
La economia y fiscalidad municipal a traves
de las ordenanzas del Concejo de Jaen (siglo xvi)

SUMARIO : 1 . Introducci6n .2. El poder normativo municipal en la primera Edad Modema.-3 . La
ordenaci6n del termino .-4. Laregulaci6n de la vida econ6mica.-5 . La regulaci6n de la hacien-
da municipal .

1 . INTRODUCCION

Cuando hace anos la doctrina hist6rico-juridica estaba sumida en el debate
sobre el origen de los municipios medievales, la corriente mas importante fue la
que vincul6 el nacimiento de los mismos a la necesidad de gestionar los recur-
sos y actividades econ6micas de un determinado territorio para garantizar la sub-
sistencia de sus habitantes . En este sentido fueron muy significativas las aporta-
ciones que realiz6 Pirenne para el conjunto europeo, y autores espanoles como
Ram6n Carande, Sdnchez Albornoz o Garcia de Valdeavellano, que tuvieron en
cuenta las peculiaridades de los distintos concejos castellanos derivadas de las
necesidades de la Reconquista' .

Ahora bien, la Reconquista dur6 mas de siete siglos, y en todo ese tiempo los
parametros del nacimiento de las ciudades castellanas no fueron siempre los mis-
mos. Si en un principio los pequenos concejos del norte fueron asumiendo cada vez
mayores dosis de autonomia para dar respuesta a los numerosos problemas coti-

' Vease la tesis fundamental de HENRY PIRENNE en Las ciudades de la EdadMedia, Madrid,
1984 (del original Les villes et les institucions urbaines, Paris-Bruselas, 1939). Por su parte, los
autores espanoles arriba citados son RANt6N CARANDE, Sevilla, fortaleza y mercado, en el Anuario
de Historia del Derecho Espanol (en adelante, AHDE), 2 (1925) ; CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ,
Senorios y ciudades, en el AHDE, 6 (1929), y El regimen local y los albores de los municipios, en
el AHDE, 10 (1933) ; y Luis GARCYA DE VALDEAVELLANO, El mercado. Apuntes para su estudio en
Leon y Castilla durante la EdadMedia, en el AHDE, 8 (1931) .
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dianos a los que sus escuetas camas de poblac16n no habian atendido, tras la con-
quista de Toledo y el importante avance cristiano que le sucedi6 fueron los propios
monarcas quienes, habiendo aprendido de las experiencias anteriores, concedieron
buena parte de sus atribuciones econ6mico-fiscales, administrativas y militares a
los mucho mas amphos concejos ciudadanos del sur peninsular para que pudieran
hacerse cargo de la economfa y defensa de toda la <<extremadura» castellanaz .

Unode estos <<concejos de villa y tierra» fue el concejo de Jain3, al que, tras
su reconquista en 1246, Fernando III le concedio una versi6n del Fuero de Tole-
do y una serie de privilegios particulares que, entre otras cosas, establecieron los
lfmites del territorio y reconocieron una serie de beneficios fiscales a sus habi-
tantes en consideraci6n a los esfuerzos que la filtima ciudad fronteriza con el rei-
no nazarita de Granada iba a tener que soportar. A estos efectos el rey Santo per-
maneci6 unos meses en la ciudad, dedicado a la siempre dificil tarea de demarcar
el termino municipal', distinguir las tierras baldfas o de use comunal de las tie-
rras de propios, conceder rentas y calonas para que el concejo fuese capaz de
mantenerse por si mismo, y repartir las tierras ocupadas entre los hombres que
le habfan prestado servicios militates y los nuevos pobladores que vinieron a
habitarlas atrafdos pot el privilegiado regimen juridico de la frontera5.

En una escueta parte del fuero, traducci6n romanceada del antiguo Liber
ludiciorum, quedaron regulados algunos aspectos econ6micos como la repara-
cion del dano que personas o animales pudieran hacer en terminos comunes, pro-
pios o privadosb . Ademas, a los privilegios originarios de la ciudad, confirma-

2 Sobre esta distinci6n entre el origen de los pequenos concejos rurales del norte y los mucho
mas extensos concejos ciudadanos del sur peninsular, vease la ya clasica obra de la que fuera la
mejor discipula de don Claudio Sanchez Albornoz, M.a DEL CARM EN CARLE, Delconcejo medieval
castellano-leones, Buenos Aires, 1968, pp. 23-30 .

3 Los <conceios de villa e tierra» o <<conceios de villa e aldea» segun la terminologfa de la
epoca, llamados tambien pot la doctrina <<comunidades de villa y tierrao, han sido estudiados pot
un nutrido grupo de autores, de entre los que podemos destacar a M.a DEL CARMEN CARL8, La ciu-
dad y su entorno en Leon y Castilla . Siglos x-xut, en el Anuario de Estudios Medievales (AEM), 8
(1972-1973) ; GONZALO MARTfNEz DtEz, Las Comunidades de Villa y Tierra de la <<extremadura»
castellana, Madrid, 1983 ; CARLos EsTEPA DtEz, El alfoz y las relaciones campo-ciudad en Casti-
lla y Le6n durante los siglosxuyxm, en Studia Historica, 2 (1984), o El realengo y el senorio juris-
diccional concejil en CastillayLeon (siglos xtu-xv), en Concejos y Ciudades en la Edad Mediahipa-
niea, Madrid, 1990 ; y FtLnc MAR'rfNuz L,oRernE, Rigimenjuridico de la «extremaduras castellana
medieval : las Comunidades de Villa y Tierra (siglos x-xtv), Valladolid, 1990.

° No se ha conservado el libro de repartimiento del Reino de Jaen, pero pot to que sabemos
el tdrmino del concejo jiennense debi6 hacerse coincidir con el de la antigua circunscripci6n musul-
mana al igual que ocurri6 en otros concejos como el de Sevilla o Murcia . Avalan esta teoria los
documentos que el profesor Jtn.io GONZALEZ ha conseguido aportar en Reinado y diplomas de Fer-
nando III, Tomo 1111, C6rdoba, 1986, docs.728-746.

5 De ello nos informa la Primera Cr6nica General de Espana de Alfonso X el Sabio, Madrid,
1955, Tomo II, pp . 746-747: <<Desque ouo el rey don Fernando eobrado Jahen de la guisa que oydo
auedes etfue apoderado della, (. . .) enbio potpobladores a todas partes, enbiando prometer gran-
des libertades a quantosy veniesen apoblar ; et venieron y muchas gentes de toda la tierra, etman-
dolespartir la uilla et los heredamientos a todos muy comunalmiente, a cada uno segunt perte-
nescie» .

6 En este sentido v6anse los seis titulos que conforman el libro octavo del Fuero Juzgo .
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dos una y otra vez por monarcas posteriores, se fueron anadiendo otros nue-
vos que le otorgaron Alfonso XI, Juan I y Enrique IV' . Pero es evidente que
este primer orden juridico de la ciudad de Jaen, directamente concedido por la
Monarquia, no era capaz de dar respuesta a las muchas y muy diversas nece-
sidades del concejo ciudadano, y para solventar cualquier cuesti6n que pudie-
ra plantearse en el orden econbmico, administrar los bienes de propios y los
ingresos municipales, conservar el patrimonio comtin, o tratar de desarrollar
intereses corporativos, el rey deleg6 en los alcaldes ciudadanos aquellas com-
petencias «jurisdiccionales» que exclusivamente hicieran referencia a la vida
concejil8 .

A mediados del siglo xiv, los regidores nombrados por Alfonso XI como
representantes del pueblo asumieron una capacidad administrativa mucho mas
amplia, y comenz6 a desarrollarse propiamente una actividad legislativa muni-
cipal a trav6s de las denominadas oordenanzaso . Las ordenanzas ya se habian
utilizado con anterioridad para recoger por escrito muchas de las decisiones judi-
ciales basadas en la costumbre o el libre albedrio de los alcaldes9. Sin embargo,
s61o a partir de la creaci6n del regimiento esta normativa pudo ser entendida
como producto de una potestad reguladora del6rgano institucional del concejo,
y el derecho municipal comenz6 a sufrir un alentador impulso, auspiciado por
la misma voragine legislativa que se estaba propiciando en el Derecho regio cas-
tellano'° . Los siglos xv y xvi, en los que el absolutismo politico se estaba afir-
mando a nivel territorial por medio de abundantes pragmaticas, fueron tambiin

Una confirmaci6n de los privilegios del concejo de Jaen realizada por Enrique II el 13 de
enero de 1375 se conserva en el Archivo General de Simancas (en adelante, AGS), Patronato Real,
legajo 58, f.74, junto con otras dos confirmaciones de Enrique III y una de los Reyes Cat6licos .
Todas ellas han sido publicadas por MIGUEL A . CHAMOCHO CANTuDO, Los privilegios de la ciudad
deJaen en la Baja EdadMedia, en las Actas de las II Jomadas de Historia del Derecho de la Uni-
versidad de Ja6n, Jaen, 1997, pp . 307-319 . Otros privilegios concedidos por Enrique IV que no apa-
recen en la confirmaci6n de los Reyes Cat6licos, obtenidos de diversas fuentes documentales, pue-
den consultarse tambi6n en mi propia tesis doctoral, ISABEL RAMos VAzQuEZ, El concejo de Jain
(1474-1556), Ja6n, 2001, en prensa.

$ Lajurisdicci6n se entendia como una atribuci6n exclusiva de la Corona, pero la cultura juri-
dica de la 8poca, recogida en normas generales como las del E.1,1,3 o P 1,1,12, legitimaba su dele-
gaci6n voluntaria en poderes menores como el de los senores o los concejos, siempre que la dele-
gaci6n quedara reducida a determinadas cuestiones y a un ambito de aplicaci6n concreto .

9 Prueba de ello son las colecciones de ordenanzas anteriores ala creaci6n de los regimientos
que se han encontrado en diversos archivos municipales . Ademis, en este mismo sentido se expre-
sa RAM6N CARANDE, ob. cit ., pp . 95 : «E1 punto de partida del r6gimen municipal en Espana y fue-
ra de ella fue la administraci6n de los ingresos comunales . Sus primeras atribuciones : prerrogati-
vas referentes a la regulaci6n y aprovechamiento de los mismos»; atribuciones 6stas que estaban
en manos de «1a plenitud jurisdicci6n propia del tribunal de la ciudad, de sus alcaldes o jueces» .

'° Sobre la consolidaci6n de las ordenanzas como medio de manifestaci6n del derecho muni-
cipal, v6anse las obras de RAFAEL GIBERT, El derecho municipal en Le6n y Castilla, en el
AHDE, 31 (1961); MIGUEL ANGEL LADERO QUESADA, Ordenanzas municipales y regulacidn de la
actividad economica en Andalucia y Canarias (siglos xrv-xvn), en el II Coloquio de Historia Canaria,
Tomo 11, Las Palmas, 1977, o Las ordenanzas locales (siglos xut-xviu), en En la Espana Medieval,
21 (1998) ; ANTONIo EMBID IRuio, Ordenanzas y reglamentos municipales en elDerecho espanol,
Madrid, 1978; Jost MANUEL BERNARDO AR>rs, Las ordenanzas municipales y laformaci6n del Esta-
do moderno, en En la Espana Medieval, 3 (1987); ESTEBAN CORRAL GARcfA, Ordenanzasde los con-
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la epoca mas fecunda del nuevo derecho municipal ordenancista, que ya poco
tenfa que ver con el de los antiguos fueros y privilegios medievalesI' .

Los temas tambien habfan cambiado o, mas bien, se habfan polarizado en
uno u otro poder produci6ndose una primigenia y atin muy tfmida divisi6n com-
petencial . Desde el reinado de los Reyes Cat6licos hasta la voluntaria abdica-
ci6n de Carlos I en enero de 1556, perfodo en el que se ha llevado a cabo la
investigaci6n, se manifiesta un notorio crecimiento del derecho regio en rela-
ci6n con los asuntos ciudadanos, sobre todo administrativos e institucionales,
y la potestad legislativa del concejo qued6 circunscrita principalmente a las
cuestiones de ordenaci6n urbana o de caracter econ6mico-fiscal, como veremos
mas abajo'2 .

Estas ordenanzas econ6mico-fiscales redactadas en sede capitular, junto con
las que con tal caracter quedaron recogidas en el libro recopilatorio de las mis-
mas y eran de aplicaci6n en la epoca propuesta, constituyen el objeto del pre-
sente trabajo. Con base en ellas, y teniendo en cuenta tambi6n los antiguos pri-
vilegios y cartas regias de confirmaci6n, trataremos de reconstruir el orden juridico
que permitfa al concejo de Ja6n funcionar econ6micamente como un poder aut6-
nomo, garantizando la provisi6n de los productos basicos de consumo para sus
habitantes, y la obtencibn de fondos suficientes para el mantenimiento de los ele-
mentos publicos u brganos institucionales quepermitfan la defensa de los inte-
reses comunitarios .

Para alcanzar dicho objetivo con la mayor claridad posible parece conve-
niente dividir el tema en cuatro apartados fundamentales. El primero de ellos
ha de atender necesariamente al funcionamiento del poder normativo munici-
pal en la 6poca propuesta. El segundo, basicamente descriptivo, pretende ofre-
cernos una imagen aproximada del marco fisico en el que actuaba el concejo,
asfcomo de los criterion econ6micos elementales en los que se basaba su divi-
si6n . El tercer apartado trata de desentrafiar las claves del funcionamiento eco-
n6mico de la ciudad . Y el cuarto, mucho man preciso en su tematica, se cen-
tra especfficamente en el funcionamiento de la hacienda municipal, haciendo
referencia a los conceptos tributarios por los que se obtenian los principales
ingresos.

cejos castellanos : formaci6n, contenido y manifestaci6n. Siglos xm-xvtu, Burgos, 1988 ; LOURDES
SORIA SFSE, Derecho municipal guipuzcoano (categorias normativas y comportamientos sociales),
Ofiati, 1992; o ALFONSO FRANCO SnvA, Estudios sobre ordenanzas municipales (siglos xiv-xvi),
Cadiz, 1999.

" La superaci6n de los fueros medievales por esta nueva forma de derecho municipal ya fue
puesta de relieve hace anon por ALFONso GARcfA GA .LO, Crisis de los derechos locales y su vigen-
cia en la EdadModerna, en las IVJomadasfranco-espanolas de Derecho comparado, Barcelona, 1958 .
Tambien es una obra de consulta obligatoria la de AQuu.INO IGLEStA FERREiRbs, Derecho munici-
pal, derecho senorial, derecho regio, en Historia . Instituciones . Documentos, 4 (1977), revisada
posteriormente en De nuevo sobre el concepto de derecho municipal, en Initium, 4 (1999) .

'z Sobre la curva de las libertades municipales ya se pronunci6 M.' DEt, CARMEN CARt .9, Del
concejo medieval castellano-leones, Buenos Aires, 1968, p . 229 ss. M5s recientemente, otros auto-
res como LOURDES SORIA SEst, ob. cit., p . 443, llegan a la misma conclusi6n observando las cues-
tiones reguladas por el derecho municipal guipuzcoano .
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2 . EL PODER NORMATIVO MUNICIPAL ENLA PRIIVIERA EDAD
MODERNA

La Monarquia castellana de la primera 6poca moderna no quiso permanecer
al margen de la creaci6n del derecho municipal . Bien es cierto que la potestad
normativa sobre cuestiones de la gesti6n concejil, a las que el monarca no que-
ria descender por su nimiedad, ni podia abarcar por su abundancia, continu6 cedi-
da a los miembros del regimiento . Pero sobre ellos se impuso la superior auto-
ridad de los corregidores, que fueron enviados de forma estable a la ciudad de
Ja6n en representaci6n de la Monarquia a partir del reinado de los Reyes Cat6-
licos'3 .

A la nueva figura institucional del corregidor, regulada pormenorizadamente
por Isabel y Fernando, se le impuso la obligaci6n de estudiar las antiguas ordenan-
zas existentes en el concejo, y enmendar o hacer de nuevo las que hiciera falta «con
acuerdo del regimiento»'4. Esta obligaci6n se tradujo en la practica en la necesaria
concurrencia del corregidor y los regidores para modificar o promulgar una nueva
ordenanza, que podia ser promovida tanto a iniciativa propia, como por la solicitud
de algdn vecino o corporaci6n ciudadana, o por voluntad regia . Para ello, todos los
oficiales capitulares eran convocados mediante cedula a la reuni6n del cabildo en
la que se habia de debatir el asunto propuesto'S . Si este era aceptado por unanimi-
dad o mayorfa simple, el escribano redactaba inmediatamente la ordenanza en el
libro de actas . Pero si los regidores no se ponian de acuerdo en cuanto al tenor de
la norma, o la opini6n del corregidor era contraria a la de la mayoria, 6ste solia tomar
la ultimo decisi6n sobre el caso imponiendo sun criterion .

" Aunque es conocida la presencia de corregidores en el concejo de Ja6n desde el reinado de
Enrique III, s61o tras el Gobiemo del Condestable don Miguel Lucas de Iranzo, que falleci6
en 1473, y la entronizaci6n de los Reyes Cat6licos en 1474, su envio se hace permanente, asumiendo
esta figura institucional las nuevas atribuciones y caracteristicas que le otorgaron Isabel y Feman-
do en los Capitulos para Corregidores de 9 dejunio de 1500 . Sobre su origen puede consultarse
especrficamente la obra de MIGUEL ANGEL CHAMOCHO CANTUDO, Justicia real yjusticia munici-
pal: la implantaci6n de la justicia real en las ciudades jiennenses (1234-1505), Ja6n, 1998 .

'° La mencionada ley, contenida en los Capitulos para Corregidores de 9 de junio de 1500,
ley 17, fue interpretada de la siguiente manerapor JER6NIMO CASTILLO DE BOVADtLLA, Politico para
corregidores y senores de vasallos, (Amberes, 1704), Madrid, 1978, Tomo Segundo, p. 154: «Por
el dicho capitulo de Corregidores claramente se ordena, que la consideracion de si conviene refor-
mar las ordenanzas antiguas, 6 hazer otras de nuevo, toca d solo el Corregidor : pero la accion,
modo,forma, y ordenacion dello, toca copulativamente al CorregidoryRegidores, y no a los unos
sin los otros;pues el Rey, aunque puede, no haze el solo las !eyes sino por consejo de los sabios
Consejeros que tiene».

'5 El requisito de la convocatoria por escrito, a trav6s de una c6dula remitida personalmente
a los oficiales capitulares, se impuso por decisi6n conjunta de los miembros del cabildo el 8 de
mayo de 1500, segue se desprende del documento conservado en el Archivo Hist6rico Municipal
de Ja6n (en adelante AHMJ), Libro de Actas Capitulares (LAC) de 1500, f. 56v. Su cumplimiento
se comprueba en la prdctica por cuanto en adelante siempre se observa la siguiente f6rmula antes
de la redacci6n de una ordenanza : «Este dia la gibdad dixo quepor quanto en el ayuntamiento del
(myercoles) se acordo6 y mand6 llamar por gedulapara el ayuntamiento del (viernes) siguiente
para hacer ordenanga sobre (corambres), usando de lafacultad queporprobisi6n de su magestad
tienen para hacer ordenanqa hizieron la hordenanga siguiente» .
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El poder normativo municipal tambi6n trat6 de ser controlado por la Monar-
quia mediante la obligaci6n impuesta a los corregidores de enviar a la Corte un tras-
lado de cada nueva ordenanza para que recibiera la sanci6n oficial del rey o, en su
defecto, el Consejo Real". Ademds, parece ser que en algun otro concejo castella-
no, como el de Madrid, era necesaria una autorizaci6n real previa para acometer la
redacci6n de cualquier ordenanza" . Sin embargo, en el concejo de Ja6n ninguno de
estos dos requisitos se cumpli6 en la practica con exquisita puntualidad . Del segun-
do de ellos no hay ningtin vestigio, muy posiblemente porque la distancia a reco-
rrer y el gasto a soportar para solicitar tan banal licencia no era proporcional a la
garantfa de legalidad que prestaba, y porque a la Monarqufa no le interesaria acre-
centar el trabajo burocratico de la Corte con cuestiones de tan escasa importancia.

