perfectamente licito, aun asi esa delegaciOn podia convertirse 
en un negocio para el titular y de hecho asi. sucedia. El cargo se entregaba, 
generalthente en arrendamiento a cambio de una retribuci6n.56  A creer a sus 
enemigos, a partir del rey —de Enrique Iv se dijo que daba los cargos por 
dineros"— pasando por sus contadores mayores, sus merinos y alguaciles ma-
yores, hasta llegar a los escalones mas bajos de la jerarquia, siempre que 
se tuviera posibilidad de hacerlo. 

A ese propOsito, alguna vez me he referido al frustrado negocio de Pedro 
Fernandez de Lorca, secretario de Juan it y regidor de Valladolid, que arrenda 
por cinco arias la contaduria mayor del reino a su titular, Juan de Vivero, 
pagandole 200.000 maravedies y 50 marcos de p!ata, a lo que afiadi6 la cesiOn 
de su oficio de regidor vallisoletano. Negocio frustrado, porque Juan de Vivero, 
dos arios mas tarde, a pesar de seguridades y juramentos, arrendaba la conta- 

54  MAZO ROMERO, F., op. cit., p. 181. 
55  Ley quel rrey don Johan mi auuelo fizo en las ortes de Briviesca. Docs. Arch. 

Grid., Madrid, t. 	p. 22. 
56  A los notarios se refieren las leyes de Enrique II y Juan II (id., pp. 20 y 22); 

a los alguaciles, Enrique II (id., p. 50) antes, Alfonso XI a los merinos (id., p. 51); tam-
bien a ellos Enrique II en Toro (id., pp. 56 y 57). 
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Aura a Alamo de Quintanilla, sin dar tiempo a Pedro Fernandez de Lorca 

Tara resarcirse de sus perdidas. 

Para entonces, la practica es vieja. En el siglo anterior, Alfonso xi ordenaba 

a los merinos mayores "so pena de los oficios que non arrienden las merindades, 

.commo las artiendan, e que siruan por si los ofigios". 58  

Dirigidas a uno u otro sector de funcionarios, leyes, ordenanzas y cartas 

realer insisten en disposiciones similares; y el caso de Pedro de Lorca nos mues-

tra al detalle el funcionamiento del mecanismo. 

Tal coma las perversiones vistas hasta aqui —la designacion en retribuciOn 

de servicios, la herencia, la compra de votos por soborno o coaccion— el sistema 

de arrendamientos, violatorios de la ley y una forma asimismo, del cohecho, 

conspiraba contra el nombramiento de personas idOneas para desempaar los 

.cargos palicos. 

El efereicio del cargo 

En verdad, algunas de estas transgresiones se realizan durante el ejercicio 

-del cargo; esta en ejercicio de su cargo el titular que da algtin oficio en arren-

-damiento, lo mismo que el regidor o el jurado que fuerza la voluntad de los 

electores en favor de un pariente o un amigo. Y es que los ilicitos no termina-

ban, por cierto, en el hecho de la designaciOn; ese era solo el principio; diversos 

de una funciOn a otra, Pero comunes dentro de cada una de ellas, traducian, en 

Ultimo termino, la burla de la ley gracias al poder o al dinero y en busca de 

,dincro y poder. 

Quiths la primera, la mss inofensiva, si se prescinde de posibles circunstan-

cias agravantes, es el absentismo, cuando se trata de miembros de entidades 

,colegiadas. Los regidores, en especial, estaban obligados a asistir a las reunions 

del cuerpo determinados dias a la semana. 59  Las sucesivas exhortaciones y 

Codicilo de Pedro Fernandez de Lorca, Coleccian Salazar, M. 104, a. 1460. 
58  Leyes fechas e ordenadas por el rey don Alfonso XI en Madrid, Docs. del Archivo 

iGeneral de Madrid, II, p. 51. 
59  "Estos alcaldes y Regidores, IProcuradores de la villa, se an de juntar cada sabado 