Por su parte, el requisito de la confirmaci6n regia tampoco fue respetado en
todo momento . La mayoria de las ordenanzas dictadas sobre aspectos ordinarios de
la vida concejil no solian ser remitidas a la Corte para recibir sanci6n oficial por to
muy costoso que resultaba el tramite . S61o las ordenanzas de mayor trascendencia,
o aquellas cuya votaci6n habia generado alguna pol6mica en el cabildo, eran lleva-
das a confirmar para garantizar su validez . Para el resto se impuso la prdctica, mucho
mds agil y econ6mica, de solicitar confirmaciones gen6ricas de ordenanzas, como
la que realizaron los Reyes Cat6licos a principios del si-glo XV118, o la que hizo Car-
los I en enero de 1530 en respuesta a la petici6n de ciertos oficiales capitulares'9 .

En consecuencia, el proceso ordenancista en el concejo jiennense era relati-
vamente sencillo y, salvando los casos en los que se dictaban ordenanzas para asu-
mir las propuestas de la Monarquia2°, se llevaba a cabo exclusivamente en el ambi-
to concejil . En 611egislaban principalmente el corregidor y los regidores del concejo
ciudadano, pero tambi6n podia ocurrir que estos oficiales aprobasen simplemente

'6 En la misma ley 17 de los Capitulos para Corregidores de 9 de junio de 1500, los Reyes
Cat6licos establecieron que de las ordenanzas nuevas o reformadas en los concejos se «enbia a Nos
el traslado dellas para que Nos las mandemos ver e proveer sobre ello» (NR 3, 6, 14) ; y en una
pragmAatica promulgada en 1539 por Carlos I se determina que las ordenanzas nuevas de los con-
cejos se «embian al nuestro Consejo con las contradiciones que ouieren, y las dichas ordenangas,
para que alli seprouea to que se deua mandar guardar, o confirmar».

1' De ello nos informa CARMEN LoSA COrrrRERAS, El concejo de Madrid en el trdnsito de la
Edad Media a la EdadModerna, Madrid, 1999, p . 88.

'8 Concretamente porunacarta otorgada enEcija, a 29 de noviembre de 1501, los Reyes Cat6-
licos exigfan al concejo de Ja6n que les enviase para confrrmar el libro de ordenanzas que estaba
obligado a hacer. La carta fue recogida al principio de dicho libro de ordenanzas, que hasido publi-
cado por PEDRO PORRAs ARBOLEDAS, Ordenanzas de la muy noble,famosa y muy Teal ciudad de
Jaen, guarda y defendimiento de los reinos de Castilla, (en adelante, Ordenanzas . . .), Granada, 1993,
pp . 57-58 .

'9 Esta carta, librada por el Concejo Real y firmada por Carlos I en Valladolid, a 29 de enero
de 1530, ha sido tambi6n pubticada en Ordenanzas . . ., pp. 347-366 .

2° Estos casos no eran demasiado abundantes, pero cada vez con mayor frecuencia iban lle-
gando a la ciudad propuestas de la monarquia que debian set recogidas en sus ordenanzas . Como
ejemplo se pueden citar la ordenanza sobre juegos prohibidos dictada tras la legislaci6n general del
reino en contra de los mismos (AI-IMJ, LAC de 1476, ff. 17r-v) ; la ordenanza sobre la prohibici6n
de cortar ramas de determinados arboles que dabs respuesta a una cartsregia enviada sobre el tema
(AHMJ, LAC de 1549, ff. 48r-48v); o lasordenanzas sobre el trabajo de los jomaleros, y la caza y
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las ordenanzas ya redactadas que les eran presentadas por los oficiales pdblicos de
las aldeas dependientes o por los distintos gremios y cofradias de la ciudad.

De este modo el derecho municipal aument6 considerablemente a principios
de la Edad Modema, y ante tal abundancia de normas los Reyes Cat6licos reac-
cionaron, de la mismamanera que habfan hechocon respecto al derecho regio cas-
tellano, recurriendo al sistema de las recopilaciones . El concejo ciudadano fue com-
pelido aque recopilase en un solo libro todas las ordenanzas municipales vigentes
para facilitar su consulta, asegurar su conocimiento y difusi6n, y garantizar a la
poblaci6n un mrnimo de seguridad jurfdica . Los regidores jiennenses ya habian
realizado algun intento particular por recordarse el contenido de sus ordenanzas,
obligandose en el ano 1488 a reunirse todos los jueves en la posada del corregidor
para velar por su cumplimiento2t . Pero el sistema propuesto por los monarcas era
atodas luces muchomas util, y a principios del ano 1500 comenzaron adarse los
primeros pasos en orden a la redacci6n del libro de ordenanzas de la ciudad22 .

El proceso de recopilaci6n no fue facil, y un ano despu6s atin no se habia con-
cluido la obra . Sabemos que ista debi6 terminarse en algtin momento entre los anos
1501 y 1504, pero no tenemos ningun testimonio que nos permita fecharla con exac-
titud23 . Ademas, el libro no permaneci6 inalterable desde entonces, sino que cada
cierto tiempo se fueron haciendo revisiones del mismo para adaptarlo a las necesi-
dades de la 6poca, afiadi6ndose a 61 muchas de las nuevas ordenanzas dictadas2° .

No todas las ordenanzas creadas en la primera mitad del siglo xvi quedaron
incorporadas al libro . El concejo reform6 una y otra vez algunas de sus orde-
nanzas, matiz6 sanciones, vigoriz6 normas antiguas, o cre6 nuevas disposicio-
nes de caracter temporal que no fueron incluidas en el texto definitivo, a pesar
de que al final de todos sus actos legislativos se estableciese la obligaci6n de pre-
gonar la norma y anadirla al libro de ordenanzas de la ciudad . Estas se conocen,
no obstante, gracias a la redacci6n de las mismas que quedaba recogida por el
escribano en la correspondiente sesi6n del libro de actas capitulares .

Los libros de actas capitulares que se han conservado suponen, por tanto, una
fuente de singular importancia para conocer el contenido de las normas municipa-

la pesca en el t6rmino municipal, que se redactaron en cumplimiento de la legislaci6n llegada des-
de la corte (AHMJ, LAC de 1552, ff. 87r-88v) .

z' Este acuerdo del cabildo qued6 consignado en el AHMJ, LAC de 1488, f. 31 v .
2Z La carta por la que los Reyes Cat6licos ordenan al concejo de Ja6n hacer un libro recopila-

torio de las ordenanzas municipales, fechada a 10 de agosto de 1499, se conserva en el AHMJ, lega-
jo nfim . 1, y ha sido publicada por Jost RODRfGUEZ MOLINA, Coleccion Diplomdtica del Archivo
Hist6rico Municipal de Jain . Siglos xtx y xv, Ja6n, 1985, pp. 175-176 . Por su parte, los acuerdos
adoptados por el concejo en cumplimiento de esta carta, encargdandole la obra al letrado de la ciu-
dad Pedro Garcia de Vdches, quien fue sustituido algfin tiempo despu6s por el bachiller Alonso de
Murcia, seguido a su vez por el bachiller Alonso de la Calle, pueden ser consultados en el AHMJ,
LAC de 1500, ff. 9r, 96r y 127v.

'3 En la introducci6n que hace a lapublicaci6n del libro de ordenanzas de Ja6n, PEDRO PoRRAs
ARBOLEDAS fecha la obra en el ano 1503 . V6ase Ordenanzas . . ., p . 14 .

Z" PEDRO PORRAS ARBOLEDAS, en Ordenanzas. . ., p. 15, afumaque la primera revisi6n de la
obra debi6 hacerse en 1526, pero se ha encontrado una referencia a cierta revisi6n anterior, que
debib llevarse a cabo en el ano 1523, en el AHMJ, LAC de 1523, f. 35cEn el ano 1544 se realiz6
una nueva revisi6n de la obra, segfin aparece recogido en el AIM, LACde 1544, f. 116v.
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les del periodo en estudiozs . Por ellos sabemos que la mayoria de las ordenanzas
que entonces se redactaron trataban de asuntos econ6micos o de ordenaci6n urba-
na, pues si durante la Baja Edad Media habfa quedado en manos del concejo otro
tipo de cuestiones, como la regulaci6n de sus 6rganos institucio-nales o la punici6n
de determinados delitos, el absolutismo monarquico habia atraido nuevamente para
sf todos los asuntos de Derecho ptiblico, cinendo el poder normativo delegado en el
municipio a aquellos aspectos que estrictamente to hicieron necesario en su origen .

Prueba de ello es el hecho de que se prohibiera la imposici6n de penas cor-
porales por el derecho municipal . Los reyes castellanos hallaron en esta limita-
ci6n una habil forma de recuperar buena parte de las competencias cedidas en el
pasado, y recabaron para su propia jurisdicci6n todas aquellas cuestiones jurfdi-
co-publicas susceptibles de una sanci6n corporal o una elevada cantidad de mul-
ta . A la jurisdicci6n concejil quedaron s61o los originarios aspectos civiles o eco-
n6mico-fiscales propios de la administraci6n municipal, que debfan ser
sancionados exclusivamente con penas econ6micas, recomenddndosele ademas
que estableciera penas moderadas en sus ordenanzaszb .

3 . LA ORDENACION DEL TERMINO

El t6rmino del concejo de Jaen ocupaba aproximadamente una sexta parte de la
provincia actual . Por el norte, la linea geografica quemarcaba el curso del rfo Gua-
dalquivir sirvi6 para deslindarlo facilmente con respecto a los concejos de Andujar
y Baeza, evitando que se produjeran los intemunables pleitos territoriales queen el
resto de las fronteras tuvieron que soportarse frente a las reivindicaciones de los con-
cejos o senorios colindantes . La lfnea divisoria mas fluctuante ypol6mica fue la que
marcaba la frontera sur, en la que durante este tiempo tuvo que sostenerse un impor-
tante litigio ante la Audiencia Real con el concejo de Granada. Las relaciones con
sus vecinos del oeste (el partido de Martos, el concejo de Alcald la Real y el seno-
rio de Villardompardo) y del este (parte de las tienas del concejo de Baeza, el sefio-
rfo de War y el sefiorio de Huelma) tampoco fueron del todo pacificas, pero per-
mitieron al menos llegar a acuerdos parciales de reparto de las tierras fronterizasz'.

En este territorio defmido a grandes rasgos se impuso una estructura de explo-
taci6n de la tierra basicamente agrfcola . Todos los autores que se han acercado

25 Desgraciadamente no se han conservado todos los libros de actas capitulares de la epoca,
pero desde el reinado de los Reyes Cat6licos hasta finales del reinado de Carlos I pueden consul-
tarse los correspondientes a los anos 1476, 1479, 1480, 1488, 1500, 1505, 1514, 1521, 1523, 1533,
1542,1543-1544, 1546-1549, y 1551-1555 .

26 Esta recomendaci6n de los Reyes Cat6licos al concejo de Ja6n se reitera al menos en dos
ocasiones muy pr6ximas en el tiempo . La primera en la carta otorgada en Granada, a 24 de sep-
tiembre de 1500, que se conserva en el AGS, RGS, IX-1500, f. 367 ; y la segunda es la carta fecha-
da en Ecija, a 29 de noviembre de 1501, que ha sido publicada en Ordenanzas . . ., pp . 57-58 .

2' Sobre esta cuesti6n, puede consultarse el epigrafe dedicado especificamente a «E! proble-
ma del deslinde del termino» que formaparte de mi tesis doctoral, Isnsta . RAmos VAzQuEz, Elcon-
cejo de Jaen (1476-1556), Ja6n, 2002 .
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al conocimiento del terra coinciden en senalar que el concejo jiennense era emi-
nentemente rural, como la mayoria de los grandes concejos de interior de la sub-
meseta sur' . La ganaderfa no recibi6 en esta tierra los amplios privilegios que
en el norte de la peninsula le estaban siendo otorgados por los Reyes Cat6licos29,
yqued6 circunscrita al ambito de actuaci6n de la cofradia de Santa Maria de los
Pastores, que trataba de controlar todo el ganado existente en el tdrmino muni-
cipal.

Sin embargo, apesar de ser la agricultura la principal actividad de la pobla-
ci6n, el fen6meno de la Reconquista impidi6 que 6sta se dispersara por la tierra,
quedando concentrada mayoritariamente en grandes nucleos amurallados de los
que era cabeza administrativa la ciudad de Jaen . De ella dependian las siete al-
deas que se habfan consolidado en el tdrmino a principios del siglo xvi (Torre-
delcampo, Mengt'bar, Fuente del Rey, Villargordo, Cazalilla, Pegalajar y Cam-
bil) ; y las cuatro nuevas aldeas que se fundaron a partir del ano 1539 para explotar
las tierras mas cercanas al Reino de Granada (Los V llares, Valdepenas, La Man-
cha y Campillo de Arenas)3°, tratando de dar respuesta a las necesidades que la
explosi6n demografica de principios de siglo habia provocado3'.

Alrededor de la ciudad y de cada una de estas aldeas se cre6 un cerco de
terreno para use exclusivo de los vecinos del lugar . Era to que en otros lugares
recibi6 el nombre de <<ruedoo, y que en el concejo jiennense se conocfa como
«coto de la veintena»3z . Se trataba de la franja de tierra mas cercana al nucleo
de poblaci6n, y protegida del paso de ganados, en la que pequenos o medianos
propietarios tenfan principalmente huertas, vinedos y otro tipo de frutales, aun-

Z$ Vease por todos la magnifica obra que realiz6 Jost RODRiGUEZ MOLINA, El Reino de Jain
en la Baja Edad Media . Aspectos demogrdficos y econ6micos, Granada, 1978 .

29 Prueba de ello es que en el AGS, RGS, III-1478, f. 13, se conserve un documento, fechado
en Sevilla, a 16 de marzo de 1478, por el que los Reyes Cat6licos confi man al concejo de Ja6n la
exenci6n de tener en la ciudad alcalde o juez de canadas .

'o La primera carta fundacional de estos cuatro <dugares nuevos», otorgada por la reina Jua-
na I en 1508, fue publicada por el ilustrado Jost MARTfNEz DE MAzAs, Retrato alnatural de la ciu-
dad y termino de Jaen, (Ja6n, 1794), edic . facsimil en Barcelona, 1978, pp . 512-518 . Sin embargo,
las oposiciones a este proyecto, que reducia las tierras comunes aprovechables por el resto de los
vecinos en general, y por los poderosos ganaderos de la ciudad en particular, retras6 so puesta en
practica hasta el ano 1539, en el que las nuevas aldeas comenzaron efectivamente a poblacerse en
respuesta a la sentencia dictada por Carlos I en el ano 1537 . De todo ello tenemos testimonios indi-
rectos, como los datos contenidos en el AHMJ, LAC de 1547, f. 75, o en la obra de MARTIN XPAENA
JuRADo, Catdlogo de los obisposde las Iglesias Catedralesde la di6cesisdeJaeny Baeza, (Jaen, 1654),
Granada, 1991, p. 468 .

3' En la primera mitad del siglo xvi, y siguiendo una tendencia que erageneral en todo el Rei-
no de Castilla, la poblaci6n del concejo de Ja6n aument6 de forma notable. Los ritmos y resultados
de esta tendencia alcista han sido estudiados fundamentalmente por Jost RoDRfGUEZ MOLINA, Demo-
grafla, economia y sociedad. Reino de Jaen (1503-1621), en Historia de Andalucia dirigida por
Dominguez Ortiz, Tomo IV, Barcelona, 1981, pp. 121-159.

32 El cotode laveintena de la ciudad de Ja6n qued6 descritoen Ordenanzas. . ., p. 157: <<Por quan-
to por otras ordenanVas antiguas estb defendido que ningunas personas no metan ganados en el coto
de la veyntena, que se entiende en heredades e vinnas, ni en olivaresy vinnas e sembradas, ni en haVa
rasa de alrededor de laCiudad, como dize la Vega, dende la dehesa de aquende las vinnas del Maxa-
no e de Belver y de las vinnas del Molinillo, por la Saceja, epor la Fuente elPrado, y como dize el
Torrej6n del Valle, ypor la Penna de Almagra pasta Valdeparayso, desde donde entra el Riofrio».
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que tambi6n habfa en ella lugares arbolados, fuentes publicas y parajes de use
comdn.

Mas ally de los cotos se extendfan el resto de las tierras del termino munici-
pal . El repartimiento que siguib a la conquista de la zona, y el movimiento de
concentraci6n de tierras que se produjo durante la Baja Edad Media mediante
donaciones, compras o intercambios, determin6la existencia de grandes exten-
siones de propiedad privada que recibian el nombre generico de oheredamien-
tos» y pertenecfan a la nobleza ciudadana . Algunos de ellos consiguieron inde-
pendizarse de la jurisdicci6n del concejo en el proceso de sefiorizaci6n
bajomedieval, a pesar de las encolerizada oposici6n que los procuradores ciu-
dadanos en Cortes plantearon a la desmembraci6n del realengo. Fue el caso, por
ejemplo, de los senorios de La Guardia, Aldehuela, Villardompardo o Torre-
quebradilla33 . Pero otros se mantuvieron aun en la Edad Modema como la prin-
cipal manifestaci6n de la propiedad privada en el t6rmino, ocupando las mejo-
res tierras de la campifia al norte de la ciudad.

La pequefia y mediana propiedad tambi6n tuvo sus manifestaciones, aunque
mucho mas modestas, en las tierras mas alejadas de la Sierra y en algunas de las
huertas o hazas que rodeaban a los n6cleos de poblaci6n . No asf, los abundan-
tes vifiedos de los cotos pertenecfan principalmente a la nobleza ciudadana, como
se colige de los acuerdos adoptados en el cabildo por muchos de los regidores o
jurados propietarios, y de las relaciones de bienes patrimoniales que nos han lle-
gado de los mismos1a.

Por su parte, las tierras de propiedad publica se dividfan, como es bien sabi-
do, en tierras comunes o tierras de propios35. Las tierras de propios habfan sido
atribuidas por los distintos monarcas castellanos al concejo de Ja6n desde su
reconquista para asegurarle con ellas un medio de financiaci6n. Aunque habfa
algunas dehesas de propios36, fundamentalmente se trataba de grandes exten-
siones de tierra que recibfan el nombre de cortijos, y que, una vez descontados
los heredamientos, ocupaban la mayor parte del territorio . Cada cortijo tenia sus
propias edificaciones para la vivienda de los labradores y la guarda de los ape-
ros de labranza, un importante area dedicada al cultivo del cereal, algun regue-
ro de agua corriente que era de use particular mientras estuviera dentro de sus
limites, y un ndmero variable de dehesas, montes o prados para el pasto de los
animales de labor o la crfa de ganados. Todo ello se arrendaba por el concejo en

33 Sobre esta cuesti6n, vease la obra de Jost RODRIGUEZ MOLINA, Jaen . Organizaci6n de sus
tierras y sus hombres (siglos xttt-xvi), en Historia de Ja6n, Jaen, 1982, p. 210.

31 Vease el estudio sobreregidores realizado por CARLos VELASCo GARCfA, Extracci6n social,
relaciones y competencias de los regidores jiennenses en el siglo xv, Ja6n, 1987, pp . 52-54 .

35 Para un conocimiento m£s especifico de estos concepto pueden consultarse las obras de
ANTONIO NIETo GARCIA, Bienes comunales, Madrid, 1964, y AGusTIN BERMODEz AzNAR, Bienes
concejiles de propios en la Castilla bajomedieval, en Actas del III Symposium de Historia de la
Administracibn, Madrid, 1974 .

1 Por ejemplo, la dehesa de Otifiar segdn nos informa Ordenanzas. . ., p . 141 : «Ordenay man-
da Jaen par quanto la dehesa de Otinnar es dehesa antigua, que sea guardada y que ninguno ni
alguno de los vezinos desta Ciudadsean osados de entrar en ella con sus ganados, so pena que los
arrendadores de la dicha dehesa les lleve las penas siguiente. . .».
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el almoneda pnblica a cambio de un canon anual que el arrendatario debfa pagar
a la hacienda concejil segun unas condiciones preestablecidas .

El resto de las tierras que habian quedado dentro de los lfmites del concejo
siendo de titularidad pdblica se consideraban baldfas o comunes37 . Su utilizaci6n
estaba reservada al conjunto de los vecinos y moradores, aunque, como veremos
mas adelante, el concejo ciudadano solfa regular pormenorizadamente las con-
diciones, plazos o formas a las que tenian que someterse . Estos usos comunales
se producfan muy especialmente en las dehesas del concejo dedicadas al pasto
de ganados'8, y tambiin en algunos de los bosques y rfos del tfirmino, en los que
el aprovechamiento comunitario de la madera, caza o pesca estaba nitidamente
regulado por las ordenanzas municipales .

El principal problema que se le plante6 al concejo ciudadano no fue, sin
embargo, el de la determinaci6n del caracter de cada pane del territorio, ni el de
su deslinde concreto, que se llevaba a cabo mediante la utilizaci6n de acciden-
tes geograficos, aprovechdndose el curso de los rfos y el trazado de veredas, o
estableciendo sefiales con mojones y pintura de cal sobre el tronco de los arbo-
les . La verdadera dificultad era garantizar el respeto y buen use de cada una de
las zonas senaladas, evitando las frecuentes usurpaciones o aprovechamientos
irregulares que solfan hacerse de ellas .

En este sentido, son paradigmaticas el nutrido grupo de ordenanzas por las
que el poder publico municipal trataba de proteger la propiedad privada tanto en
el coto como en las heredades de la sierra o la campifia. Para prevenir el dano
que el paso de ganados podfa provocar en las huertas, vinas39 u otros cultivos del
coto de la ciudad se cre6 incluso un concepto tributario conocido con el nombre
de <<veintena» . Esta consistfa en la posibilidad de tomar una parte de las caba-
nas o grupos de cualquier tipo de ganado que se hubiesen introducido en el coto,
la cual se destinaba a la hacienda municipal una vez se descontara el tercio corres-
pondiente a los oficiales publicos o particulares que hubieran capturado al gana-
do . Los danos que dicho ganado hubiese hecho en las huertas o vifias se paga-

31 Originariamente se distingufa entre las tierras <comunes» o <<concejiles», que eran de use
comunal, y las tierras <<baldias» o «realengas», que se habian reservado para su distribuci6n entre
nuevos pobladores aunque de hecho tambi6n eran utilizadas en comGn . Sin embargo, con el paso
del tiempo la diferencia entre ambas se perdi6 definitivamente, como se constata en las frecuentes
expresiones de la documentaci6n que hacen referencia indistintamente a las <<tierras concejiles y
realengas» o obienes baldios o comunes» .

3$ En este sentido se expresa la norma recogida en Ordenanzas . . ., p . 128 : <<Los sennores, con-
cejo, justicia, regimiento desta Ciudad de Jain dixeron que por raz6n que los baldios son pastos
comunespara todos los ganados de los vezinos y moradores desta Ciudady de los lugares de su
tierra, sin que ninguno tenga mds sennorio que otro ; y porque ninguno tenga osadia de se ensen-
norear en to baldio mks que otro, ordenaron y mandaron que todos los baldios sean comunes a
todos, los qualespuedan comer y pacer con sus ganados, no teniendo ninguno en ellos sennorio
particular ; y que ninguno sea osado de defender a otro o a otros que no usen de los dichos bal-
dios paciendo con sus ganados, sopena que el tal o los tales que to defendieren, que el tal defen-
dedorpague seys mil maravedis de pena, los dos mil maravedispara la c6mara de la reyna nues-
tra sennora, y los otrospara el que toacusare y elquartopara eljuez que to sentenciare, y la mitad
para Jaen, y to mandaronpregonar yfuepregonado» .

'9 Las visas recibieron una protecci6n especial con penas mss severas, tal y como se com-
prueba en Ordenanzas. . ., p. 164.
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ban aparte al propietario en concepto de pealaje ; y si el agraviado no sabia a
quien demandar el dafio por no haber sorprendido al ganado dentro de su pro-
piedad podia recurrir a la cercania, por la cual se podfa emplazar ante el juez
hasta seis personas que tuvieran ganado cerca para investigar a qui6n corres-
pondia el pago del mismo o, en su defecto, estimar que to debfan pagar a pro-
rrata segdn el ndmero de animales que tuvieran. El unico ganado exceptuado de
estos pagos era el llamado merchaniego, que tenia que pasar necesariamente por
los caminos del coto para llegar hasta el matadero y las carnicerfas de la ciudad"°.

En las heredades que existfan fuera del coto no se aplicaba la veintena, pero
sf el pealaje y la cercanfa. En estos casos el pealaje se entendia como una san-
ci6n economica de la que el fisco municipal se quedaba con la mitad, y a ella se
podia afiadir la reparacibn de los danos que el ganado hubiese hecho en las here-
dades. Para su cobro se distinguia entre el ganado menor y el ganado mayor
(vacas, bueyes o ganado caballar) ; y si no se habia sorprendido a ninguno de ellos
en la heredad, bastaba con el testimonio de un testigo para demandar estos pagos
al juez .

En las heredades que estuviesen lindando con veredas, dehesas o ejidos por
los que necesariamente debfa pasar el ganado para pastar o abrevarse, se esta-
bleciG el criterio de sefialar un limite de veinte pasos, dentro del cual solo se po-
dian requerir los danos y no el pealaje . Ademas, en las huertas mas alejadas de
la sierra o la campifia se requiri6 tambi6n que el propietario las hubiese cercado
con una tapia o seto para poder demandar el pealaje, y en caso contrario solo
tenia derecho a la reparacion del dafio4' .

Cuando el perjuicio causado habia consistido en la destruccion material de
sembrados o cultivos porque un gran m1mero de animales los hubiesen pisado o
comido, las cuantfas para su reparacion se vefan notoriamente aumentadas, y
podfa recurrirse a la cercania de forma limitada hasta que los opanes» estuvie-
sen cogidos y las vinas vendimiadas' . De la cercania solo quedaba exento el pas-
to de los rastrojos ajenos, que no obstante se vefa sancionado con penas mas

°° Sobre la veintena, el pealaje y la cercania del coto de la ciudad v6anse las Ordenanzas. . .,
pp . 149,151-152 y 157 . La ciudad tambidn dictb ordenanzas similares, aunque sin utilizar los mis-
mos conceptos, para el coto de algunas de sus aldeas, como la de Torredelcampo, tal y como que-
db recogido en el AI-IMJ, LAC de 1553, f. 200v : «Este dia la Fibdad platic6 sobre to quefueron
llamados a cabildo, que es para hacer hordenanVa sobre los cotos de las vinas del sitio del lugar
de Torrecampo, tirmino desta gibdad, e visto los grandes danos e ynconvenientes que siguen de
traer los ganados Verca delas visas en el tienpo que las dichas visas tienen ( ) porque las destru-
yen y comen asy los dichos ganados como los perros ypastores e ganaderos, e vistopor la gibdad
conformdndose con la provisihn de su magestad que tienen para hazerordenan~a dizeron que man-
davan y mandaron por su hordenanFa y estatuto para que ansi se guarde de aquy adelante para
sienpre jamds que se da al lugar de Torrecampo que ningunapersona sea osada de traer ganados
o vestias ny cabrio ny puercos quinientos pasos delas heredades del dicho lugar de Torrecampo
desde quinze dias de marqo de cada uno ano que comyengana brotar las uvas hasta en fin del mes
de otubre, sopena de trezientos maravedispor cada vez, y por coda perro ochenta maravedis» .

°' La normativa general sobre estas cuestiones se encuentra en Ordenanzas.. ., pp. 149-152, pero
lasdos dltimas excepciones aparecen desgajadas enOrdenanzas. . ., pp. 154-155 y 171 . vase tambi6n
la sentencia confirmatoria otorgada por Carlos I el 29 de enero de 1530 en Ordenanzas . . ., p . 347 ss.

°2 En estos casos, tambi6n quedaron regulados los plazos en que se podian demandar los danos
porque «los que assi reciben los dannos, ora por amistad o porparentesco o vezindad o por ver-
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moderadas en aquellos casos en los que el responsable de los ganados hubiese
sido sorprendido cometiendo la infracci6n sin licenciaa3 .

La prohibici6n de pisar o atravesar los sembrados tambien se hizo extensi-
va a las personas el 9 de mayo de 1554, en el que el corregidor y los regidores
«trataron yplaticaron sobre to que fueron llamados a cabildo por gedula sobre
que muchas personas pasan e atraviesan por los senbrados e los pisan e hue-
llan e maltratan e hazen por ellos sendas y caminos de que se sigue dano y per-
juizio a los duenos delos tales senbrados, e vista la petici6n que sobre ello fue
dada por algunos de los herederos dela vega el ynfante agraviandose dello, hor-
denaron y mandaron por hordenanqa para que se guarde de aquy adelante que
nyngunas ny algunas personas sean osados de entrar ny atravesar a pie ny caval-
gando por nyngtin senbrado de lino ny canamo ny alcaravea ny ajonjoli del ter-
mino de esta gibdad, so pena de trezientos maravedis por cada vez e a cada uno
que to contrario hiziere»'~.

Con la misma finalidad se prohibi6 que los vecinos llevasen perros sueltos
por los caminos, y se redact6 una muy completa normativa para que nadie osa-
ra disponer de to ajeno. En ella qued6 vedado coger cualquier cantidad de ce-
real o fruta, por pequena que fuera, de las heredades, cortijos, huertas, visas u
olivares ajenos, bajo la amenaza de importantes sanciones que eras de especial
aplicaci6n sobre los segadores o jornaleros que hurtaran productos de su lugar
de trabaJ041 . Tampoco podian cogerse sin licencia otros productos como el zuma-
que, las alcachofas, los ajos o las cebollas, arrancar pampanos de las visas, cepas
o matas nacidas espontaneamente, ni cortar las ramas y cams, o tomar lena,de
las heredades ajenas46

Los cortijos o dehesas de propios fueron objeto de una regulaci6n muy similar
a la anterior para impedir que se desvirtuara su funci6n dentro del termino y que se
perjudicara a sus arrendatarios . Se castig6, en consecuencia, a quienes se adentra-

giienqa que aun dexan de demandar los tales dannos ypor otras razones semejantes, y despues de
passados muchos digs y mesespor enojos o melancoltas que entre los tales vienen, eponen deman-
das uno contra otro, y andan en pleytos y qiestiones. . .» (viase Ordenanzas . . ., p . 156) .

^' Sobre el aprovechamiento irregular de los rastrojos ajenos existen varias ordenanzas en
Ordenanzas . . ., pp. 153 ss ., pero la dltima modificaci6n de ellas es la que aparece recogida en el
AHMJ, LAC de 1547, f. 405 : «Este dia se platic6 sobre to que fueron llamados al cabildo para
hazer ordenanga sobre los rrestroxos, eplaticado sobre ello e visto que ay hordenanVa que dispo-
ne que de cada hanega de rrestroxo que se comyeren con ganados sepague a laparte treinta mara-
vedis, e visto que la dicha pena es poca, aprovando y rratificando la hordenanqa que sobre ello
dispone e no yovandola, que ella quedando en sufuerqa e vigor, mandaron quepor cada hanega
de los dichos rrestroxos que se comyeren en el termino desta cibdad pague el dueno de los gana-
dos con que se comyere cinquenta maravedis, quedando todavia la dicha hordenanqa en sufuerVa
e vigor en quanto a to demos, la qual dicha hordenanqa mandaron que se pregone» .

°° Esta ordenanza se conserva en el AHMJ, LAC de 1554, ff. 106v-107r.
as En este sentido son significativas las normal recogidas en Ordenanzas. . ., pp . 166-167, con-

tra los segadores que tomaren alguna gavilla de mieses o sarmientos sin licencia del due-no, y en
Ordenanzas. . ., p. 163, en la que se preveia incluso una pena corporal para el jomalero que tomare
uvas, higos, almendras, nueces u otras frutas ajenas : «que le sean dados cinqiienta aqotes pfiblica-
mente».

46 v6anse las Ordenanzas . . ., pp . 162 ss .
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ran en estas tierras para apacentar a sus ganados o para tomar partes de sus pro-
ductos ; y se defendi6 que los arrendatarios utilizaran exclusivamente las distintas
parses de los cortijos para aquello que se habia contratado . Para estos bienes del
concejo se previ6, ademas, una normativa especffica que trataba de impedir la usur-
paci6n de sus tierras por los particulares, prohibi6ndose que pudieran pujar por su
arrendamiento en el almoneda pdblica quienes tuvieran tierras colindantes47 .

Tambi6n fue ordenado nitidamente el aprovechamiento de los baldfos o dehe-
sas comunes, habida cuenta de la arbitrariedad que parecia propiciar el use comu-
nitario de las mismas . Por ese motivo, se permiti6 que los ganados pudieran pas-
tar libremente aquello que se hubiese sembrado sin licencia en las dehesas
destinadas al pasto comtin. De ellas, tampoco podia arrancarse la hierba crecida
para convertirla en un objeto particular de comercio mediante su venta a los gana-
deros, ni si podian coger las bellotas de los encinares hasta el fecha senalada en
las ordenanzas, que era el dfa de Todos los Santos41 .

Por el contrario, cuando el use de los montes o dehesas comunes no estaba
destinado al pasto de ganados, su presencia en ellos era castigada con el mismo
rigor que en la propiedad privada o las tierras de propios . Concretamente, si se
trataba de ganado mayor, por cada cabeza encontrada el propietario de los mis-
mos debfa pagar una determinada cantidad de multa ; y si se trataba de ganado
menudo, los guardas o sobreguardas del campo tenian la obligaci6n de oquin-
tarlos>, o, to que es to mismo, de tomar una quinta parte que, al igual que la mul-
ta, se repartia tras su venta entre el acusador, el juez y la hacienda municipal49 .

Pero los verdaderos problemas de usurpaci6n de tierras no tenian nada que
ver con estas pequenas infracciones de los ganaderos, jornaleros o labradores,
sino con las apropiaciones indebidas que los personajes mas importantes de la
vida ciudadana solfan hacer de grandes extensiones de propios o baldios para
aumentar su patrimonio5°. Estos abusos venian siendo denunciados desde fina-
les del siglo xv por el personero en el cabildo, y por los procuradores ciudada-
nos en Cortes. Pero el poder municipal no hacia nada para solucionarlos porque
compartfa con los usurpadores relaciones familiares muy estrechas, siendo a
veces los propios regidores quienes se apropiaban de las tierras .

Ante esta realidad, los Reyes Cat6licos reaccionaron con una serie de medi-
das que empezaron a adoptar en las Cortes de Toledo de 1480 . Entonces, acu-
ciados por las numerosas quejas de los representantes ciudadanos, decidieron
enviar a los concejos unos jueces especiales denominados «jueces de terminos>>,
y regularon un procedimiento judicial sumario para agilizar la restituci6n de los
t6rminos usurpados a las ciudades5' .

°' Ordenanzas. . ., pp. 116-117.
°8 Wanse las Ordenanzas. .., pp . 125,129 y 130.
41 Ordenanzas. . ., p . 139 .
50 Este problema es denunciado tambi6n por Junta ANToNIO L6PEZ CORDERO, Los baldios en

la comarca de Jain (siglos xvi-xvru), en el Boletin del Instituto de Estudios Jiennenses, 153 (julio-
septiembre de 1994), Tomo II, pp. 781-809.

5' Segim este proceso, regulado en las Cortes de Toledo de 1480, pet . 82, en Cortes de Le6n
y Castilla, Tomo IV, pp . 154-157, el corregidor o juez de titminos enviado al concejo tenia un pla-
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En cumplimiento de esta normativa, a finales de junio de 1480 lleg6 a Ja6n
el juez de t6rminos Luis Fernandez de Alcocer, quien, si atendemos a la denun-
cia presentada meses despu6s por la cofradfa de Santa Maria de los Pastores, no
consigui6 recuperar los tierras de use comun para pastos sobre las que se habfan
ensenoreado algunos importantes linajes de la ciudad52. Tampoco consiguieron
grandes resultados los jueces de t6rminos que le sucedieron en anos posterio-
res53, y los Reyes Cat6licos optaron por promover otras medidas menos costo-
sas, como la visita de los t6rminos que con caracter anual se oblig6 a realizar a
todos los corregidores desde el ano 15001.

La practica de esta instituci6n no estuvo exenta de pol6mica en el conce-
jo jiennense. Primero, porque los propios corregidores se resistfan a ejercer-
la, enviando en su lugar a algunos de los regidores ojurados del concejo. Estos,
que no cobraban ningtin salario adicional por realizar la visita de los t6rmi-
nos, tambi6n tuvieron que ser constrenidos por los reyes a su cumplimiento,
hasta que finalmente recibieron un sueldo especffico y regularon un sistema
por el cual cada ano se elegfa por sorteo a dos regidores y un jurado". Evi-
dentemente, ninguno de ellos tenfa poder sancionador, y ni siquiera solfan
denunciar las usurpaciones ante el corregidor o su alcalde delegado, por to
que las apropiaciones de tierras por los poderosos no dejaron de it en aumen-
to durante esta 6poca, sin que la abundante legislaci6n regia pudiera hacer
nada por evitarlo .

El poder municipal se resistfa a recoger en forma de ordenanzas las leyes
generales que recibfa desde la Corte sobre la usurpaci6n de tierras . Sin embar-
go, ante la reiterada llegada de 6stas, y debido a la crisis que se vivi6 en el
ano 1554, en el que se multiplicaron las denuncias del alcalde de la mestayel per-
sonero del concejo, el corregidor y los regidores reunidos en cabildo se vieron
obligados a promulgarunaordenanza excepcional sobre este tema . En ella acha-
caban el hecho de la escasa o nula persecuci6n de los usurpadores de tierras a
que la pena que tenian impuesta por el derecho era demasiado alta para preten-

zo no prorrogable de 30 dias desde la interposici6n de la demanda para sentenciar la causa, y la
sentencia era ejecutiva desde el momento de su promulgaci6n, incluso si el obligado a la restitu-
ci6n de las t6rmino la apelaba ante Chancilleria o el Consejo Real .

52 La llegada del bachiller Luis Femddndez de Alcocer, algunos hitos del desarrollo de su tra-
bajo, y la posterior denuncia al mismo de la cofradfa de ganaderos, pueden consultarse en el AHMJ,
LAC de 1480, ff. 36r-37v, 38r-40r y 108r.

s' Por ejemplo, el licenciado Del Campo, que lleg6 a la ciudad en 1489 (AGS, RGS,1-1489,
f199) ; o el bachiller Molina, que fue enviado en 1492 (AGS, RGS, VII-1492, f103) .

5° La instituci6n de la visita se regu16 en los Capftulos para corregidores de 9 dejunio de 1500,
ley 6 .

55 Por una orden dada en Granada, a 3 de abril de 1500, los Reyes Cat6licos reiteran especi-
ficamente la obligaci6n de la visita a los oficiales jiennenses, sin concederles ningiin salario adi-
cional por ella (AGS, RGS, X-1500, f. 349, y AI-IMJ, LAC de 1500, ff. 88v-89r) . M'as adelante, la
reina Juana I concede dicho salario a los regidores y jurados jiennenses, siempre y cuandocumplan
con la obligaci6n, en una carts otorgada en Toledo, a 8 de febrero de 1505 (AHMJ, LAC de 1505,
ff. 27v-28r) ; y finalmente, el salario y la elecci6n de los oficiales obligados queda regulada en Orde-
nanzas . . ., p . 305 .
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der su satisfacci6n real, y, en consecuencia, redujeron dicha sanci6n de seis mil
a seiscientos maravedis para garantizar su eficacia16 .

Otra de las medidas adoptadas por el concejo ciudadano ante la crisis de 1554
fue la de solicitar a la Monarquia el envio de un nuevo juez de t6rminos . El licen-
ciado De la Puente lleg6 poco tiempo despu6s con un afio de plazo para ejercer
su funci6n, como era to acostumbrado . Se le provey6 de un lugar de trabajo y de
un par de oficiales para que le ayudaran, pero cuando en 1555 se estaba votan-
do en el ayuntamiento la posibilidad de pedir una pr6rroga del mismo, algunas
de las voces mas fidedignas volvieron a poner en tela de juicio su eficacia por-
que se dirigia exclusivamente contra los «onbres pobres e miserables que, aun-
que tienen tomado y ocupado muypoca cosa, se les hazen munchas y muy gran-
des vexaViones o molestias»57 .