en la villa, e los de la tierra de quinze en quinze dias... para ver e hordenar las cosas 
della villa e della terra e cosas del Regimiento... ordenanzas municipales de Villatoro, 
AHDE X, p. 395, a. 1503; "mandaron que de aqui adelante se executase la pena del medio 
Eeal a los Regidores que no veniesen al Regimiento lunes vernes a la ora acostumbrada 
conforme a la hordenanza sobrello fecha", RODRIGUEZ, RAIMUNDO, tibro del Consistorio de 
la cibdad de Leon, Archivos Leoneses, Alio VII, Julio-Diciembre, 1953 n9 14, p. 127, a. 
1513; "...el corregidor desta dicha villa manda guardar cierta sentencia, en que... se 
contiene que en el concejo de la dicha villa non haya de entrar saluo justicia e rregidores 
e que vosotros o alguno de vos non quereis juntar vos a concejo con el dicho corregidor, e 
.que por esta cabsa las cosas de la dicha villa non son bien rregidas nin gobernadas... 
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amenazas de las autoridades muestran que era por de mas comim la inasisten-
cia: en Toro y en el siglo xv, nunca aparecen reunidos mas de ocho o diet; algo 
semejante ocurria en Madrid y en Leon 60 

Esas inasistencias, justificadas cuando se debian a razones de fuerza mayor, 
solian tener otras causas y muy definidos propositos. "Comme dans nos assem-
bles —dice Denis Menjot— l'absence representait une arme a double tranchant. 
Ceux qui s'absentaient y voyaient un moyen de retarder les -decisions et de se 
derober a leurs responsabilites pour preserver kur avenir. Les presents pou-
vaient, au contraire, profiler de l'occasion pour faire passer un projet a la 
majorite". 61  

Las autoridades dictaron leyes y ordenanzas en procura de corregir esa 
situaciOn, como hicieron con todas las que significaban un abuso del oficio. En 
1488, Isabel y Fernando daban una cedula en tal sentido, dirigida a los regido-
res de Madrid, disponiendo que se reunieran con el corregidor tal como pedian 
las Ordenanzas de la villa; al aria siguiente se repite el mandamiento en forma 
mas contundcnte; se autorizaba al corregidor a constreiiir y apremiar a los regi-
dores a cumplir su deber de asistencia, y, como antes, se amenazaba a estos, con 
la perdida del oficio. 

Pero, a Bien las ordenes no fueron nunca obedecidas, o bien cayeran 
rapidamente en desuso; en 1515 el consistorio de . 1a ciudad de Leon mandaba 
"que de aqui adelante se executase la pena del media Real a los Regidores que 
no veniesen al Regimiento lunes e virnes a la ora acostumbrada conforme a la 
hardenanza sobrello fecha". 63  Que esta orden tuviera mas exito que la anterior 

Porque vos mandamos... que estando en la dicha villa e non teniendo justo impedimenta 
vos junteis con el dicho corregidor a vuestro cabildo e ayuntamiento los dias que para cello 
estan sennalados en la ordenanca dela dicha 	E non fagadas ende at so pena de 
perder los oficios", Ced.ula de los Reyes Catolicos mandando it los Regidores de Madrid 
Iapuntual asistencia a las sesiones de Ayuntamiento bajo 	pena de perdimiento de sus 
oficios, a. 1488, PALAcios, T. DOMINGO, DOCUMentOS Madrid, t. III, p. 315. Ver tambien 
nota 51. En Murcia, segtin Denis Menjot, las reunions se realizaban dos veces por semana 
(lac. cit. en n9 61, p. 886). 

60  MORENO N-OgrEz, Jos* IGNACIO, El regimiento de Toro en el siglo XV, loc. cit., 
p. 780. En cuanto a Leon y Madrid, ver nota anterior. 

61  MEN JOT, DENIS, "L'elite du pouvoir a Murcie au Bas Moyen-Age", en La ciudad 
hispdnica durante los siglos XIII al XVI, II, Madrid, 11985, p. 886. 