Lo que al parecer si recibi6 soluciones jurfdicas mucho mas contundentes
fue el problema de la usurpaci6n del agua. Salvo la parte de los rios o el agua
naturalmente estancada en los heredamientos y cortijos, el resto del agua que
fluia libremente por el t6rmino se consideraba de use comun, aunque se habfan
regulado pormenorizadamente los sistemas de regadfo y el lugar concreto don-
de se debia llevar a abrevar a cada tipo de ganado5l. Sin embargo, especialmen-
te en la ciudad, este agua p6blica era objeto de frecuentes usurpaciones que la
reconducian mediante filtraciones y falsos canales hasta casas o huertas parti-
culares sin licencia del concejo. Contra estas practicas Regales el derecho muni-
cipal respondi6 con gran celeridad y acritud previendo incluso penas de azotes
publicos, o una elevada cantidad de multa, para los usurpadoress9 .

56 AHMJ, LAC de 1554, ff. 108r-108v : «Este dia los dichos senores trataron e platicaron
sobre que la qibdad tienefecha una hordenan§!a antigua en que por ella se manda que nynguna
persona ocupe ny tome nynguna tierra de las veredas y baldios del termino desta ~ibdad, so pena
de seys myll maravedis, e vista la dicha hordenanva e porque la pena della es muy regurosa e a
esta causa losjuezes moderan la dicha pena en mucha cantidady no se executa ny Ilega a efeto la
dicha hordenanga, hordenaron y mandaron que sepregone que nyngunaspersonas sean osados de
tomar ny ocupar vereda ny baldio ny vadera ny tierra realenga en poca ny en mucha cantidad, so
pena que la persona opersonas que to tomaren o ocuparenyncurran enpena de seys~ientos mara-
vedis repartidos conforme a la executoria de su magestad, y que en to que toca a la parte de la Vib-
dad nopueda moderar ny remytir parte de la dichapena ny toda ny cosa alguna della, to qual se
a de entender y entienda en vaderasy veredas publicas e autenticas e valdios ptiblicos, e que si los
juezes moderaren las dichas penas sea delaparte quepertenesgierea los dichos juezes e al denus-
ciador e no delaparte que pertenesgiere a los propios, so la pena dela paga de sue casas» .

57 $sta fue la opirti6n del regidor Sancho de Quesada recogida en el AI-IMJ, LAC de 1555,
ff. 96r-96v.

58 VEanse las Ordenanzas . . ., pp. 193 y 184 .
59 La aplicaci6n de una u otra pena dependia de la clase social del usurpador, segfn se estima

en el AHMJ, LAC de 1514, f. 81v : «Este dia porque algunas personas syn temor nynguno hora-
dan los pilares publicos dela gibdad, e asymysmo quitan el agua a los canoe piblicos, eporremed-
yar este dano eperjuyzio hordena e manda Jahin, corregidor e regimiento que nyngunas ny algu-
naspersonas no horaden los pilares delas dichasfuentes publicas dela dicha Vibdad ny los vazien
los dichos pilaresporarriba ny quyten el agua delos canoepiiblicos dela Vibdadporperjudicar al
bienpiblico dela ~ibdad, sopena que qualquier que to fisiere le serdn dados gient azotes publi-
camentepor esta gibdad, e syfuere talpersona en quien estapena de azotes no se deva esecutar,
que en tal caso la talpersona pague Vinco myll maravedis de pena para obras pfiblicas desta gib-
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Por to demas, el use de las fuentes ptiblicas construidas en la ciudad quedb
ordenado en el sentido de prohibir el acceso de los ganados a ellas60. Se queria
evitar de este modo que las manadas de animales danaran sus estructuras, y garan-
tizar un minimo control de la salubridad en atenci6n a los vecinos y moradores
que utilizaban ese agua en su vida diaria. Ademas, para proteger a las mujeres
que iban a coger el agua, se prohibi6 que los aguadores pudieran utilizar las fuen-
tes antes de que salga el sol o despues de tanida la oraci6n, tiempo en el que el
acceso a las mismas quedaba reservado exclusivamente a las mujeres y mozasb' .

La pesca en los rios comunes tambien fue objeto de una cierta reglamenta-
ci6n municipal . En 1530, Carlos I confirmaba la antigua ordenanza que prohi-
bia a los jiennenses pescar con paranzas y redes, permitiendo solamente la pes-
ca con anzuelo de cana61 ; y en 1552, este mismo monarca remitfa una normativa
mas completa al concejo, que fue subsumida por una ordenanza municipal, en
la que se limitaba el tiempo en que se podia pescar truchas, barbos y bogas en
consideraci6n a los meses en los que estos peces aovaban, y se ampliaba la posi-
bilidad de pescar con ciertas paranzas y redes, ademas de con los anzuelos, siem-
pre y cuando dichos instrumentos cumpliesen las condiciones y medidas que se
determinaran oficialmente63 .

Esta misma normativa municipal se encarg6 de regular el aprovechamiento
cineg6tico de los montes y bosques, completando a alguna otra ordenanza ante-
rior que se habfa ocupado de cuestiones parciales, como la caza de perdices61 .
En terminos generales, el resultado fue una ordenaci6n muy proteccionista, simi-
lar a la que se dictara para la pesca, que trataba de prevenir un futuro desabaste-
cimiento prohibiendo la caza masiva con ciertos instrumentos o artes, y limi-

dad, to qual mandaron pregonar efue pregonado publicamente en la plaqa de Santa Maria ante
mucha gente» .

6° La ordenanza redactada sobre este terra en el AHMJ, LAC de 1480, f. 7r, aparece recogi-
da en el libro de ordenanzas junto con otras de parecido tenor, concretamente en Ordenanzas. . .,
pp . 184-185 .

6' AHMJ, LAC de 1521, f. 248v : «Este dya los dychos senores ordenaron e mandaron que
nengundaguador sea osado de echar agua antes de que salga el sol ny despues de tanyda la ora-
cyon, sopena que qualquyer aguador que hechare agua despues dela oragyon ny antes que el sol
salga este tres dyas en la cdrcel e la quyebren los cantaros, esto porque las mugeres e mogas que
fueren por agua de noche o de madrugada hallen !asfuentes desenbaraqadas, y manddronlo pre-
gonar efue pregonado por Juan dela Pena, pregonero, en !asfuentes publicas desta gibdad ante
mucha gente» .

62 Ordenanzas . . ., pp . 360-361 .
63 Esta regulacidn se tomb por escrito en el AHMJ, LAC de 1552, ff. 87r-88v .
" AHMJ, LAC de 1549, ff. 14v-15r : «Este dia los dichos senores trataron sobre to quefue-

ron llamadospor qedulapara hazer ordenangas sobre la caqa, e visto como la ca~a de lasperdi-
zes con reclamo artificial operdigon es causa de gran dismynusqion de la caqa, en especial en los
meses de hebrero, margo, abril y mayo, que es tienpo quando lasperdizes crian, para to remediar
acordaron y mandaron por su ordenanga para que asi se guarde de oy en adelante para sienpre
jambspor birtudde laprobision que tienen de su magestadque nynguna persona de qualquier cali-
dadque sean no casgen perdizes con reclamo artificial ni perdig6n en eldicho tienpo de cada uno
ano, so pena de seiscientos maravedis aplicados conforme a la exsecutoria» .
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tando temporalmente la caza de liebres, conejos, perdices y perdigones en los
meses en que estos animales se reproducfan.

No obstante, la preocupaci6n fundamental del concejo ciudadano en cuan-
to al aprovechamiento de los montes y bosques comunes no fue la caza, sino la
conservaci6n de su madera. El final de la guerra de Granada, el crecimiento demo-
grafico y la llegada de nuevos pobladores, habian puesto en marcha en el si-
glo xvi un nuevo proceso roturador y deforestador que estaba destruyendo de
forma incontrolada grandes masas arb6reas . El concejo que antes fuera llamado
«1a Galicia de Andalucfa», y del que se extraia abundante madera para abaste-
cer a otros concejos andaluces a traves del curso del Guadalquivir, estaba per-
diendo gran pane de su riqueza forestal desde principios de siglo, y los regido-
res no eran ajenos a esta realidadbs .

Los arboles se talaban para conseguir mas tierras en las que los ganados pudie-
ran pastar o los nuevos pobladores roturar, ypara aprovechar sus productos en la
construcci6n de casasy en el comercio interior o exterior de la madera, lefia o car-
b6n. Las primeras normas sancionadoras contra estos abusos comenzaron aadop-
tarse por el regimiento desde fecha temprana ante las numerosas denuncias inter-
puestas contra los ganaderos que cortaban robles, fresnos oencinas para alimentar
a sus puercos u otro tipo de ganados, o contra quienes hacfan gran cantidad de
vigas o de carb6n sin licencia de la ciudad . A los primeros se les prohibi6 que
cortaran cualquier tipo de arbol para alimentar al ganado bajo pena de seiscien-
tos maravedfs, aunque podfan tomar sus ramas yvarear la bellota despu6s del dfa
de SanMiguel . Tambi6n se regularon los lugares y las fechas (de septiembre a
diciembre) en que con licencia del concejo se podia talar la madera destinada a
la construcci6n o carpinteria para evitar que las vigas taladas en otra 6poca se car-
comiesen . Y en cuanto a los carboneros, se les prohibi6 quemar arboles enteros
y utilizar el roble para hacer carb6n, pudiendo s61o sacarlo de las encinas en los
lugares establecidos especificamente por las ordenanzas".

Pero la verdadera avalancha normativa sobre esta cuesti6n se produjo apar-
tir de los anos cuarenta, impulsadapor la abundante legislaci6n regia que se esta-
ba promulgando a nivel territorial y, sobre todo, por el concreto problema de
desabastecimiento que desde el ano 1539 estaba provocando en Ja6n la funda-
ci6n de las cuatro nuevas aldeas serranas de La Mancha, Campillo de Arenas,
Valdepefias y Los Villares . Para corregir esta tendencia, en el ano 1547 se refor-
m61a antigua ordenanza municipal que permitfa a los labradores cortar madera
de los bosques comunes sin licencia del concejo, siempre que fuera para use pro-
pio. Un ano despues se prohibi6la reventa de madera y carb6n tanto fuera como
dentro del t6rmino municipal; y en 1549 se ved6la posibilidad de vender cafias,

6s Jost MARTINEZ DE MAZAS, en Retrato al natural de la ciudad y termino de Jaen
(Ja6n, 1794), edic. Barcelona, 1978, p. 338, nos describe la riquezaen agua, bosques y zonas arbo-
ladas que tenia el concejo de Ja6n en la Baja Edad Media, hasta el punto de que«los de la tierra
baja dicen que el reyno de Jaen es la Galicia de Andaluciao .

' Las ordenanzas municipales que regulaban el use de las sierras y montes por los ganaderos
se contienen en Ordenanzas. . ., pp . 125-131 ; y las ordenanzas dictadas para los lenadores y carbo-
neros, en Ordenanzas . . ., pp. 136-137 .
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asf como la tala de las ramas de robles, encinas u otros drboles propios de la
zona67 . Todo ello s61o fueron, por desgracia, tardfos y torpes remedios para
la reparaci6n de un dano que era ya imparable, y que fue en aumento en epocas
posteriores hasta ofrecemos el paisaje actual, en el que apenas se conservan algu-
nos vestigios de los que debieron ser los abundantes y muy ricos bosques jien-
nenses .

4. LA REGULACION DE LA VIDAECONOMICA

El engranaje fundamental de la economfa en Ja6n era, como acabamos de
ver, la agricultura . No es por ello cuesti6n baladf la concienzuda ordenaci6n del
territorio expuesta en el epfgrafe anterior, en el queya se ha dejado adivinar una
polftica de signo proteccionista a traves de las medidas que reservaban grandes
extensiones de tierra a los productos de secano considerados de primera necesi-
dad (cereal, aceite y vid), ydeterminaban las zonas del coto ocercanas alos rios
en las que podian cultivarse productos de regadfo de menor importanciayexten-
si6n.

Pero las medidas proteccionistas en la agricultura no s61o se cifieron al repar-
to de la tierra, garantizando el cultivo masivo del cereal . Tambi6n se proyecta-
ron con firmeza en el cultivo de otro tipo de productos, tratando de dirigir las
tendencias del mercado y de asegurar una respuesta adecuada a las necesidades
de consumo. Productos alimenticios como el vino, la fruta o las hortalizas, o
industriales como el zumaque, el pastel o la grana, recibieron en consecuencia
una especial regulaci6n publica, a la que debfan adaptarse necesariamente los
propietarios de tierras.

La protecci6n del vino respondfa mas bien a los intereses de los propietarios
de visas, grandes senores en su mayoria, que alas necesidades de la poblaci6n.
Por ese motivo, no s61o se reservaron grandes zonas para los vinedos y se casti-
garon con especial rigor los danos infligidos a los mismos, sino que se prohibi6
la importaci6n de cualquier clase de vino del exterior, salvo si se hacfa con licen-
cia del concejo y se trataba de cantidades pequenas trafdas por los particulares
para su propio consumob8.

6' Todas estas ordenanzas pueden consultarse en el AHMJ, LAC de 1547, ff. 75-76 ; LAC
de 1548, ff. 212v-213r; LAC de 1549, ff. 15r y 48r-48v ; y LAC de 1551, f. 114r.

I En este sentido v6anse las normas recopiladas en Ordenanzas. . ., pp . 214-216, y la orde-
nanza posterior dictada en el AHMJ, LAC de 1554, f. 173v : «Este dia los dichos senores trataron
y platicaron sobre to quefueron 11amados a cabildo por Vedula para oy, e platicado sobre ello ( . . .)
hordenaron y mandaron por su hordenanga y estatuto que ning4n vezino ny morador desta cibdad
ny de los lugares de su tierra y juridiVi6n ny defuera parte sea osado meter en esta cibdad ny en
nyguno de los dichos lugares de su jurisdiVidn uba ny mosto en manera alguna, so pena de tre-
zientos maravedispor cads carga yperdido el mosto o uba que ansi metieren, to qual todo se repar-
te conforme a la executoria de su magestad dada sobre las hordenanVas desta cibdad, y que en la
mysmapenayncurra la persona a quyen se averiguareaverlo conprado por qualquier via o mane-
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Por su parte, la protecci6n de productos basicos como las hortalizas y fru-
tas, y de otras plantas destinadas a la industria como el pastel, el zumaque o la
grana, tuvo que realizarse a trav6s de un complicado equilibrio de intereses . A
los propietarios de las tierras les interesaba sobre todo cultivar pastel, una plan-
ta industrial destinada a la extracci6n de tinte azul que se vendia muy bien a los
artesanos textiles . Pero el abuso de la siembra de este producto en las huertas
perjudicaba a los intereses de la poblaci6n, que veian reducir proporcionalmen-
te las cantidades de frutas y hortalizas que llegaban al mercado . La cuesti6n se
solucion6 en fecha temprana a trav6s de una ordenanza que obligaba a los agri-
cultores a plantar al menos un tercio de sus tierras con hortalizas, pudiendo dedi-
car los dos tercios restantes al paste169 .

Ademas, para favorecer a la floreciente industria textil jiennense, a finales
del siglo xv se prohibi6la exportaci6n de este producto, el pastel, y la del zuma-
que, que servfa para obtener el tanino necesario en el proceso del curtido de las
pieles'° . La grana, que se utilizaba para obtener el tinte rojo y se cultivaba facil-
mente sobre la coscoja o las encinas, recibi6 una regulaci6n especial por ser mas
abundante y de fdcil cultivo. Por eso, no se limit6 su use ni se prohibi6 su expor-
taci6n a otros concejos, pero amediados del siglo xvi sf se previ6 una dura san-
ci6n para los extranjeros que desde los lugares colindantes se adentrasen en el
t6rmino municipal para cogerla, to que al parecer se habia convertido en una
practica habitual".

rapara to meter en esta qibdad o en su thirmino, eVevto que los vecinos dela dicha villa de Mar-
tos o de qualquyer delos dichos lugares de la horden puedan traer a esta qibdad uba para vender
en laplaga libremente synpena alguna y to mandaron pregonarpiublicamente porque venga anoti-
cia de todos, yfue pregonada por Juan de Cuenca, pregonero» .

69 Concretamente, estaordenanza sedict6 el 19 de febrero de 1476, y se conserva en el AHMJ,
LAC de 1476, f . 46v : «Este dia los dichos senores vistos los debates e questiones que los ortela-
nos delas huertas desta gibdad traen de cada un dia sobre el senbrar de los pasteles que sienbran
en las huertas de la cerca desta Fibdad e en las haqas de la vega e to ocupan todo de tal manera
que non ay lugar donde se sienbren nyngunas ortalisas para elproveymiento de los vesinos desta
qibdad, dela qual causa valen muy caras, y de tienpo antiguo ayfecha una ordenanga que los orte-
lanos syenbren el dichopastel si to quysyeren senbrar en las huertas desta qibdad que sienbren las
dospartes de ortalisas e la una parte depastel e no mas, la qual dicha hordenanqa los dichos seno-
res confirmaron e mandaron guardar, e asimysmo que qualquier que quisyere senbrar pastel en las
huertas de la vega que to puedan senbrar en esta manera, que syenbren las dos partes depastel e
la una de ortalisa, e que qualquier personaque to quisiere senbrar el dichopastel asy en las dichas
huertas como en las dichas haqas de la vega que se vengan a escrivyr al libro del cabillo ante el
escrivano de conqejo para que se sepa quipersonas son las que to syembran para que syenbren
asymismo las dichas ortalisas e las vendan en lasplaqas desta qibdad para proveymyento della, so
pena que qualquier que de oy en adelante senbrare el dicho pastel en las dichas huertas e en las
dichas hagas de la vega como dicho es e no se vynyere a escrevyr e saber qui pastel senbr6 e sy
senbr6 las dichas ortalisas,pague en pena cada uno cads ves seysgientos maravedis para to que
Jahin mandare, e sy algund ano vynyeren rregando to que dicho es (por falta) de aguas, que los
dichos ortelanos echen agua delasfuentes toda ha las dichas ortalisas que asy senbraren e non a
los dichos pasteles ny enparte dellos so la dichapena delos dichos seysqientos maravedis, to qual
asi mandaron pregonar los dichos senores publicamente par esta gibdad» .

'° v6ase el contenido de esta normativa en Ordenanzas. . ., pp . 210-212.
" Esa ordenanza se dict6 el 23 de mayo de 1554, y se conserva en el AHMJ, LAC de 1554,

ff. 122r-v.
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En cuanto al trabajo de los jomaleros en el campo, tambien recibio una cier-
ta reglamentacidn municipal dirigida a evitar los abusos que mutuamente pudie-
ran hacerse en su relaci6n tanto estos como los propietarios o arrendadores de
tierras que los contrataban. De tal manera, se establecib el lugar pdblico donde
debfan situarse los jomaleros delcampo que quisieran ser contratados en tiem-
po de recoleccion, vendimia o siega, y se regularon oficialmente el horario de
trabajo, las condiciones del mismo y los salarios que debfan recibir los distin-
tos tipos de trabajadores (segadores, vareadores, podadores, vendimiadores, peo-
nes, etc.)". Los danos por accidn u omisidn, y los hurtos que los jomaleros hicie-
ran a sus sefiores fueron asimismo objeto de interes pdblico, imponiendose
sanciones especialmente severas a quienes se aprovechasen de los bienes a los
que tenian acceso porrazdn de su trabajo.

Similares medidas intervencionistas y proteccionistas se adoptaron desde el
concejo para controlar el desarrollo de la ganaderfa, que era considerada el segun-
do sector de actividad mas importante . Los beneficios de vedar el paso de gana-
do extranjero para los ganaderos de la zona eran evidentes, y por ese motivo se
decidio aplicarles la misma institucidn del «quinto» que hemos comentado mas
arriba en cuanto a los ganados vecinales que pastaban en lugares no permitidos .
El quinto consistfa en tomar la quinta parte de todos los ganados o bestias comar-
canas que los guardas o sobreguardas del campo se encontraran dentro del ter-
mino jiennense, y el de los ganados que los moradores hubiesen introducido en
las tierras del concejo antes de obtener la vecindad'3 .

La movilidad del ganado tambien estaba limitada en sentido contrario, si
bien esta prohibicidn s61o era aplicable a los ganados cuya salida del termino
fuera destinada al comercio . Debido a la guerra de Granada, la ciudad venfa
gozando desde su reconquista de una merced regia que le permitfa Ilevar y traer
libremente sus ganados por los terminos de los lugares comarcanos para pastar
sin tener quepagar ningdn tributo" . Pero esta especial situacidn no se hizo exten-
siva por el concejo al comercio de ganados, impidiendose «que personas algu-
nas vezinos y moradores desta Ciudad ni de las aldeas de su termino no sean
osados de vender ganados vacunos ni ovejunos, ni carneros, ni puercos, ni cabro-
nes parafuera del termino desta Ciudad, ni los lleven ni embien a venderfuera
del dicho termino sin licencia del Concejo,justicia y regimiento desta Ciudad»'S.

Por to demas, el control de todas las clases de ganado que hubiese en el ter-
mino municipal competfa a la Cofradfa de Santo Domingo de los Pastores, o
Mesta de Jaen, por delegaci6n y bajo la atenta supervisi6n de los sefiores del con-

'2 veanse, por ejemplo, las ordenanzas contenidas en el AHMJ, LAC de 1552, ff. 87r-88v.
'3 Sobre el quinto se pronuncian diversas ordenanzas, algunas recopiladas en Ordenanzas . . .,

pp . 94, 139 y 145-146, y otras en el AHMJ, LAC de 1476, f. 131 r. Sin embargo, junto a ellas se
regularon los caminos «por dondepueden yr los ganados de los forasteros que pasanpor los ter-
minos desta (7ibdad a hervajara otraspartes sin menosperjuyzio de los vezinos desta tlibdad» en
Ordenanzas . . ., p . 357 .

'° Esta merced se conserva en el AGS, RGS, III-1475, f. 318 .
75 Ordenanzas . . ., pp . 212-213 .
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cejo . El corregidor y los regidores tenfan que dar su aprobaci6n a la elecci6n del
alcalde y priostes de la cofradfa; aprobar las ordenanzas dictadas por ellos, que
a su vez enviaban a la Corte para recibir la preceptiva confirmacibn regia ; y auto-
rizar cualquier gasto acometido por dicha corporaci6n, que debfa consignar todos
sus actos ante escribano publico y presentar sus cuentas ante el cabildo cada vez
que le fueran requeridas .

Las funciones de la cofradfa para el cuidado del ganado consistfan funda-
mentalmente en fijar las normas de unaconvivencia pacifica entre los duenos de
ganados, los rabadanes o mayorales que los cuidaban, y los pastores, vaqueros,
porqueros o yeguarizos. Cualquier problema que surgiera entre ellos por cues-
tiones laborales, de salarios o de lfmites, o porque se disputaran alguna res a
pesar de que cada cabana debfa tener su sefial hecha con hierro candente, era
solucionado por el alcalde de los pastores, pudiendose apelar su decisi6n ante
los alcaldes ordinarios de la ciudad . Ademas, la cofradfa tenia la obligaci6n de
convocar tres mestas al ano para hacer recuento del ganado y devolver a sus due-
fios los animales perdidos . A ellas debfan acudir los rabadanes, o conocedores
del ganado de todo el termino, para informar del ganado que cuidaban y de las
reses que habfan desaparecido de su cabana, llevando aquellas otras que sin ser
suyas hubiesen encontrado en sus hatos. Estas eran guardadas en un corral a Cos-
ta de la cofradfa hasta que sus legftimos duefios las recuperaban, pero si despues
de ties mestas no se habfa hallado a su propietario se las quedaba la corporaci6n
a traves de una figura juridica que se llamaba transar. El dinero obtenido con la
venta del ganado transado se destinaba a los fines propios de la cofradfa con
licencia previa del ayuntamiento".

Otra forma de proteger a la ganaderfa fue a traves de las numerosas orde-
nanzas que fomentaban la caza de lobos. En aquella epoca las manadas de lobos
eran muy abundantes y extremadamente daninas para los rebafios . Por eso, tan-
to la cofradfa de los pastores como el cabildo decidieron incentivar su caza pre-
miando con importantes sumas economicas a aquellos que presentaran ante el
escribano del concejo a los propios animales cazados o sus pellejos . Antes de
pagar a los cazadores la recompensa estipulada en cada momento, a estas piezas
se les cortaban las orejas como sefial, evitando que pudieran volver a ser pre-
sentadas al cobroen fraude de ley" .

76 Las ordenanzas de la Cofradia de Santa Maria de los Pastores pueden consultarse en Orde-
nanzas. . ., pp . 177-193 .

" Las ordenanzas para la cazade lobos se iban reformando con el tiempo para adaptarse a las
circunstancias . Por eso, la contenida en Ordenanzas . . ., p. 184, debi6 quedar obsoleta ante la que se
dict6 en AHMJ, LAC de 1554, f. 116r : «Este dia los dichos senores trataron yplaticaron sobre to
quefueron llamados a cabildo par qedula para oy dicho dia agerca delpremio que se da a !asper-
sonas que matan y destruyen los lobos, e visto que to quepoi hordenan~a de Jaen se da en muy
poco e que a esta causa muy pocaspersonas se ocupan en las matar e aun que los hallan peque-
nos en camas no los traen a la gibdad ny los matan ny destruyen, y a esta causa ay y se crian en el
termino desta gibdadmucha cantidad de lobos, eporque de matar e destruyr los dichos lobos vie-
ne probecho e aumento a los ganados, y porque algunas personas poi el ynterese que coperan no
tan solamente los matardn alldndolosporque aun querrkn disponerse para los yr a matar poi ende
hordenaron e mandaron poi su hordenanga para queasise guarde de oy en adelante para sienpre
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Finalmente, dentro del sector ganadero hay quehacer una especial menci6n
a la cria de caballos . Mientras dur6 la guerra de Granada, la caballeria de Ja6n
fue cuidada con esmero por pane de los poderes pdblicos para garantizar que la
clase de los caballeros estuviera siempre bien pertrechada. La Monarquia prohi-
bi6 la crianza de mulas en este obispado para que las yeguas s61o pudieran ser
montadas con caballos en beneficio de la especie, y consigui6 de hecho que los
caballos criados en Ja6n gozaran de gran fama en todo el Reino de Castilla'8 . Por
su parte, el concejo ciudadano vigil6 el buen estado de su caballeria a trav6s de
los dos alardes anuales que estaban obligados a hacer los caballeros (el primer
domingo de marzo y el primero de septiembre), y de la promulgaci6n de orde-
nanzas municipales para el particular cuidado de las yeguadas'9 .

Sin embargo, una vez acabada la guerra en 1492, el mantenimiento de la
caballeria se volvi6 muy poco provechoso para el concejo, y extremadamente
costoso para una clase social que estaba extenuada tras los esfuerzos econ6mi-
cos y militares que habfa tenido que soportar durante la contienda. En respues-
ta a sus stiplicas y como recompensa a su labor, ese mismo ano los ReyesCat6-
licos decidieron elevar el minimo de renta para ser caballero a50.000 maravedis,
permitiendo quemuchos de ellos pidieran al concejo ser excluidos de tal consi-
deraci6n ypudieran vender sus caballos'0. Para ello era preceptiva la licencia del
6rgano de gobiemo concejil, pero en este sentido el corregidor y los regidores
se mostraron magnanimos, permitiendo la venta indiscriminada de caballos y
yeguas incluso fuera del t6rmino municipal. Con el paso del tiempo, esta actitud
provoc6 un preocupante problema de escasez de caballos, que evidenciaba espe-
cialmente en los alardes, y el concejo ciudadanohubo de cambiar su orientaci6n
politica dictando nuevamente una serie de ordenanzas que obstaculizaban la ven-
ta de caballos y fomentaban su crianza" .

jamds que qualquyera persona que en el termino desta dicha gibdad matare lobos se le denypaguen
delospropios desta gibdadporcoda cama de lobos diez reales tenyendo ginco lobos o dende arri-
ba, e si menos lobos tubiere a dos realespor cads cabe~a, ypor cads lobo mayor delos que andan
fuera de cama seys reales, esto mostrando los dichos lobos o los pelejos para que se les corten las
orejas, y estando bibos los maten en presencia del escrivano de conVejo ejurando que los mata-
ron o tomaron en el termino desta cibdad, e quel libramyento para esto se there basta que bayafer-
mado del dichojuez e dos regidores y del dicho escrivano de concejo atento que los que suelen tra-
er los dichos lobos sonforateros y gente del canpo e porque no se detengan en (escrivir), y to
mandaron pregonarpfiblicamente para que venga a nor de todos e que se ponga en el libro de las
hordenangas».

's Esta prohibici6n, que afectaba al arzobispado de Sevilla y a los obispados de C6rdoba, Ja6n
y Cartagena, debi6 hacerse por primera vez en el ano 1390 y fue confirmada por los Reyes Cat61i-
cos en 1492, tal y como nos informa Jost RODRfGUEZ MOLINA, ob . cit ., p . 199 .

'9 Asf, por ejemplo, en Ordenanzas . . ., p . 144, se recoge una norma municipal que prohibe a
los ganaderos ocuparse de la guarda de mdds de cincuenta cabezas de yeguas con sus potros para
asegurar un mayor control y cuidado de las mismas .

8° De la pragmatica real de 1492 que elev6 la renta minima de los caballeros jiennenses
de 20.000 a 50.000 maravedis nos da noticia MIGUEL ANGELLADERO QUESADA, Castilla y la con-
quista delReino de Granada, Valladolid, 1967, p. 134. Vease tambi6n la NR6, 1, 11 .

8' En este sentido son significativas las trabas a la venta de caballos que acept6 Carlos I en la
confi maci6n de ordenanzas de 1530, en Ordenanzas . . ., p . 363, y la ordenanza contenida en el
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Por to que respecta al tercer sector de la economia, la artesanfa y el comer-
cio que se llevaban a cabo dentro del concejo tambien pasaron por el tamiz del
derecho municipal, ya que tanto la elaboraci6n como la distribuci6n de los pro-
ductos eran cuestiones que afectaban muy directamente al inter6s ptiblico . La
industriajiennense, no muy desarrollada, estaba dedicada basicamente a la trans-
formaci6n de los productos primarios en molinos de aceite, molinos de harina u
homos, y a la elaboraci6n de las manufacturas que necesitaba la poblaci6n en su
vida diaria a travels de los grupos homoglneos y cerrados que formaban los gre-
mios de carpinteros, herreros, albarderos, armeros, calceteros, esparteros, zapa-
teros, caldereros, cereros, cerrajeros, cuchilleros, tintoreros, tundidores, sederos,
sastres, etc .

Los molinos de pan moler o de aceite estaban distribuidos por todo el t6r-
mino, generalmente cerca de la ciudad o las aldeas . En su mayoria eran de pro-
piedad privada y pertenecian a miembros de la nobleza u oligarquia ciudadana.
S61o habia un molino perteneciente a los propios del concejo, el molino de acei-
te de Pegalajar, que se arrendaba en el almoneda publica a cambio de un precio
anual para la hacienda, y que gozaba de muy ventajosas condiciones sobre el res-
to porque tenfa reservada la exclusividad para maquilar el aceite de su zona de
influencia . En la forma de producci6n o use de los demas molinos de propiedad
privada el concejo no solia inmiscuirse, salvo para cuestiones de control de la
higiene o para resolver conflictos de intereses entre los duenos de los molinos y
sus an endatarios o molineros asalariados . Producto de esta actividad modera-
dora fueron algunas ordenanzas que regularon, por ejemplo, a qui6n pertene-
cian las cantidades de harina que sobraran de to contratado entre el dueno y el
arrendatario, las sanciones para aquellos molineros, acarreadores o agarradores
de los molinos que se cobraran en especie algo mas del sueldo estipulado, o la
obligaci6n de limpiar o arreglar los cauces y presas de los molinos de pan que
correspondfa a los usuarios de los mismos y no a sus propietarios82 .

AHMJ, LAC de 1554, f. 79v : «Este dia los dichos senores trataron sobre to quefueron llamados
a cabildo por gedula para oy dicho dia, eplaticado sobrello y visto el gran reclamo que ay a cav-
sa de que losyeguarizos se dexan solas lasyeguadas e se vyenen a la cibdad dexdndolas con machos
depoco recavdo travadas y ameneadas, de que se siguen dano a los duenos delas tales yeguas, e
para to remediar conformdndose con laprovisi6n especial de su magestad que para hazer orde-
nanqas esta dicha cibdad tiene hordenaron y mandaronpor su hordenanga y estatuto para que ansi
se guarde de oy en adelante para sienpre jamds, que nyngun yeguarizo dexe layeguada que tuvie-
re a cargo a otrapersona alguna sino que sienpre ande con ella y nofuere de quynze a quynze dias
una vezpara traer el cavallo adescansar, e que no pueda estar en la ~ibdad el dichoyeguarizo mas
de un dia e luego se buelvaa la yeguada, e que ninguno delos dichos yeguarizospueda traer de dta
nynguna yegua travada ny amanada delas que ansi truxeren a cargo, e que nynguno delos tales
yeguarizospueda usar el dicho officio de yeguarizo syendo de menos hedad de veynte anos».

$z Estas ordenanzas aparecen respectivamente en el AHMJ, LAC de 1488, f. 26v, LAC
de 1553, f. 210v, y LAC de 1554, f. 174v. La dltima de ellas con el siguiente tenor : «Este dia los
dichos senores trataron y platicaron sobre to quefueron llamados a cabildo por cedula para oy,
que es sobre laspresas y cauqes delos molinos depan de la ribera del rio desta cibdad y su termi-
no, e platicado sobre ello y tomada resolufi6n dello, conformdndose con laprovision e comysi6n
especial que de su magestad esta Vibdad tiene para hacer hordenanqas tocantes al bien piblico y
las enmendar y anadir como convenga, hordenaron e mandaronporsu hordenanqa y estatutopara
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De los hornos se puede decir algo muy similar que de los molinos . Existian
unos unicos homos de propiedad pdblica, los hornos de Mengt'bar, y el resto per-
tenecian a personas particulares, aunque para su apertura y puesta en funciona-
miento era necesario contar con una licencia del cabildo. Los antiguos propie-
tarios de hornos se sentian muy perjudicados por el aumento de la competencia
cada vez que se concedia una de estas nuevas licencias, y, para responder a sus
quejas de la manera mas favorable a ambas panes, el concejo establecio el cri-
terio de que hubiese un horno por cads sesenta casas" . Por to demas, la inter-
venci6n del cabildo en su funcionamiento quedo limitada a las archiconocidas
cuestiones de higiene y precios, sobre todo en las epocas de carestfa de cereal .

Otros muchos trabajos de transformacion de materias primas o produccion
de manufacturas se llevaban a cabo en los talleres de los artesanos . Estos se agru-
paban en las mismas calles formando gremios que distribufan el trabajo entre sus
miembros para eliminar la competencia . A traves de sus ordenanzas cada gre-
mio determinaba las condiciones de acceso al mismo, jerarquizaba las catego-
rfas profesionales (aprendices, oficiales y maestros), regulaba el trabajo, esta-
blecia precios o salarios, y se ocupaba de crear un fondo de ayuda social para las
viudas y huerfanos de sus agremiados . Al concejo tambi6n le interesaba la exis-
tencia de los gremios porque a traves de ellos podia controlar mejor a todo el
artesanado . Algunas veces to hacfa de forma directa, promulgando expresamente
ordenanzas que eran de aplicacion sobre un determinado gremio" . Pero funda-
mentalmente utilizaba dos mecanismos indirectos : la confirmacion que los regi-
dores debfan hacer de las ordenanzas gremiales para darles validez (con poste-
rioridad se requerfa tambien la confirmacion regia) ; y la aprobacibn oficial que
anualmente tenia que hacerse en el cabildo de los alcaldes elegidos en cada uno
de los gremios" .

que ansi se guarde de oy en adelante para sienpre jamds que todos los sefiores de qualesquyer casa
y casas delos dichos molinos de pan sean obligados cada y quando que acaegiere Ilevarse la pre-
sa de avenydas o aportillarse el cazpor qualquyer parte o otra qualquyer cosa que acaeqiere para
que los dichos molinos Vesen de moler o tubieren otra nefesidad, que siendo requeridos por qual-
quyer delos senores que tubieren parte en los dichos molinos que dentro de quatro dias despues
que lesfuere notificado contribuyan y paguen en la parte que les cupiere a pagar para el reparo
que se obiere de hazer en los dichos molinospara que esten moliente y corriente en tal manera que
pueda moler, con apercibimyento que si dentro del dicho termino no pagaren to que lesfuere repar-
tido que los demds senor o senores del tal molino o molinos topuedan mandar hazer a su costa» .

8' Esta ordenanza municipal se conserva en el AHMJ, LAC de 1480, f. 31 v.
8' Por ejemplo, las ordenanzas que se dictaron en el AHMJ, LAC de 1555, f. 117v, sobre yese-

ros, o en el AHMJ, LAC de 1555, f. 117v-118r, sobre brunidores de tapias .
$5 Las ordenanzas gremiales de esta dpoca no se han conservado porque no se acostumbraba

a tomar un traslado oficial de ellas en el ayuntamiento, pero se conocen las reiteradas solicitudes
de licencias para las mismas . Por su pane, la aprobacibn de los alcaldes de los gremios solia hacer-
se en los primeros dias de enero de cada aeo, y han quedado consignadas en los libros de actas capi-
tulares informAndonos de los gremios que existfan en la ciudad : agujeteros, albaniles, albarderos,
alpargateros, armeros, ballesteros, barberos, cabreteros, calceteros, caldereros, canastilleros, can-
dadores, cantareros, carapazoneros, carpinteros, can eteros, cereros, cerrajeros, cesteros, colcheros,
colmeneros, cordoneros, cuchilleros, curradores, desolladores, doradores, espaderos, esparteros,
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Los talleres artesanales se concentraron preferentemente en las colaciones
mds centricas de la ciudad, sobre todo en las colaciones de Santa Maria y San
Pedro, porque a los artesanos les interesaba acercar sus productos a los compra-
dores, y al concejo revitalizar el comercio municipal . Con el paso del tiempo,
muchos de ellos se fueron estableciendo en los arrabales, con el permiso aunque
no la simpatia de la ciudad. Sin embargo, para aquellas industrias de grandes
proporciones, o susceptibles de molestar a la poblaci6n por ser demasiado sucias
o ruidosas, el concejo ni siquiera permiti6 esta ubicaci6n, fomentando su trasla-
do desde los arrabales a los campos de los alrededores de la ciudad, donde se
establecieron fundamentalmente las cantarerias o las tenerfas16.

La industria textil, representada por los gremios de tejedores, tundidores, car-
dadores, cortadores, tintoreros, peineros, perailes y sederos, fue sin duda alguna la
mas importante en Jat6n . Se habfa heredado del mundo musulman y se desarroll6
ampliamente durante la 6poca bajomedieval, manteniendo su valor cuando a par-
tir del siglo xv empez6 a surgirle una feroz competenciapor todo el Reino de Cas-
tilla, y particularmente en el concejo de Granada . El poderpdblico municipal coad-
yuv6 entonces al mantenimiento de su industria textil con medidas que impedian
la importaci6n de determinados tipos de panos o tintes del exterior", controlando
la utilizaci6n de los mismos a trav6s de un sello determinado por la ciudad18.

Por el contrario, la industria dedicada al trabajo de la piel o el cuero fue objeto
de una reglamentaci6n municipal que, en sentido opuesto a la anterior, trataba de
prohibir la exportaci6n de sus productos al exterior. Con esta industria no se pre-
tendia obtener grandes ganancias, sino meramente abastecer a la poblaci6n con los
muy abundantes productos que habian de elaborarse con tan escasa materia prima.
Por eso, ninguna de las manufacturas realizadas en piel curtida o sin curtir, desde
los mas simples odres hasta los zapatos, podfan ser extraidas del tgrmino municipal
sin la licencia del concejo, excepto los cueros realizados para transportar el aceite89.

especieros, herradores, herreros, molineros, sastres, sombrereros, tundidores, tintoreros, plateros,
sederos, silleros, torneros, zapateros, etc.

$6 Asi to previ6 el concejo en una ordenanza de 1505 que se conserva en el AHMJ, legajo,
nfim . 1, y ha sido publicada por Jost RODOcusz MOLINA, ob. cit., p . 232.