62 Antes nota 59. Y "Cedula de la reina dam Isabel la Cat6lica, para que el 
Corregidor de Madrid obligase a los Regidores a celebrar sesiones de Ayuntamiento y des-
pachar los asuntos que les estaban encomendados... Sepades que yo soy ynformada que 
los rregidores desa dicha villa se solian e acostumbrari juntar en ciertos dias de cada 
semana 	su concejo en ayuntamiento, segund se contiene en una sentencia dada por el 
Rey don Juan mi sennor e padre, para aver de entender asi en las cocas del bien e pro-
comun de la villa comma para rremediar los agrauios... que se la farian, e que agora de 
poco tienpo a esta parte diz que se non juntan nin quieren juntar al nos de los dichos rregi-
dores... a cabsa de lo qual la dicha villa es mal proueida... Porque vos mando que de 
aqui adelante costringades e apremiedes a los dichos rregidores a que se junten con vos 
la dicha justicia los Bias de cada semana que se suelen e acostumbran juntar segued las 
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babra dependido de que fuera mayor o menor el perjuicio causado por la multa 
que los del absentismo. 

Y. no es posible terminar este item sin mencionar el enriquecimiento 
del que podia acusarse a muchos de los que se desempefiaban en la adminis-
tracion pilblica. Puesto que venimos hablando de regidores y jurados, veamos 
el caso do uno de ellos. 

Ignoramos de que medios, licitos o ilicitos, se vali6 Juan de Chaise, un 
pobre labrador de Cuellar, para hacerse elegir "sesmero e procurador de los 
pecheros de la tierra de la dicha villa". Pero sabemos, por palabras del conta-
dor Alfonso Garcia, que ya en posesion del cargo impuso a sus representados 
pesados tributos ---"tas6 e derram6 sabre ellos muy grandes quantias de maue-
dies"--, de los que se apropie. Y debieron de ser verdaderamente importantes, 
porque se transform6 en un hombre rico, y no contento con llamarse a si mis-
mo hidalgo, inicia un pleito para probar su hidalguia. 34  Asi pues, su cargo, al 
que accedi6 no se sabe por que caminos, desempefiado con patente deshones-
tidad, le perrnitio, no solo liberarse de los jornales y los trabajos en la viva, sino 
tambien mejorar notablernente su situacion economica y quizas la social. Las 
evidentes ventajas que podia proporcionar el abuso del cargo moveria a mks de 
uno a olvidar leycs y prohibiciones, siguiendo el ejemplo de Juan de Chaise. 

El doble oficio 

Desde luego seria dificil cumplir con la asistencia para aquellos que disfru-
taban de dos cargos a la vez. 'Esa duplicidad estaba legalmente penada: "que 
ninguna nin alguna persona non vsse sinon de vn ofigio...", disponia Juan II, 
junto con un escalonamiento de penas que se iniciaba con la suspension y culmi-
naba con la perdida del oficio. 65  Pero ya se ha visto que las normal legales 
eran muchas veces letra muerta, 

ordenancas de la dicha villa e la dicha sentencia lo quiere... E mando a los dichos rregi-
clores, so pena de perder los oficios, que se junten los dichos Bias con vos los dichos 
juezes e fagan e cunplan todas las cocas e cada vna dellas que son obligadas segund su 
cargo, e as asimismo se junten todos lo otros dias que vos veieredes que es menester..."; 
PArAcros, T. D., Documentos de Madrid, t. III p. 319. 

63  Ver nota 54. 
64  BENITO RUANO E LOY, "El Labrador mas astroso de Cuellar", en En la Espana 

Medieval. Estudios dedicados at Profesor Julio Gonzalez Gonzalez, Madrid, 1980, p. 11. 
65 "Iten porque en esta corte e chancelleria... hay muchas personas... que tienen 

dos o tres oficios delo qual recresgen grandes dannos... mandamos que... ninguna nin 
alguna persona non vsse si non de vn oficio... que por eso mesmo sin otra sentencia 
alguna per la primera vegada... sea hauido por suspense delos dichos oficios... por 
quatro messes contiuos, e por la segunda vegada por echo messes... e por la tercera 
vegada que pierdan los dichos 	e nunca jamas los pueden hauer; e esto non en- 
enbarpnte qual quier carta del dicho sennor rrey o mandamiento que qual quier personas 
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El- servicio personal del cargo —una de is condiciones— se hacia 	mas 
dificil cuando los dos de que disfrutaba un individuo correspondian a dos ciuda-
des distintas, aunque fueran proximas. Jeronimo de Fonseca era, a la vez, regi-
dor de Toro y alcalde mayor die Badajoz; Alfonso de Deza, tambien regidor 
de Toro, corregidor de Valladolid. 66  

Detcrminadas circunstancias podian agravar el problema y acrecentar los 
perjuicios que sufriria la villa o ciudad, si se trataba de oficios urbanos. 