"I La ordenanza conservada en el AHMJ, LAC de 1500, f. 83r incide en la prohibici6n de
importar determinados panos y tintes del exterior con las siguientes palabras : «Hordena y manda
Jahen y el senor corregidor que nyngunas ny algunas personas troperos ny tenderos ny calgeteros
ny otraspersonas algunas no traygan ny tengan pano bervy ny tenganpano enfrisa de trocatinta
ny tinto de caldera ny tinto con orchilla ny tinto con cornysco ny con velesa en pieva ny en retago
nyfecho calgas ny otra ropa alguna, e sy algunos delos sobredichos ay en la qibdad que los que
los tienen to lievenfuera dela Vibdad e su termyno porque sonfalsos de oy en terqero did, so pena
que qualquier que vendiera o tovyere qualquier pano bervy opano ofrisa de otra tinta o de cal-
dera o de orchilla o de cornysco o de vehesa en piega o en retaVo ofecha calFa o otras qualquier
ropa, que pierdan el talpano ofrisa o ropa e pague mds en pena myll maravedis, e sea todopara
to que Jahen mandare» .

88 Por ejemplo, la ordenanza contenida en el AHMJ, LAC de 1547, f. 15 se pronuncia expre-
samente sobre la necesidad de controlar los tintes por un mercader honrado y un comerciante que
debfan hacerse cargo a medias del sello de los mismos .

89 La prohibici6n de exportar corambre aparece en el AHMJ, LAC de 1480, f. 15r, y poste-
riormente se recopil6 en Ordenanzas. . ., p . 211 .
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Tambi6n merece una especial resena por su importancia en el derecho muni-
cipal la industria dedicada a la elaboraci6n de jab6n. Desde su reconquista, la
jaboneria fue uno de los bienes de propios cedidos por el rey al concejo y tenia
caracter monopolistico. Los particulares podfan hacer jabones de use propio,
pero el unico que podia dedicarse a su fabricaci6n en serie y venta al publico
era el arrendatario de esta industria, quien acambio debia sufragar una tasa anual
y cumplir las condiciones de produccidn o precios determinadas en las orde-
nanzas9o .

La produccibn de sal en las salinas era otro de los monopolios pertenecien-
tes al concejo cuya explotaci6n se arrendaba en el almoneda publica. Las sali-
nas se habfan conservado como regalia en casi todos los lugares del reino por-
que se trataban de un negocio muy rentable. Sin embargo, algunos de los concejos
murcianos o andaluces, como el de Ja6n, recibieron la merced de esta importante
fuente de ingresos en consideracidn a su particular situaci6n de frontera, y to
gestionaron de forma indirecta mediante su arrendamiento a particulares que
debian someterse a onerosisimas condiciones para hacerse con tan fructifero
negocio . Dichas condiciones, enumeradas detalladamente en el libro de orde-
nanzas, les obligaban entre otras cosas a consignar el pago de un alto precio anual
en las arcas municipales9`, y a mantener la antigua costumbre de entregar una
determinada cantidad de sal como retribuci6n en especie a todos los caballeros

9° Sobre cdmo el concejo imponfa el precio del jab6n al arrendatario de lajaboneria se pro-
nuncia la carta real fechada en Granada, a 24 de marzo de 1526, que se ha publicado en la Colec-
ci6n Diplomdtica. . ., pp. 314-316 ; y sobre otras antiguas ordenanzas en tomo a ella, la norma muni-
cipal recogida en el AHMJ, LAC de 1555, f . 170v: «Este dia los dichos senores platicaron sobre
e!jab6n e si se haze conforme a las hordenangas, e se conformaron como en cosa notoria y averi-
guada que si el dichojab6n se haze fuera dela dicha qibdad se haze maloyfalso e contra las dichas
hordenanFas, confiando los que to hazen que haziendolofuera dela gibdad nopueden ser visita-
dos dela justicia y veedores e castigadospor las penasdelas dichas hordenangas, e para oviar esta
malifia e prover de manera que el dichojabon se haga bueno e conforme a las dichas hordenangas
y nofalso contra ellas, mandaron que el arrendador dela dicha almona de!jab6n e todas las otras
personas que to hazen e hizieren no to paganfuera dela dicha gibdad so pena de dos myll mara-
vedis y perdido eljabdn y vasijas en que to hizieren, aplicados conforme a la executoria de su
magestad que sobre las hordenangas esta gibdad tiene, e se pregonepriblicamente» .

9' La general subida de precios en el remate de las salinas trat6 de corregirse con una orde-
nanza dictada el 16 de enero de 1555, que se recogi6 en el AHMJ, LAC de 1555, ff. 9r-9v, en la
que «los dichos senores trataron y platicaron sobre to quefueron Ilamados a cabildo por gidula
para oy dicho dia que es para dar horden como la sal se remate cada ano a moderadopresgio, e
por que por espirengia se a visto quepor vender ( ) a subido y sube a presgios egesibos, to qual a
sido y es enperjuizio delos vezinos de esta gibdad que la conpran despues delaspersonas en quyen
se remata la dicha sal y lapagan de contado a los susodichos, los quales a fin de gozar de el dicho
dinero la an subidoy suben mds de to que vale, y dem6s desto en alguna maneraparesge ser escru-
puloso de congensia vender la cosafiada por mis delo que podria valer de (quando), e tenyendo
consideragion a todo to susodicho y a que antes es justo que los vezinos desta gibdad en alguna
manera sean benefiqiados con la dicha sal que no agraviados como to sonfi6ndose, por tanto que
mandavan y mandaron que de oy en adelante el alcange dela sal delas dichas salinas no pueda
subbir ny suba la parte del dicho alcange que los veginos desta gibdad quisieren tomar del pasta
el dia de todos los santos de cada ano para su menester a mds de a tres reales cada una hanega y
de alliabaxo sy menos valiere. . .» (AHMJ, LAC de 1555, ff. 9r-9v) .
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de cuantia o sus viudas, a los caballeros de gracia que hicieran alarde y estuvie-
ran casados, a los oficiales capitulares estantes y cesantes o sus viudas, a las brde-
nes religiosas y conventos con sedes en el t6rmino municipal, al dears y miem-
bros del cabildo catedralicio y al obispo' .

El almacenamiento y la distribuci6n de productos basicos como el cereal y
la carne estaban asimismo intervenidos muy directamente por el concejo, que a
estos efectos habia creado los lugares publicos del p6sito o alh6ndiga y el ras-
tro. Ambos eran bienes de propios del concejo que cumplian una funci6n de gran
importancia para la vida ciudadana, aunque, como en la mayoria de los elemen-
tos p6blicos, el aytuttamiento preferia arrendar su gesti6n en pdblica subasta, con-
trolandolos simplemente desde el exterior por medio de los oficiales ptiblicos
enviados ainspeccionar su funcionamiento yde la promulgaci6n de ordenanzas .

En origen, los positos, alhdndigas o alholies creados en todas las ciudades
castellanas se concibieron como una especie de bancos de alimentos en los que
se almacenaban grandes cantidades de trigo, avena, centeno o sorgo reci6n reco-
lectados en previsi6n de malas cosechas y futuras hambrunas93 . Sin embargo,
para que estos cereales no se perdieran o estropearan indtilmente y la ciudad
pudiera beneficiarse en todo caso con ellos, el concejo jiennense no dudb en
hacer del p6sito un lucrativo negocio y una importante f6rmula de financiaci6n
concejil, bien a trav6s de la venta del pan depositado, o bien mediante su pres-
tamo adelantado a los agricultores, vecinos o instituciones en epocas de malas
cosechas .

Al p6sito llegaban las primeras cantidades de cereal recolectado cada ano
para asegurar el abastecimiento de la ciudad', y desde 61 se repartfan los exce-
dentes entre los vecinos, teniendo preferencia los panaderos, regatones o meso-
neros a cualquier otro interesado . Si la cosecha de ese ano habfa sido buena al
depositario se le permitfa vender grandes cantidades del mismo aprecios bajos.
Pero en tiempos de sequfa o escasez de cereal, los oficiales concejiles iban ele-
vando los precios ylimitando proporcionalmente las cantidades que podian poner-
se a la venta para que en ningdn momento el p6sito quedara desabastecido95. El
prestamo era la soluci6n extrema que adoptaban el ayuntamiento en epocas de

92 Ordenanzas . . ., p . 277-278 .
9' Sobre el concepto y r6gimen juridico general de los p6sitos p6blicos, v6ase JUAN SAiNz GuE-

tutA, Los ladrones del posito de Martos en el siglo xvtn, en Rudimentos Legales . Revista de Histo-
ria del Derecho de la Universidad de Ja6n, 2 (2000) .

9^ Nadie podfa salir a los caminos para adelantarse a la compra de estos cereales, segdn pres-
cribia una antigua ordenanza municipal de la que ya se tiene constancia en el AHMJ, LAC de 1488,
f. 2r: «Este dia los dichos senores mandaron pregonar la ordenanga dela gibdad que nynguno no
sea osado de salir al canpo ny a las calles a conprar nyngundpan delo que viene a la alh6ndiga
desa dicha gibdad so pena de seys gientos maravedis depena par cads vez para to queJahin man-
dare, e dieron cargo a Pero de Morales que tenga cargo de ver quien to conpra e to notifique a los
veedores e que se ejecute la pena e que lieve dela pena cient maravedis de cads una pena» . Sin
embargo, en Ordenanzas. . ., p. 300, fue recogida con una reducci6n de la pena a trecientos mara-
vedfs .

95 Todas estas consideraciones informan el contenido de distintas ordenanzas que pueden con-
sultarse en Ordenanzas . . ., pp . 299-302 .
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crisis para que los agricultores pudieran volver a sembrar grano en la tempora-
da siguiente y para paliar la hambruna en la ciudad96 .

El rastro, por su parte, se construyo en la segunda mitad del siglo xv junto
a un arroyo que pasaba por el arrabal de la ciudad para garantizar unas condi-
ciones ninimas de salubridad en el sacrificio y despiezado de la came de los ani-
males9'. Desde 6l no s61o se gestionaban de forma monopolistica estos servicios,
sino que tambien se dirigia la distribuci6n de la carne entre las distintas carni-
cerfas, mesones o tabemas evitando el desabastecimiento de este producto . Sus
servicios de caracter pdblico se dividieron y arrendaron a los mejores postores
en dos rentas diferentes : la del matadero y la de los tajones del rastro . El mata-
dero era el lugar destinado al sacrificio de los animales por cuya utilizacion los
ganaderos debfan pagar unas determinadas tasas al arrendatario ; y los tajones del
rastro eran los lugares donde se troceaban y desollaban las piezas de came en
una condiciones de higiene que debfa garantizar el arrendatario de esta renta, y
por medio de unos profesionales, los cogedores del rastro, que llevaban las cuen-
tas de los sacrificios y ventas realizadas a cambio de un precio pagado por quie-
nes utilizaban sus servicios" .

' Sobre esta cuesti6n, a las antiguas ordenanzas recogidas en el libro de las mismas, hay que
anadir una nueva que fue dictada pot los regidores en el ano 1548 y cuyo traslado aparece en el
AHMJ, LAC de 1548, f. 231 r : «Por quanto la qibdad suele muchas veces mandar vender o pres-
tar elpan de su dep6sito segun la dispusici6n que ay y en mds utilidad y provecho del conforme a
los tienpos, yporque tienen por ynconbinyente que las obligaciones pasen ante diversos escriva-
nos, asipor aver algunas dificultad o enbara~o en estar dibididas como porque aya mas aparejo
de vellas juntas y determinar sobre ello, ypor algunos otros ynconbinyentes que son notorios, por
ende usando de la dichafacultad que tienen de su magestadpara hazer ordenangas, hordenaron y
mandaronpor su hordenanga que de aquiadelante para sienpre caday quando que la Vibdad acor-
dare y determynare de vender o prestar segrin mejor visto lesfuere qualquierpan de su deposito,
que en la dicha cibdad en su ayuntamiento se determyne y nonbre ante quien las obligaciones del
dicho pan an de pasar agora sea escrivano del mimero o el de su ayuntamiento, como esto mejor
fuere visto que mds conbiene, to qualprobeyeron y mandaronpor su hordenanqa paraa que asi se
guarde usando de la dicha probisi6n yfacultad que tienen de su magestad, y que se ponga en el
libro de las hordenanqas en el titulo del deposito» .

JUAN DE MA1'A CARRiAzo ARROQUIA, en su transcripci6n de la cr6nica Hechos del condes-
table don Miguel Lucas de /ranzo, Madrid, 1940, p. 119, nos cuenta c6mo el condestable Iranzo
orden6 «fazer lugar apartado do matasen las carnes e echasen la sangre, porque las carnegerias
estoviesen gentiles e linpias . E alli tenia ordenado que estoviesen todasjuntas» .

98 Las condiciones de la renta de los tajones del rastro se contienen en Ordenanzas. . ., pp . 255-
256, en donde se diferencia esta renta de la del arrendamiento del matadero : «Primeramente, es
condicion que todas y qualesquierpersonas carniceros e dessolladores que mataren qualesquier
reses, carneros o ovejas o cabrones o cabras o cabritos y corderos, que los maten en el Arroyo del
Rastro desta Ciudad y los dessuellen en la casa nueva que Jaen haze en el dicho Rastro, donde
estbn los tajones de los rastreros que parten las dichas reses, sopena que el carnicero o dessolla-
dor que to contrario hiziere que pierda la tal res, y sea el tercio della para qualquier persona que
to acusare y los dos tercios para to que Jaen mandare . (. . .) Otrosi, que los carniceros que estiu-
vieren obligados o se obligaren a esta Ciudad, que de todas sus reses vacunas o carneros o ovejas
o cabras o cabrunas que mataren en el matadero, que estd situado en la carnicerias de Martin
Palomino, que estdn en el dicho Rastro que sonpara elpeso, las tales reses por la obligacion que
hazen, que no paguen derechos a este arrendador, por quanto el dicho matadero se arriende por
sipara propios .»
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Frente a estos grandes almacenes de productos basicos dedicados al comer-
cio mayorista, el comercio minorista de la ciudad se realizaba fundamentalmen-
te en las tiendas, en el mercado o en la feria. Las tiendas abarcaban un amplio
abanico de posibilidades, puesto que se dividfan asu vez en tiendas publicas (la
tienda del p6sito o la llamada tienda de Ruy Guti6rrez), en los talleres donde se
fabricaba y vendia la mercancia, en tiendas especializadas como carnicerias, pes-
caderfas, especierias, platerfas, tiendas de ropa vieja, tabernas, etc., o incluso en
las propias casas de los campesinos dondese ponian a la venta determinados pro-
ductos permitidos por el concejo, como el vino, el aceite, la leche, el queso, las
carnes de caza, las frutas o las hortalizas . Todas necesitaban una licencia muni-
cipal para poder funcionar, y debfan cumplir la normativa general o particular
que se promulgara para ellas, fundamentalmente en cuestiones de higiene, medi-
das, pesos o precios", aunque tambi6n en otras cuestiones como la prohibici6n
de comerciar los dfas de fiesta en horario de misa'°°, o la limitaci6n impuesta a
los taberneros de vender vino a los esclavos para no perjudicar a sus duenos'°'.

En cuanto al mercado de la ciudad, al queoriginariamente se celebrara en la
plaza mayor oplaza de Santa Maria, con el paso del tiempo se le uni6 un segun-
do foco de comercio en la plaza de SanIldefonso para satisfacer las necesidades
de una poblaci6n en fuerte proceso de crecimiento. Se celebraban todos los jue-
ves, y recibfan el nombre de mercadofranco desde que en el ano 1473 Enri-
que IV concediera a la ciudad la exenci6n del pago de alcabala en algunos de los
productosque en 61 se vendiesen o permutasen. Losproductos exentos eran s61o
los de menor importancia, porque los de primera necesidad, como el pan, la car-
ne, el pescado, el vino y los panos, asf como la compraventa de heredades o ani-
males, sf estaban sujetos al pago de este gravamen".

" Un ejemplo de este tipo de ordenanzas puede ser el que se dict6 en el AHMJ, LAC de 1553,
f. 100r sobre la venta de la fruta : «Este dia la cibdad mand6 que Coda lafruta que se vendiere en
esta cibdadpor menudo por regateras, los ortelanos acudan con ella a Pedro de Baega, fiel que
para ello nonbra la gibdad, a las dos carnecerias de San Francisco y San Juan para que alli se
pese con lospesos que esta gibdad allia de poner, ypuesta la dichafruta alli el dichofiel lapeqe
y rromare y la de a las venderas y les de relacy6n y diga to que pega cada costa y to escriva en
un libro (), y el dichofeel a de ser obligado a cobrar delas dichas vendedoras los maravedis que
montare la dichafruta sacado to que a las dichas vendedoras les pertenege segrin dicho es, y to
que restore el dichofiel to a de cobrar delas dichas venderas y pagara los duenos de la dichafru-
ta de manera que las presonas que dieren su fruta a vender acudan al dichofiel porque 9l les a
de hazer pagado delo que montare la dichafruta todo to que mandaron que se guarde y cumpla,
so pena que el dueno dela fruta que there a vender syn la pesar y romacer ante el dichofiel y la
vendera que la vendiere la dichafruta syn la llevarpesadapor el dicho fiel, pague cada uno dellos
en pena cinquenta maravedis, los quales se apliquen como la carta (executoria) de su magestad
los aplica».

'°° Ordenanzas. . ., pp . 99 ss.
'°' Aunque aparece en el libro de ordenanzas, esta norma se reitera tambien varias veces en

el cabildo para garantizar su cumplimiento . Asi aparece por ejemplo en el AHMJ, LAC de 1514,
ff. 62r-62v, y en el AHMJ, LAC de 1533, f. 205r.

'°1 El privilegio por el cual Enrique N concede un mercado franco a Ja6n, fechado en Madrid,
a 4 dejunio de 1473, se conserva en el AHMJ, legajo 1, y ha sido publicado en la Colecci6n Diplo-
mdtica . . ., pp . 39-41 .
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Al parecer, el privilegio del mercado franco de Jaen entr6 a formar pane de
la revocaci6n general de este tipo de exenciones realizada por los Reyes Cat6li-
cos en las Cortes de Toledo de 1480'°3, y desde entonces dej6 de aplicarse por
un perfodo de mas de cuarenta anos . Sin embargo, una de las condiciones impues-
tas por la ciudad para volver a jurar fidelidad a Carlos I tras su participaci6n en
el movimiento de las Comunidades, fue precisamente la confirmaci6n de este
privilegio del mercado franco, que fue restituido al concejo en el ano 1521 man-
teniendo la excepci6n del pago de alcabala en los productos antes citados, a los
que se anadi6 ademas el pago de la alcabala del aceite" .

De mayor relevancia por el volumen de comercio y radio de atraccibn, la
feria de Ja6n se celebraba solamente una vez al ano con ocasi6n de la fiesta de
Santa Maria de agosto . Enrique IV prorrog6 dicha feria anual por un perfodo
de ocho dfas, que en la practica se aplicaron desde el 15 al 24 de agosto, y duran-
te ese tiempo se entendieron francas todas las mercancias vendidas o cambiadas
en su recinto'os . Esta exenci6n regia persegufa la finalidad de atraer a la feria
mercaderes extranjeros y consumidores para favorecer a la economia Pennense,
y el concejo ciudadano procur6 incrementar este beneficio con una regulaci6n
especialmente proteccionista de la feria y un escrupuloso control de seguridad e
higiene llevado a cabo en la misma por los oficiales publicos pertinentes .

5 . LA REGULACION DE LAHACIENDA MUNICIPAL

Los concejos necesitaron desde su origen unas determinadas f6rmulas de
financiacibn para poder funcionar como entidades aut6nomas, y el monarca que
los fundaba, u otros posteriores que coadyuvaban a su evoluci6n, eran los res-
ponsables de ceder o consensuar con los oficiales municipales los conceptos tri-
butarios y los 6rganos fiscales susceptibles de garantizar la obtenci6n y gesti6n
de estos recursos econ6micos106 . Ademas, la Monarqufa tenia que vertebrar en

'03 PEDROA. PORRAS ARBOLEDAS, en su articulo uLas Cortes de Toledo de 1480 y la ciudad
de Ja6n», publicado en Cuadernos Informativos de Derecho histdricopublico,procesal y de la nave-
gacion, 6 (1998), p. 854, afirma que larevocaci6n general de los mercados francos establecida por
los Reyes Cat6licos en 1480 no afectb al mercado de Ja6n . Sin embargo, en la carta recibida por el
concejo de Ja6n de los gobemadores del reino, el 10 de febrero de 1521, cuando se estaba nego-
ciado el restablecimiento del privilegio del mercado franco en la ciudad tras el movimiento comu-
nero, consta expresamente que dicho privilegio habfasido uno de los derogados por los Reyes Cat6-
licos en las Cortes de Toledo de 1480 (AHMJ, LACde 1521, f. 57v) .

'°° Aunque conposterioridad no volvib a ponerse en duda, el privilegio del mercado franco fue
confirmado en principio de forma temporal, hasta que regresase Carlos I y these su confirmaci6n
definitiva, tal y como consta en la cartapresentada por el representante de la ciudad, Gomez Cuello,
en el cabildo de 10 de febrero de 1521, segtin se recoge en el AHMJ, LAC de 1521, ff. 56r-56v.

11 La carta, fechada en Segovia, a 28 dejunio de 1453, se conserva en el AGS, CC, Diversos
de Castilla, leg. 41, mim. 15 .

'°1 Como obras generales pueden consultarse las de RAM6NCARANDE, Sevilla, fortalezaymer-
cado, en el AHDE, 2 (1925) ; ISABEL,&LVAREZ DE CIENFUEGOS CAMPOS, Notas para el estudio de la
formaci6n de las haciendas municipales, en el Homenaje a don Ram6n Carande, vol. II,
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cada momento las concretas relaciones econ6micas que mantenia con los diver-
sos concejos castellanos, puesto que, como parte de un todo, estos tambien esta-
ban obligados a soportar los gastos de la Corona.

Hacienda regia y hacienda municipal se solapaban asi en un mismo espacio
y sobre una misma poblaci6n, pero no siempre de la misma manera, porque la
situaci6n fiscal de cada concejo dependia del momento de su reconquista, de su
situaci6n geogrdfica, de su volumen de poblaci6n, de sus concretas relaciones
de ayuda y fidelidad al rey, etc . Estos y otros factores determinaban que rentas
tradicionalmente propias de la Monarqufa fuesen cedidas a los concejos, que
otras rentas o bienes concejiles fuesen requeridos posteriormente por la Monar-
qufa, la exenci6n u obligaci6n del pago de tributos a los distintos grupos sociales
de la ciudad, o la preferencia a la imposici6n de gravdinenes directos o indirec-
tos sobre la poblaci6n .

Atendiendo aestas circunstancias, la especifica situaci6n fiscal en la que que-
d6 Ja6n tras su reconquista fue beneficiosa para su poblaci6n por cuanto se le exi-
mfadel pago de ciertos tributos regios como contraprestaci6n a sus esfuerzos mili-
tares, y se le cedfan algunos otros para soportar los primeros gastos de su
funcionamiento. Sin embargo, con el paso del tiempo el sostenimiento de la guerra
de Granada y de la posterior guerra de las Alpujarras, que recay6 especialmente
sobre este concejo, asi como la colaboraci6n al mantenimiento de una administra-
ci6n cada vez mas burocratizada y de los cuantiosos gastos del Imperio, se unieron
a la complejidad de una hacienda municipal creciente disparando la presi6n fiscal .

Esta realidad, que se produjo tanto a nivel estatal como municipal, s61o sera
contemplada en la segunda de sus manifestaciones, es decir, en cuanto al aumen-
to de los ingresos ordinarios y extraordinarios de la hacienda concejil, que es a
la saz6n la tinica que nos interesa . Pero no podemos obviar por ello que el con-
cejo de Jaen formaba parte de una estructura politica mas amplia a la que tam-
bi6n tenia que sustentar mediante al pago de una serie de tributos que en la Edad
Moderna quedaron circunscritos basicamente al pago de la moneda forera, los
servicios ordinarios o extraordinarios, las alcabalas y las tercias'°' .

Los privilegios fiscales de los que originariamente goz6la ciudad fueron una
exenci6n general del pago de lafacendera, el servicio de ganados, el portadgo
y el almojarifadgo que le concedi6 Fernando lII a todos sus habitantes'°8 . Salvo
la facendera, que era un antiguo gravamen para la reparaci6n de puentes, cauces

Madrid, 1963 ; DENIS MENjoT, Fiscalidad y sociedad. Los murcianos y el impuesto en la Baja Edad
Media, Murcia, 1986; o ANToNio COLLANTES DE TERAN, Hacienda yfiscalidad concejiles en la
Corona de Castilla en el Edad Media, en HID, 23 (1996).

'°7 Aunque los estudios sobre la evoluci6n de la hacienda regia en los siglos xv y xvI son
muy abundantes, como obras generales pueden citarse las de MIGUEL A. LADERO QUESADA, La
Hacienda Real de Castilla en el siglo xv, La Laguna, 1973, MIGUEL ARTOLA, La Hacienda del
Antiguo Regimen, Madrid, 1982, y RAM6N CARANDE, Carlos V y sus banqueros, Barcelo-
na, 2000 . En cuanto a la gesti6n de la hacienda real en el concejo de Ja6n, tambi6n atendi6 el
ultimo capitulo de mi tesis doctoral, ISABEL RAMos VAzQuEz, El concejo de Jaen (1474-1556),
Ja6n, 2002.

'°1 Estos privilegios los conocemos por un traslado de las confirmaciones posteriores que se
hicieron de ellos que se conserva en el AGS, Patronato Real, legajo 58, f. 74.
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ycaminos reales, todos ellos hacian referencia al transito de ganados o mercan-
cfas por los lugares del reino y, aunque se detraian fundamentalmente para ali-
mentar las arcas de la hacienda real, en la tiltima fase de la Reconquista se cedie-
ron a algunos concejos o senores individuales en pago alos servicios prestados.
Dentro de esta polftica general, la gestidn del portadgo, aduana o almojarifadgo
en la circunscripci6n fiscal que abarcaba a todo el obispado de Ja6n se concedi6
a la familia Carvajal, sefiores de la villa de War, y otros sefiores o concejos del
obispado aprovecharon la circunstancia para cobrar los citados tributos en su
concreto radio de accion en perjuicio de los mercaderes o viajeros afectados, que
se quejaron reiterada yfuriosamente de estos abusos durante gran parte del peri-
odo bajomedieval . Para solucionar estos conflictos, los Reyes Cat6licos confir-
maron su privilegio de exenci6n a la ciudad de Jaen'°9, pero los abusos conti-
nuaron hasta que el ultimo heredero de estas rentas, el senor Alonso de Carvajal,
decidi6 finalmente venderlas al concejo en el afio 1491 a cambio de dos millo-
nes de maravedis. Poco despues, la ciudad volvfa a ratificar la exenci6n de este
tipo de tasas sobre la circulacion de mercancfas en su termino jurisdiccional por-
que, muy probablemente, no debfa serle tan rentable su gesti6n como la pacifi-
caci6n de los altercados que se estaban manteniendo de continuo con los mer-
caderes que habian de pagarlas"o .

La exenci6n del pago del servicio de ganados o montadgo tambien fue san-
cionada por los Reyes Catolicos en la confirmaci6n general realizada en el afio
1475, y posteriormente en una carta particular, expedida en julio de 1492, en la
que expresamente se ordenaba respetar el privilegio quetenian los vecinos jien-
nenses para que sus ganados pudieran pasar y pastar libremente por los termi-
nos del concejo y los lugares fronterizos sin tener que pagar por ello servicio ni
otro derecho alguno"' . Sin embargo, hubo una importante excepci6n que gravo
tanto el paso de ganados como el de cualquier otra mercancfa proveniente del
Reino de Granada hasta su reconquista en el ano 1492. Este tributo era conoci-
do con el nombre de diezmo y medio diezmo de to morisco, y habfa sido cedido
por la Monarqufa al concejo de Jaen, que to gestionaba con autonomfa en su lfnea
fronteriza con Granada, arrendandolo generalmente a personas particulares a
cambio de importantes sumas de dinero para la hacienda municipal.

'°9 La carta de confirmaci6n que los Reyes Cat6licos hicieron del privilegio de exenci6n otor-
gado por Fernando III aparece recogida en el mismo documento que contiene las confirmaciones
de monarcas anteriores en el AGS, Patronato Real, legajo 58, f. 74.

"° Los documentos sobre las usurpaciones de las rentas de la aduana, el portadgo y el almo-
jarifadgoque realizaba la ciudad en perjuicio de los derechos de Alonso de Carvajal son muy abun-
dantes (AGS, RGS,1-1489, ff. 168 y 281 ; AGS, RGS, IV1490, ff. 93 y 224; AGS, RGS, XI-1490,
f. 222 ; y AGS, RGS,1-1491, f. 218) . Para solucionar sus problemas, y tambien para poder saldar
una deuda que habfa contraido, Alonso de Carvajal decide finalmente vender estas rentas a la ciu-
dad, tal y como consta en el AGS, RGS,1-1493, f. 105, y en la posterior confirmacidn de la venta
de estas rentas, asf como de la exenci6n de su pago por parte de la ciudad, que aparece en el AGS,
RGS, V-1498, f. 4

"' Esta carta esta fechada en Valladolid, a 14 de julio de 1492, y se conserva en el AGS, RGS,
VII-1492, f. 102 .
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En los momentos iniciales de su repoblaci6n, o conforme se fueron amplian-
do los limites del t6rmino con posterioridad, el concejo jiennense recibi6 tam-
bi6n de la Monarqufa un buen ndmero de bienes y rentas de propios para poder
mantener su autonomia econ6mica . Generalmente la doctrina habla de «propios»
para hacer referencia a los bienes inmuebles, en sus formas de cortijos o dehe-
sas, otorgados al concejo para que obtuviera dinero mediante su arrendamiento .
Pero ode propios» tambi6n eran otros elementos concejiles susceptibles de gene-
rar dinero pdblico, como el molino de Pegalajar, los homos de Mengtfbar o la lla-
mada tienda de Ruy Gutidrrez ; y ciertas rentas o calofias cedidas excepcional-
mente por la hacienda regia a la hacienda concejil, como el pontadgo, la renta
de las salinas, o las penas de los juegos o tafurerias . A estos y otros tributos cedi-
dos por la Monarqufa, el propio concejo fue afiadiendo rentas de similar conte-
nido que, una vez recibieron la sanci6n oficial, pasaron a formar parte del com-
plejo sistema fiscal jiennense de la primera mitad del siglo xvl junto con las
multas econ6micas y los ingresos cobrados de forma extraordinaria.

Losbienes y rentas de las que se obtenfan buena parte de los ingresos ordi-
narios del concejo podfan ser gestionadas de forma directa o de forma indirec-
ta . La gesti6n directa ofieldad se llevaba a cabo por oficiales pdblicos que cobra-
ban un salario con independencia del dinero obtenido en su gesti6n, y que por
tanto no solfan actuar con la mayor eficacia o rentabilidad en los negocios ptibli-
cos. Por eso, se preferfa el sistema de la gesti6n indirecta o arrendamiento, por
el que a cambio de una tasa fija anual se cedfa el aprovechamiento de los bienes
o rentas de propios a personas particulares, que corrian con los riesgos del nego-
cio y, ademas, ahorraban al concejo el mantenimiento y control de los oficiales
pdblicos destinados a tal fin. Las ventajas de este sistema fueron puestas de relie-
ve incluso por los Reyes Cat6licos, querecomendaron expresamente su utiliza-
ci6n al concejo en el ano 1492 ; y, en respuesta a esta y otras disposiciones regias,
los regidores jiennenses dictaron una serie de ordenanzas municipales dirigidas
a regular detalladamente el m6todo del arrendamiento"z.

Segdn el contenido de esta normativa municipal, todas las rentas de propios
de la ciudad debfan ser puestas en publica almoneda el dfa de San Juan de cada
ano. Los bienes inmuebles se ofertaban en arrendamiento en plazos muy supe-
riores, que oscilaban entre los tres y seis anos, en atenci6n a los ciclos mfnimos
de explotaci6n agraria, pero debfan cumplir las mismas condiciones estableci-
das para el almoneda o subasta p6blica de las rentas . En ella existfan unos ofi-
ciales pdblicos responsables, los hacedores de rentas concejiles, ante quienes
debfan realizar sus pujas todos los interesados, salvo los miembros del cabildo,

"2 La carta expedida en C6rdoba, a 8 dejunio de 1492, y conservada en el AGS, RGS, Vl-
1492, f. 256, por la que los Reyes Cat6licos ordenaban al conceio de Ja6n arrendar anualmente en
pfiblica almoneda las rentas de propios de la ciudad no fue la dnica dictada sobre el terra . Por una
carta anterior, fechada en Sevilla, a 28 de agosto de 1478, y conservadaen el AGS, RGS, VIII-1478,
f. 78, se le prohibia que los oficiales p6blicos municipales pudieran ser arrendadores de las rental,
y una de las ordenanzas municipales publicadas en Ordenanzas . . ., p . 114, hacia referencia expresa
al cuaderno de aranceles establecido por los Reyes Cat6licos al que los arrendadores de las rental
se habian de adaptar.
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que tenian prohibido arrendar los propios de la ciudad para evitar la prevarica-
ci6n en el ejercicio de sus funciones . El dfa establecido para el remate de las ren-
tas o bienes, los hacedores se los concedian a los mejores postores mediante la
entrega simb6lica de sus varas de posesi6n, y los arrendatarios debfan dar a cam-
bio una fianza o aval suficiente y comprometerse a pagar el precio establecido
al mayordomo de la ciudad en tres plazos anuales como maximott3 .

Las rentas que mas dinero proporcionaban a la hacienda municipal por este
sistema eran las derivadas del aprovechamiento del t6rmino, y principalmente las
que se obtenian del arrendamiento de los abundantes cortijos concejiles (el corti-
jo de la Mata Bexix, del Burrueco, de los Villares, de Otinar, de Letrana, de Car-
chel, de la Torre del Moral, del Cerro de los Cantos, de la Mancha, de Susana, de
Ranera, etc.) . Las condiciones del arrendamiento de estos cortijos estaban nitida-
mente reguladas en las ordenanzas municipales"4, y ademas debian ser asumidas
individualmente por los arrendatarios en sus contratos con la entidad p6blica'ts .

Algunas de las dehesas del concejo, generalmente destinadas al use comu-
nal de los vecinos, tambi6n fueron objeto de arrendamiento en momentos de
especial necesidad econ6mica como si fueran bienes de propios . Al parecer esta
era una practica habitual en todo el Reino de Castilla"6, pero por ello no dejaba
de constituir un negocio juridico de caracter excepcional y permanecia al mar-
gen del derecho municipal recogido en el libro de las ordenanzas .

Otros derechos relacionados con el aprovechamiento del t6nnino que se arren-
daban en el almoneda p6blica fueron la guarda y cuidado de los animales que se
dejaban en el corral del concejo o dehesa destinada a tal fm"' ; y los derechos

"' Estas y otm disposiciones sobre el almoneda pfiblica aparecen en Ordenanzas . . ., pp. 113-117 .
"° Veanse, por ejemplo, las condiciones impuestas para el arrendamiento del cortijo de la

Mata Bexix en Ordenanzas. . ., pp. 122-124.
"5 Un modelo de contrato de arrendamiento, concretamente del cortijo de Otinar, es el con-

tenido en el AI-IMJ, LAC de 1523, ff . lOr-l 1r. «Sepan quantos esta carta vyeren como yo, Juan
de Requena Malvanyz, vezyno que soy en esta muy noble,famosa y muy leal cibdad de Jahen,
guarda e defendymyento delos reynos de Castylla, otorgo e conosco que arryendo e resqibo a ren-
ta de vos, los muy magnifycos senores, conqejo, justygya e regymyento desta cibdadde Jahen, las
tyerras del cortyjo de Otynar segund suele andar en arrendayento de tyerras que es de los pro-
pyos desta dycha cibdad de Jahen por desde oy dya delafecha desta carta fasta seys anos con-
plidosprymeros que verndn, que he de tener las dychas tyerras los dychos seys anos e las senbrar
yo e quyen yo quysyere todos los dychos seys anos, esto porque me obligo de vos dar e pagar de
renta en cada un ano delos dychos seys anos tres myll e seteFyentos maravedys dela moneda usual
pagados en esta cibdad de Jahen llanamente syn pleyto ny rebuelta alguna que sea por eldya de
Santa Marya de Agosto de cada ano, e mas me obligo de dar epagar en cada ano delos dychos
seys anos quatro pares de gallinaspagadaspor pascua de navydad de cada ano, to qual todo me
obligo de dar e pagar con el doblo e dyez myll maravedys para la obra del arraval desta dycha
cibdad . . . o .

"6 Vase, por ejemplo, lacolecci6n de articulos publicados por AAVV, Finanzas yfiscalidad
municipal. V Congresos de Estudios Medievales, Avila, 1997 .

"' El atrendamiento de este derecho se propone en Ordenanzas . . ., p. 140: «Otrosi, que la
guarda de los potrosy otras vestias quepueden estar en ladehesa del Concejo que ande en el almo-
neda nueve dias cada un anno y se remate a lapersona que mds baxoprecio to pusiere, con tanto
que la tal persona defiangasy se obligue a la guarda de lospotros y otras vestias que le echaren
a guardar, que pornd en todas ellas buen recaudo, y que si perdiere o lefaltaren algunas vestias
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econ6micos antes mencionados del quinto y la veintena . Aunque estos ultimos
se arrendaron en alguna ocasion en el almoneda publica, se aplicaban funda-
mentalmente por los guardas, sobreguardas o caballeros de la sierra, que tenian
la obligacidn de velar por la adecuada utilizaci6n de los terminos, y podian ser
requeridos tambien por cualquier particular que denunciare ante los oficiales
pdblicos el ganado que debia ser quintado o veintenado . El quinto de los gana-
dos extranos que se encontraran en el termino municipal, o de los ganados veci-
nales prendidos en tierras de propios, se repartfa en dos mitades, correspondiendo
una de ellas a la hacienda municipal y la otra al denunciador y el juez que sen-
tenciare la causa; y de los ganados que se veintenaran en el coto de la ciudad, el
fisco se quedaba con dos tercios, dejando el tercio restante al denunciador u ofi-
cial que los hubiera apresado .

El ganado transado en cualquiera de las tres mestas anuales que realizaba la
Cofradfa de Santo Domingo de los Pastores tambien pertenecfa a los propios de
la ciudad . Sin embargo, esta f6rmula de fmanciacion municipal estaba circuns-
crita a una partida de gasto muy concreta, puesto que el dinero obtenido con la
venta de dicho ganado se destinaba integramente al mantenimiento de la cofra-
dia de los pastores, que de esta manera se autofinanciaba sin necesidad de soli-
citar mayores subvenciones al ayuntamiento . Los libramientos que hiciese la
cofradia con el dinero cedido debfan contar a su vez con una licencia previa del
concejo, que ademas podia pedir cuentas de su utilizacion cada vez que quisie-
ra como vimos mas arriba .

Muchas de las medidas proteccionistas del ganado o la agricultura, adopta-
das por el concejo para el adecuado aprovechamiento del termino y abasteci-
miento del mercado, generaron a su vez una serie de rentas para la hacienda muni-
cipal conocidas con el nombre generico de rentas de los degredos. Los productos
afectados con las rentas de los degredos eran el vino, el ganado, el pastel, el
zumaque, y la piel curtida o sin curtir. Del primero de ellos se habia prohibido
la importacion sin licencia del concejo en favor de los vinicultores locales, por
to que el arrendatario de esta renta estaba legitimado para quedarse con la parte
proporcional de las multas impuestas alos infractores a cambio del canon anual
pagado a la hacienda concejil . Del resto de los productos, como ya sabemos,
estaba prohibida la exportaci6n, y precisamente para impedir que esta se produ-
jera de forma fraudulenta el concejo arrendaba las rentas de los degredos corres-
pondientes a particulares que se preocupaban de controlarla por su propio inte-
res economico"8.

En cuanto al aprovechamiento de las aguas publicas, aunque se habfa regu-
lado un sistema de utilizacidn comunal de las mismas para regar, abrevar los
ganados o pescar sin tener que pagar ningun tipo de tributo, hubo una actividad
relacionada con las mismas que sf fue susceptible de generar renta para el con-

que to notifique a su duenno otro dia siguiente despues que la tal vestia fuereperdida o hurtada,
porque su duenno ponga cobro e diligencia en la busca sopena que si assi no to hiziere pague la
tal vestia a su duennoo .