En efecto, coma resultado de las generosas concesiones de las sucesivos 
monarcas, el proceso de seflorializacion, de origenes lejanos, habia avanzado 
mucho, y los reyes de la dinastia Trastamara habian favorecido su culminacion. 
En consecuencia las poblaciones de realengo se habian convertido en vecinas 
de amplios territorios o grandes ciudades sefioriales, o habian visto pequefios 
trozos de sus terminos convertidos en eniclaves del mismo tipo. Dados los 
conflictos que surgian, siempre, entre colindantes —aprovechamientos de pastas, 
cobros de derechos, choques entre vecinos de uno y otro lugar, etc.— al titular 
de esos seriorios, quienquiera que fuese, le seria de includable utilidad tener 
genre suya dentro o en las proximidades del gobierno de la villa o ciudad 
realenga. 

Alguna vez esa aspiraciOn se satisfizo gracias al grupo parafamiliar —los 
regidores pertenecian a 'la casa" del senor; err otras, se Rego a los mismos fines 
obteniendo los servicios, pages, naturalmente, de quienes actuaban come letra-
dos de una villa. 

Esa duplicacion de designaciones dependientes de jurisdicciones distintas 
y de distinta indole representaba un peligro para la poblacion de realengo. En 
case de intereses encontrados, da qui& apoyaria el individuo en cuestion, divi-
dido, en teoria, entre dos lealtades? 

En 1489, la reina Isabel, en Cedula dirigida a los letrados de Madrid, 
ordenaba que, en tanto recibiesen salario de la villa no desempenascn ningim 
cargo en los seriorios comarcanos, ni cobraran retribuciOn alguna de sus seno-
res, ni los asesoraran en los "debates" que tuvieran con el concejo madrileiio, 
por los motives antes seiialados. 68  

tengan librados de algunos de los dichos oydores para vsar dos oficios". Recopilacion 
expedida por D. Juan II en Medina del Campo ario 1433, PALAmos, T. D. op. cit., t. 
P. 64 y  ss. 

ea MORENO NUNS, JOSE IGNACIO, op. cit., loc. cit. 
CAsTRo TotEro, JONAS, ColeccionDiplomlitica de Tordesillas, Valladolid, 1981. 

Documento 674, a. 1456, p. 378 y ss. 
as Cedula de la Reina Doria Isabel de Castilla prohibiendo que los Letrados de la 

Villa abogasen contra ella ni se ausentasen de Madrid sin dejar otro en su lugar, a satis- 
&colon del Concejo... mando a todos e a cada vno, e qual quier de vos, que en tanto 
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Otr\os 

He recogido hasta aqui los mas evidentes y mas difundidos entre los 
abusos que se cometian en el ejacicio del cargo; hay otros, pues varian de 
acuerdo con las posibilidades que tales cargos proporcionaban a quienes los 
desempefiaban.. Y como entre estos figuran los merinos mayores, los adelantados 
de la frontera, los merinos, los oydores, alcaldes y alguaciles, notarios y escri-
banos, almotacenes y alcaldes de dehesas, alcaldes examinadores de gremios, 
tesoreros, recaudadores, arrendadores y letrados, mas cualquiera que pudiera 
incluirse en el amplio termino "oficiales", es claro que los modos y maneras 
de abusos, coacciones, exacciones y cohechos se abren en un extenso abanico. 
Los adelantados, de frontera y los merinos aprcsaban y aun daban muerte a los 
particulares, prescindiendo del mandamiento de los alcaldes, exigido por ley; 
o bien, en vez de Ilevar a los emplazados a la cabeza de la mf-rindad, para 
sere juzgados, como correspondia, los paseaban por todo el pais, hasta que las 
victimas preferfan pagar lo que se les solicitaba antes de continuar sometidos 
a esa forma menor de tortura; 69  se desembocaba, pues, en el cohecho, y otro 
tanto podia ocurrir en el caso anterior, ante el temor que inspiraban las arbi-
trariedades de los altos funcionarios de la tierra y la falta de garantias judiciales. 

lncurrian tambien en cohecho los alguaciles de la Corte, que recibian rega-
los y dinero de quienes alli acudlan; y los que sacaban sumas a los presos, 
indefensos frente al tormento al que, aun sin derecho, se los sometia,:" los 
escribanos de la Chancilleria, que cobraban por las escrituras mas de lo razona-
ble y, lo mismo que oydores, alcaldes, alguaciles y notarios se dejaban cohechar 
por los pleiteantes; 71  en las carceles de las villas se esquilmaba a los presos 

que fueredes letrados dela dicha villa e lleuaredes salarios della, non tengades cargo nin 
judgado nin administraciOn alguna de tierras e lugares de sennorios comarcanos que confi-
nau con la dicha villa e su tierra ni tcmedes salario alguno dellos, ni de los dichos caua-
ileros comarcanos ni... otras personas singulares con la dicha villa tienen o touieren algu-
nos debates, asi sobre los dichos terminos commo sobre los suelos e solares e censor 
e tributos e otras cosas dela dicha villa, nin los ayudedes e' dedes consejo en publico 
ni en secreto contra la dicha villa en tanto que fueredes letrados della e touieredes della 
salario... sopena de perder el dicho oficio e de cinquenta mil maravedis, D. PALAcio, T., 
op. cit., t. 	p. 323. 

69  Otra ley fecha por el rrey don enrrique mi bisabuolo (II) en la gibdad de Toro, 
Id., t. II, pp. 56-157. 

470  Leyes del ordenamiento quel rrey don alfon (XI) fizo en la villa de madrit que 
dizen asi: ... Et otrosi quel que echaren en la prision quele non den malas prisiones nin 
tormentor, nin le fagan otra ninguna premia, nin cohecharle, nin despecharle... Id., p. 30. 

Escrivanos dela mi abdiengia... son venidas quejas... quelos escrivanos de aqui 
de la corte e changelleria... que lieuan... grandes contias de marauedis" Id., p. 60; 
"otrosi . que ninguno delos nuestros oydores nin delos nuestros alcalldes e alguagiles e no-
tarios e cscrivanos dela nuestra abdiengia non sean osados de tomar dineros nin otra cosa... 
de los que antellos vinieren a pleitos... e qualquier que to assi leuare e fiziere e le 
fuere prouado demas dela ynfamia o delas otras penas quelos derechos ponen que 
pierda el oficio o sea tenudo de tomar todo lo que tomare con las setenas commo aquel 
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pobres, cobrandoles desmesuradamente por las provisiones o la ropa, cuya yenta 
o alquiler era exclusividad de los funcionarios de la prision.721  El ambito de la 
justicia tal vez facilitaba estos abusos; per° se daban tambien fuera de 8. Ya 
vimos que en el del gobierno urbane, se practicaba el soborno y la coaccion. 
Si pasamos al terreno gremial, descubriremos que los alcaldes entre cuyas 
prerrogativas figuraba la de examinar a los oficialcs de los distintos gremios 
sabian aprovechar de ellas en su beneficio, cobrando per su aprobacion.73  En 
el de la actividad economica del Estado habria que iniciar la lista de trans-
gresiones con la acusacion hecha a D. Alvaro de Luna, seem la cual ponia 
come contadores a hombres de su hechura para poder acuriar mas moneda de 
la autorizada y de menor ley, y beneficiarse, junto con sus cOmplices, de los 
resultantes. y continuarla con gente come el contador Francisco Nam de 
Toledo, que reconocia haber pagado a su suegro mas de lo que figuraba en 

sus Libros; 75  y terminarla con los tesoreros de las cecas, que al designar mone-
deros —lo que implicaba exencion impositiva— acrecian indebida e imitilmente 
su mlmero, y elegian, no a los mas aptos —una vez mas— sine a los mas rites 
de los pueblos, incluso de pueblos alejados de las "casas de la moneda", 
aquello's que por mas ricos, podian pagarles mas, y que, per mas rites, pagaban 
mas impuestos, de lo que se quejaban las villas, sobre cuyos pecheros recala 
cargo. Puesto que el criterio de designation no pasaba per la capacidad, es. 
precise pensar en el cohecho, o en todo case, en la amistad, es decir, en et 

favoritismo. 

quelo furta... E esta ley... aya logar assi quelos oficios delas cibdades e villas e logares... 
commo en otros quales quier oficiales de qualquier estado o condition que sean en la nues-- 
tra torte o en la nuestra casa", Id., p. 74. 

•72  Sobrecarta de los Reyes CatOlicos al Concejo de Sevilla sobre los abusos que se-
cometian en la cartel de la ciudad con los presos pobres a los cuales se les exigia dinero 
por diversos motives. COLLANTES DE TERtiN4 FRANCISCO, Catdlogo de la Seccion 16..., 
Doc. 561. 

73  "...lass personas a quien vuestra alteza auia proueydo de algunos oficios de alcall-
dias, asi fisicos commo a curujanos, e alfagemes e albeytares e otros semejantes oficios con 
poderio... que vuestra alteza para ello les auia dado... so color de examinar cada uno, 
desu oficio en las cibdades e villas e logares del regno los utros oficiales de sus oficios... 
los maltrayan e cohechaban e fatigaban de muchas costas... e vuestra alteza mando que-
los tales fuesen suspensos de los dichos oficios. ..", Id, p. 201. 

74  CkBEILLO DE HUETE, PEDRO, Cronica del Halconero de Juan II, Ed. J. de M. Carria-
zo, Madrid, 1946 pp. 324-325. 

75  Testamento de Francisco Nunez, ColecciOn Salazar y Castro, M. 47, f. 138. 
76 Aii0 1433, Cuaderno de .Cortes celebradas en Madrid "14. Alo que me pedistes 

por merced deziendo... quelos mis thesoreros delas mis casas dela moneda auian tornado 
e tomauan... por monederos para labrar enlas dichas casas muchas personas delos mas 
rricos e cabdalosos delos pueblos donde se labra la dicha moneda e otros en muchas cibda-
des e villas... e que nunca vsaron delos dichos oficios nin saben cosa alguna dellos... los 
dichos mis pueblos pagan lo quelos dichos monederos auian de pagax... lo otro, por ser 
tornados para labrar... machos mas monederos delos que son necesarios... Otrosi ...mando 
quelos tales monederos sean delos pecheros medianos e menores e non delos mayores" D. 
PAIACIO, T., op. cit., p. 65. 



Par ultimo, entrarlan tambien en este capitulo los recaudadores y arrenda-
dores de alcabalas y monedas que entregaban recibos en donde las cantidades 
cobradas figuraban como "penas e costas' para exigir luego el page de lo 
adeudado. 

Constituyen, en cierta forma, la contrapartida de lo antedicho, las dificul-
tades con que tropezaban los empadronadores y recaudadores de concejos cuan-
do tenian que verselas con iglesias o con "caballeros y escuderos poderosos", 
que les ponian pleito, les emplazaban por ante la Audiencia, y les causaban 
tantos trastornos y agobios que finalmente optaban per hacerse cargo de la 
deuda. tie 

Y todavia, en este mismo campo, quedan per mencionar los cobros inde-
bidos que realizaban los almotacenes y los alcaldes de dehesas, y otros abusos 
menores y generalizados: las indebidas exigencias con que abrumaban los oficia-
les enviados per los reyes a los vecinos de aquellas ciudades o villas adende 
llegaba la corte en sus frecuentes traslados per el reino; entre ellas, la de pedir 
posadas, ropas o dinero para pagarlas, viejo motive de agravio que origin6 una 
y otra vez, quejas de los pueblos. 

En resumen: 

Se hace muy visible, en los tiltimos siglos de la Edad Media, y en Castilla, 
la existencia de una serie de perversiones, en relaciOn con la fund& pithlica, 
cuya perduracion en el tiempo es facil descubrir a traves de la datacion de los 
documentos que los mencionan. Algunas de ellas habian nacido ya en el siglo 

segUn acreditan las palabras que les dedican Las Partidas. Otros aparecie-
Ton en el siglo siguiente y ganaron terreno en los sucesivos. 

Entre ellos: 

1) la patrixnonializacion y la transmision del cargo per renuncia o herencia, 
a la vez consecuencia y prueba de ella, que iniciada, a lo que parece, en el 
siglo xrv, continuarlan su rapid° progreso durante todo el period() Trastamara, 
sin detenerse en el umbral del siglo xvr. 

77 " yo tengo ordenado... la contia de maravedis que los rrecabdadores e arren-
dadores delas alcauales e monedas delos mis-rreynos han de leuar per las cartas de pago 
que dan a los concejos e personas de quien rreciben los maravedis de las dichas rrentas 
los quales lieuan mayores contyas de las contenidas en mis quadernos e avn por auer cabsa 
para cohechar muchos dellos dan en las cartas de page de commo rreciben los maravedis 
en ella contenidos para en page de penas e costas para poder despues leuar otro derecho 
del carta de page del principal", Id...., id„ pet. 2.8. 

78 Id, p. 188. 
" Leyes quel rrey don alfon fizo en las tortes de Alcala, D. PALAczo, T., op. cit., p. 

33. Recogi algunas de esas quejas en mi trabajo sabre "Alimentacion y abastecimiento" en 
Cuademos de Historia de Espana, LIX-LX, a. 1977, p. 320 y is. 
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Posiblemente los prixneros en patrimanializarse y transmitirse como bienes 
propios fueron los m4s altos; practica antes favorecida que obstaculizada ports 
los reyes, movidos a aplicarla a modo de merced, por "el cargo" o por la conve-
niencia politica. Es una Clara sena' del grado a que habia llegado . esa .evolu7 
thin, la renuncia de Da. Juana Manrique, condesa de °nate, a su derecho al 
Adclantamiento Mayor de Leon. 8° 

2) La yenta o arrendamiento de cargos, es decir, su entrega por dinero;, 
avalada por ejemplos provenientes die escalones muy altos, de ser cierto que 
incurrio en ello Enrique Iv. 81. 

3) El incumplimiento de los deberes de funcionario publico, to que inclu-- 
ye, sin agotarse alli, el ausentismo y el ,doble cargo. 

4) El soborno de electores y la obtencion de votos gracias a el o a 
coaccion, de que vimos prtiebas concretes. 

5) La obtenciOn ilegal de dinero por cohecho o por el aumento indebidcr,. 
y en provecho propio, de la presion fiscal. 

Habria que agregar los abusos de autoridad —las prisiones sin sentencia. 
judicial, por ejemplo— pero en verdad el abuso de autoridad constituye el 
punto de apoyo de buena parte de esas perversions s. (En las restantes ese 
punto de apoyo es el dinero, presente, de uno u otro modo, en todas ellas). 

Era, en efecto, la autoridad derivada de su funcion, lo que permitia violar-
leyes, privilegios, promesas y normas eticas a todos los oficiales vistas hasta 
aqui. Una nOmina que los reyes hacian mentos para integrar, con serias conse-
cuencias para la moral piablica. Si el monarca, perfectamente consciente del sig-
nificado de su actitud, no respetaba sus propias decisiones legales, ni su pala-
bra, dque respeto podia esperarse de los demas? dHasta que punto se sentirian 
obligados a cumplirlas o acatarlas los saditos? Y, dquien tendria autoridad. 
moral para castigar transgresiones y condenar a los transgresores? 

Si el punto de apoyo de todos los actos ilicitos es la autoridad, carente 
limites por la claudicacion do la justicia, el fin buscado es la rique7a, unida 

a veces al poder. Para comprenderlo, es precis() toanar en cuenta que ese proce- 

80  CUARTERO Y VARGAS ZUSUGA, Indice de la ColecciOn Salazar, n9  47, 941.222. 
81  La acusaciOn, lo mismo que la que se hace a los regidores de ser "hombres im-

prudentes, robadores y cohechadores" proviene del Memorial de Diversas Hazarias; seria 
imprudente basarse en las palabras de eiscritores como Valera, Palencia, y aun Pulgar, por-
clue tienen un gran carga subjetiva, y sin duda hay mucho de topic° en las repetidas 
diatribas sobre la falta de justicia, la venalidad de los funcionarios, etc. Pero no dejan lugar 
a dudas los documentos que reflejan casos concretos y dan sOlidos puntos de apoyo a las 
expresiones de los teorizadores. 
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so se da en el context°,  de trastorrnos economicos que gravitaron sabre toda la 
poblacion, cualesquiera fueran sus causas —conquista de Andalucia, gastos im-
prudentes de la Corona, malas condiciones climaticas, guerra civil y sus costos, 
envilecirniento de la moneda...— y, favorecida su acciOn por el debilitamiento 
de la moral traditional, influyeron en la transformaciOn de la escala de valares 
a la que me he referido otras veces, en la que la riqucza, de cualquier origen 
y obtenida por cualquier media, ascendi6 rapidamente hasta ocupar la grada 
mas alta. 

Esa sobrevaloracion de, la riqueza, especialmente la dineraria, extendida 
en amplios circulos a todas las capas sociales, explica que su logra se hags 
acuciante, y que frente a su biisqueda, sentida como necesidad, pierdan vigen-
cia, las normas legales la mismo que las eticas. 

Decadencia moral y din de riqueza —"la codicia que en Castilla es entra-
da y la gobierna"— serian pues las rakes de la corrupcion difundida en todos 
los ambitos, y tan evidente en el de la funcion publica. Corrupcion que, por la 
demos, no es novedosa ni irrepetibk. Se habia producido antes y se produciria 
despues, en momentos de crisis. 82 Y levant6 siempre la misma polemica entre 
quienes teorizaron sabre ella: eel poder corrompe? 0, en una sociedad corrom-
pida dproporciona a quienes la ejercen medios de que carecen los demos? 

Y origins siempre la misma pregunta: deamo coragir la situation y restau-
rar la moral pablica? Si hubiera dependido de la legislacion, no hay duda 
de que, en ese aspecto, los nitimos siglos de la Edad Media hubieran sido ejem-
plares. Como se ha visto, se multiplicaron las ley-es destinadas a evitar o penar 
todos los actos ilicitos basados en abusos del cargo. Son menos abundantes los 
textos que recogen cases concretes de ejecucion de esas penas. 

M. C.0ARLE 

82  Si se comparan algunas de las cosas dichas hasta ahora con otras que se han 
escrito a proposito de la decadencia que mss preguntas y Inas explicaciones ha originado 
en Occiclente, la del Imperio Romano, sera facil observar, salvadas las diferencias que 
imponen los siglos, un marcado paralelismo. 

Por ejemplo: 
B.I.: "Los tabularii de las ciudades, a quienes estaba confiada la matriz catastral, 

eximian a los ricos para arrojar la carga sobre los pobres". 
B.E.M.: "los jurados de las collaciones tenian tan atemorizados a los vecinos de sus 

collaciones ansi en los servicios reales como en los concejales cargando a quienes quieren e 
descargando a quienes quieren". 

B.I., El perceptor (exactor), el cajero (susceptor), rehusaban tener por validas las cartas 
de pago de los contribuyentes". 

B.E.M.: "los rrecabdadores e arrendadores... dan en las cartas de pago de commo rreci 
ben los marauedis en ella contenidos para en pago de penas e costas, por poder despues 
leuar otro derecho de cartas de pago del principal". 

B.I.: "...se llega a vender y a comprar los cargos t3fectivos u honorificos". 
B.E.M.: "...las not-arias mayores... que se non arrienden" "...mis alguaciles non... 

arrienden los oficios...", ". . mis merinos mayores. 	que non arrienden las merindades 
como las arrieiidan". 