"8 Los aranceles de las rental de los degredos del vino, pastel, zumaque, corambre y ganados
se encuentran en Ordenanzas. . ., pp. 203-216.
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cejo : la utilizaci6n de las barcas o puentes construidos sobre los rios . Esta ren-
ta, denominadapontadgo, se arrendaba cada afio en el almoneda pdblica a cam-
bio de un canon que no solfa ser demasiado alto .

Como bienes de propios, desde la epoca de su reconquista la Monarqufa
habia cedido al concejo los hornos de Mengfbar y el molino de aceite de Pega-
lajar. Estas industrias publicas debfan competir con otras privadas que se dedi-
caban a la misma labor en el termino municipal, pero el cabildo habfa reserva-
do para ellas un especial radio de acci6n favoreciendo su arrendamiento en
ventajosas condiciones econ6micas . A la renta del molino de aceite de Pegala-
jar se le vincul6 incluso la renta del medio diezmo de to morisco que debfa cobrar-
se en ese puesto fronterizo mientras dur6 tal tributo, to que favoreci6 en muyalto
grado al arrendatario de la misma y aument6 correlativamente su puja en el almo-
neda pdblica"9.

El pbsito y el rastro fueron otros dos bienes de propios de gran trascenden-
cia para el fisco municipal que, a diferencia de los anteriores, no se otorgaron al
concejo por la Monarqufa, sino que se crearon con posterioridad para asegurar
el abastecimiento y distribuci6n de los productos alimentarios bdsicos, el cereal
y la carne, y funcionaron de forma monopolistica como maximos garantes de la
prestaci6n de tan importantes servicios publicos a la poblaci6n . De estos dos ele-
mentos se obtenian tres rentas diferentes, la del p6sito o alh6ndiga, la del mata-
dero y la de los tajones del rastro, con las que se arrendaban anualmente en el
almoneda los servicios que describimos mas arriba al tratar del funcionamiento
de estos lugares120.

De no menor importancia por su funcionamiento asimismo monopolistico,
fueron la renta de las salinas y la de lajabonerfa o almona de Jaen . No en vano,
ambas se habfan conservado como regalfa en casi todos los lugares del reino,
constituyendo una significativa fuente de financiaci6n para la hacienda regia .
Algunos de los grandes concejos murcianos y andaluces fundados en la ultima
etapa de la Reconquista, entre ellos el de Jaen, recibieron sin embargo tan caras
mercedes en atenci6n a los mucho mas abundantes gastos econ6micos que con-
llevaba el comienzo de su andadura como entidades publicas de mayor exten-
si6n y abigarrada problematica que los concejos de la mitad norte peninsular.

La rentabilidad que debfan obtenerse de estos dos negocios se hace notoria
ante las onerosisimas condiciones impuestas para su arrendamiento . Ademas de
consignar el pago del precio establecido en las arcas municipales, los arrenda-

"9 Las condiciones del arrendantiento del molino de aceite de Pegalajar pueden consultarse
en Ordenanzas. . ., pp . 279-281 : « . . . otrost, en razdn del dicho medio diezmo de to morisco, ha de
aver el arrendador desta renta el medio diezmo de todas las cosas que los moros traxeren a ven-
der al dicho lugar de Pegalajar. E otrosi que de to que de alli lievaren los moros comprando, las
quales cosas son estas : assi el azeyte, como de miel o greda o pescado o sardinas o lino o almen-
dras o a~ucar o alfenique, o otras mercadurias que alli truxeren, como destas dichas cosas si las
llevaren, e delganado que de alli llevaren, assi bueyes como vacas, ovejas o cabras, como de todas
las otras cosas que alli llevaren, que Sean tenudos los que se to vendieren de to hazer saber al arren-
dador desta rents . . .» .

110 Sobre el p6sito y el rastro ve6nse, respectivamente, Ordenanzas . . ., pp. 299-302 y 255-256 .
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tarios de las salinas debfan entregar una determinada cantidad de sal a los caba-
lleros de la ciudad y a algunos de los eclesiasticos, y los arrendatarios de la jabo-
nerfa estaban obligados a seguir los designios del regimiento en cuanto a la for-
ma de elaboraci6n y precio de venta al pdblico del jab6n121 .

La llamada tienda de Ruy Gutyerrez tambien pertenecfa a los propios de la
ciudad desde su reconquista, y se segufa arrendando en el almoneda a pesar de
que con el paso del tiempo habian aparecido otras tiendas de cardcter privado,
con licencia del concejo, que restaron gran parte de su importancia a este des-
pacho pdblico . Muy posiblemente por ese motivo el anendamiento de la tienda
de Ruy Guti6rrez dej6 de hacerse de forma anual y adquirib cardcter vitalicio,
dejando un margen muy escaso de ganancia al concejo122 . No asi, las abundan-
tes tiendas privadas que existfan en la ciudad contribufan a la hacienda munici-
pal a traves de un importante derecho economico que se arrendaba en el almo-
neda publica con el nombre de renta de las tiendas con sus posturas . Consistfa
en la obligaci6n que tenian los comerciantes de pagar una tasa anual al arrenda-
tario de esta renta en concepto del use del suelo pdblico para la venta . Los dni-
cos que podian eximirse de su pago eran los agricultores que vendian productos
alimenticios en sus propias casas ; pero los propietarios de tiendas especializa-
das, puestos en las calles o plazas, y talleres con venta al publico, estaban obli-
gados al pago de esta contribuci6n, y a soportar el control que el arrendatario de
la misma debfa hacer de los precios o posturas puestos por el concejo a los pro-
ductos, pagando en su caso las multas que se devengaran del incumplimiento'" .

En relaci6n con el comercio, otra actividad relativamente sencilla de ser gra-
vada por el fisco fue la compraventa de los productos . El problema era que esta
fuente de financiaci6n ya estaba siendo explotada por la hacienda real a trav6s
del cobro de las alcabalas . A pesar de ello, la hacienda municipal no dud6 en uti-
lizarla con caracter puntual a trav6s de la sisa de la carne121, la cincuentena de
la corambre o la cincuentena de los panos, que gravaban la compraventa de la
carne, piel y pafios respectivamente, y se arfendaban en el almoneda p6blica con
cardcter excepcional por cortos periodos de tiempo . La renta que gravaba la com-

'2' Hay una serie de ordenanzas dictadas para el arrendamiento de las salinas en Ordenan-
zas. . ., pp . 277-278, y sobre la jaboneria se recoge una norma especifica en el AHMJ, LAC de 1555,
f. 170v que hace referencia a otras anteriores y ha sido transcrita mas arriba.

'22 Debido a su caracter vitalicio, durante el periodo en estudio s61o se conoce un arrenda-
miento de la tienda de Ruy Guti6rrez quecomenz6 el 9 de enero de 1523, seg6n consta en el AHMJ,
LAC de 1523, f. 3v, cuando los senores del concejo «mandaron arrendar depor vyda la tyenda que
dyzen de Ruy Gutyerrez, que es de lospropyos, que ester vaca porque el arrendador que la tenya es
muerto, y que han de nueve dyas en el almoneday an dado se remate ante lajustycya e vehedores
eJuan de Valenfuela, jurado, en lapersona que mds por eila dyere» ; y concluy6 el dia 26 de ene-
ro de ese mismo ano, cuando «ante los dychos senoresparescyd Alonso Gutierrez de Andcijar mer-
cer vecino desta cibdad, e dyxo que 9lporsevyr a la qibdad pujava e pujd la tyenda deRuy Gutie-
rrez, que es de los propyos de esta cibdad, en myll e quynyentos maravedys de renta cada un ano
con que sus mercedes se la den por su vyda e de su muger e de su hijo qual 6l senalard en su tes-
tamento».

'2' Ordenanzas . . ., pp. 229-234 .
"" Las concretas condiciones y arancel de larenta de la sisa de la carne se regularon detalla-

damente en Ordenanzas. . ., pp . 195-197 .
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praventa de la miel y los turrones en Jaen logr6 mantenerse sin embargo como
una fuente constante de ingresos, y se arrendaba todos los aflos en el almoneda
sin generar polemica alguna porque los productos gravados con ella no eran de
primera necesidad . Ademas, para afianzar la necesidad del cobro de esta renta
desde el ano 1503 se adscribi6 al pago de las obras p6blicas de la ciudad'25, to
que al parecer era una practica muy frecuente en el funcionamiento de las hacien-
das municipales desde la epoca medieval.

Por su parte, la llamada correduria de las bestias era el derecho econ6mico
propio del concejo que se cobraba por la mediaci6n de corredores profesionales
en la venta de caballos u otros animales dentro del t6nmino . Como ocurria con
los anteriores, se preferia su gestibn indirecta a la gestibn que de 61 pudieran
hacer los fieles, y por eso se ofrecfa todos los anos como renta p6blica arrenda-
ble en el almoneda'26. Junto a 6l, otras rentas de propios que tenfan que ver con
la mediaci6n del poder municipal en los negocios de compraventa fueron las que
hacian referencia al control de los pesos y medidas por 6l establecidos, como la
renta de la medida del aceite, la renta del meson del trigo, la renta delpeso mayor
del carbon, y la renta del sello y medidas.

Las tres primeras hacfan referencia a la utilizaci6n de pesos o medidas ptibli-
cas en los lugares establecidos para ello'z', y la cuarta ponfa en arrendamiento
el control de las medidas que, por no utilizar las oficiales, tuvieran los comer-
ciantes o particulares en sus propias casas . Estos instrumentos de medir de cardc-
ter privado debfan llevar un sello oficial que les ponfa el arrendatario de la ren-
ta del sello y medidas despues de haber comprobado su exactitud. A cambio del
canon anual pagado al mayordomo del concejo, el arrendatario de esta renta tam-
bien se beneficiaba del derecho de requerir, que se cobraba cuando habfa que
enmendar una medida inexacta, y de las multas que se derivaran de la falta de
respeto a medidas oficiales .

Finalmente, queda mencionar una serie de rentas ordinarias del concejo diri-
gidas a controlar las condiciones de higiene o seguridad en las tiendas, obras y
calles ptiblicas, y la fluidez del trafico mercantil en la ciudad. Todas ellas se here-
daron del mundo musulman y mantuvieron sus rafces etimol6gicas, aunque no
exactamente su mismo significado . Asf, por ejemplo, con la renta del almotace-
nadgo se arrendaban en pfblica subasta los beneficios totales que generara el ejer-

"S Ordenanzas . . ., p . 295 : «En lunes, seys dias de marqo de mily quinientos y tres annos, este
dia acordaron y mandaron los dichos sennores que los maravedis que huviere de aqui adelante y
rentare la renta de la miel y turrones se gaste y distribuya en las obras de la Ciudad, como se gas-
ta y distribuye la renta de losjuegos y de laspenas del Arrabal, por razon que en esta Ciudad ay
muchos edificios mal reparados que se quieren caer, los quales conviene mucho al servicio de Sus
Altezas y bien desta Ciudad reparar yproveer, porque no se caygan los tales edificios . . .» .

'Z6 Las condiciones de la correduria de las bestias se regulan en una serie de ordenanzas, publi-
cadas en Ordenanzas . . ., pp. 257-259, que cornienzan de la siguiente forma: «Primeramente, que
los arrendadores desta renta que usen de la correduria ellos y quien ellos quisieren, y lleven de su
salario y trabajo, segun siempre se acostumbr6 en las semejantes corredurtas, que son tres mara-
vedis e dos cornados de ciento, de to que montare la bestia que assi tratare y segfin se igualaren,
y que esto se entienda llevar hasta en contia de tres mil maravedis. . .o .

121 Vianse las ordenanzas contenidas en Ordenanzas . . ., pp. 133, 199-202 y 217-218 .
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cicio de las funciones de vigilancia de los precios, pesos, medidas, condiciones de
salubridad de los productos o condiciones de higiene en las tiendas y en las calles,
distingui6ndose el almotacenadgo de la ciudad y el de la campifia, que compren-
dia las mismas funciones en las aldeas del termino. Al arrendatario de la escriba-
nia del alarifadgo le competia la vigilancia de las obras pdblicas y los edificios de
la ciudad ; y el alamin o arrendatario de la renta del alaminadgo estaba encargado
de favorecer la fluidez del trafico comercial, persiguiendo y cobrando de los deu-
dores el dinero determinado por los jueces para hacer entrega de 6l a sus acreedo-
res . Sus beneficios consistian en un porcentaje de la cuantia recuperada, que si se
tomaba en especie debfan encargarse tambien de vender en el almoneda pdblica121.

Al margen de estas fuentes de financiacibn gestionadas de forma indirecta,
existfa un medio mucho mas inmediato y no menos lucrativo de alimentar las
arcas del concejo . Se trataba del cobro de penas economicas a los contravento-
res del derecho municipal, que, salvo excepciones muy concretas en las que se
destinaban al pago de alguna deuda con la Monarqufa, pertenecfan a la hacien-
da concejil y se adscribian al pago de gastos especificos, como las abundantes
obras pdblicas realizadas para la reparaci6n de las torres, puertas y murallas, el
empedrado de las calles, etc . Las penas economicas impuestas por la infracci6n
del derecho regio pertenecfan a la hacienda del rey y recibian el nombre de penas
de cdmara, aunque en algunas ocasiones los monarcas permitieron al fisco muni-
cipal aprovecharse de ellas con caracter extraordinario. S61o una de las penas de
camara, la llamada pena deljuego o de las tafurerias, fue cedida al concejo de
Jaen con caracter ordinario en el ano 1500, tras las negociaciones llevadas a cabo
en la Corte por el personero de la ciudad y como consecuencia de la promulga-
ci6n de la nueva normativa sobre juegos vedados de 1499'29 .

La nueva renta de las tafurerias, junto con las rentas de las penas municipa-
les impuestas por pescar en el rio y por provocar fuego en el campo, fue ofreci-
da en el almoneda publica para su arrendamiento"°, a pesar de la oposici6n de
algunos sectores del cabildo que creian que todas ellas debfan ser gestionadas
directamente por los oficiales publicos para evitar corruptelas . El directo control
del cumplimiento de las ordenanzas y de las sanciones econ6micas en ellas pre-
vistas permitfa, ademas, que el concejo pudiese fomentar la persecucion y el
cobro de multas desproporcionadas a los vecinos en momentos de crisis o espe-
cial necesidad economical" .

'Z$ Las ordenanzas sobre el alaminadgo y los dos almotacenadgos, de la ciudad y de la cam-
pina, aparecen en Ordenanzas . . ., pp. 219-223, 235-238 y 249-253 . Pero de la escribania del alari-
fadgo s61o tenemos las noticias aisladas que fueron recogidas en distintas partes de los libros de
actas capitulares de la epoca .

`Z9 La carta de merced por la que se cede oficialmente la renta de las penas de losjuegos al
concejo de Jaen, fechada en Granada, a 30 de septiembre de 1500, ha sido publicada en Coleccion
Diplomdtica . . ., pp . 222-225 .

'3o Las condiciones para arrendar la renta de las penal de pescar en el rio, la renta de las penal
del fuego y la renta de las penas de los juegos se han publicado, respectivamente, en Ordenanzas . . .,
pp . 261, 263-266 y 267-269.

'3' Las quejas de los vecinos por este acoso del poder municipal sancionar se hicieron llegar
en varias ocasiones a la Monarquia, quea su vez ordenaba al corregidor y regidores jiennenses que
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Con ese mismo objetivo de procurar el maximo rendimiento de las penas
econ6micas, el concejo se ocup6 tambi6n de promover la denuncia de hechos
antijurfdicos por parte de los particulares, y la aplicaci6n rigurosa de la justicia
por parte de los jueces, recompensandoles su intervenci6n con un porcentaje de
las penas econ6micas . La practica de dividir el montante total de la sanci6n en
tres partes iguales que se habian de repartir entre el denunciante, el juez y la
hacienda municipal, termin6 por fijarse como una de las normas basicas del con-
cejo en el afio 1527, siendo confirmada expresamente por el rey Carlos I
en 1530'3z . Desde entonces ni siquiera era necesario especificar en la redacci6n
de nuevas ordenanzas c6mo debfa hacerse la aplicaci6n de la pena, salvo que se
saliera de la norma general, y se impuso la f6rmula gen6rica de afirmar que los
maravedfs obtenidos serfan «aplicados conforme a la executoria de su mages-
tad que sobre las hordenangas esta qibdad tiene» .

Para evitar que los oficiales capitulares se lucraran con el tercio de las penas
destinado al acusador, ellos mismos como colectivo se prohibieron dicha per-
cepci6n argumentando que la persecuci6n de los delitos y faltas en el t6rmino
municipal formaba parte de su cometido133 . Sin embargo, la corruptela por la
cual algunos alcaldes municipales obligaban a sus criados a denunciar delitos
falsos para embolsarse los dos tercios del acusador y el juez s61o pudo ser des-
terrada temporalmente durante el corregimiento del mariscal don Francisco Man-
rique, en el que se prohibi6 gratificar el trabajo de los jueces con el dinero de las
penas . En la confirmaci6n que el rey Carlos I hizo de esta ordenanza en 1530 no
quiso contemplarse dicha prohibici6n, y, en contra de las solicitudes de algunos
de los miembros del cabildo, volvi6 a asegurarse la bonificaci6n del juez con el
tercio correspondiente .

Los beneficios obtenidos de las sanciones econ6micas quedaron reducidos
asi a un tercio del total, anadi6ndose a las ganancias que se percibfan por el arren-
damiento o administraci6n de los bienes y rentas de propios hasta concluir la lis-
ta de los ingresos ordinarios de la hacienda municipal . Todos ellos eran notoria-
mente insuficientes para afrontar los cada vez mas numerosos gastos que se le
presentaban al concejo.

no persiguieran a los vecinos por «cosas libianas» y que les impusieran en todo caso «penas mode-
radas» (v6anse las cartas contenidas en el AGS, RGS, IX-1500, f. 367, o en el AHMJ, LAC
de 1514, f. 51r). Sin embargo, a la vista de quejas posteriores estas recomendaciones regias no
debieron tener un gran seguimiento .

'3z La ordenanza sobre el reparto por tercios de las penal econ6micas se ha publicado en Orde-
nanzas . . ., pp. 280-281 ; y confumaci6n de 6sta y otras ordenanzas dada en Valladolid, a 29 de ene-
ro de 1530, en Ordenanzas . . ., pp. 347-366.

'33 El tenor literal de esta ordenanza, recogida en Ordenanzas . . ., p . 91, es el siguiente : «Otro-
sf, que ninguna persona de los que entran en el cabildo e regimiento desta ciudad, que se entien-
dejusticia y alguazil mayor e veyntiquatros ejurados e personero y escrivano de Concejo e con-
tador, no !!evenparta de pena ningunapor denunciador efazer saber de laspersonas que quebrantan
y no guardan las ordenangas desta ciudad como acusador en ningunamanera que sea, porque seria
en perjuyzio de la honra de los cavalleros e otraspersonas del dicho regimiento que ellos llevasen
parte de laspenal que ha de llevar elacusadorpar quanta par raz6n de sus oficios son todos obli-
gados a to hazer saber, punir y castigar to ma!fecho» .
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Si en un principio los escasos oficios municipales que se crearon carecfan
de salario, o 6ste era de poca importancia, la multiplicaci6n de oficios y salarios
fue uno de los problemas econ6micos mas dificiles de solventar por la hacienda
municipal, especialmente desde la llegada de los primeros corregidores con carac-
ter permanente a la ciudad. Pero 6stos no fueron los dnicos gastos que se le pre-
sentaron al concejo al comenzar la Edad Modema. La reparaci6n de elementos
comunes como las murallas o las tones, el deslinde yamojonamiento del termi-
no,los abundantes pleitos quepor 6ste y otros motivos el concejo mantenia ante
la Real Chancilleria de Granada, los gastos de mensajerfas a dicho tribunal, a la
corte o a las Cortes generales del reino, la construcci6n de los nuevos lugares a
los que le obligaba el derecho regio (una casa capitular y una carcel del conce-
jo)'3a, y la prestaci6n de cada vez mas abundantes servicios publicos como el
empedrado de las calles, las obras de conducci6n del agua, la organizacibn de
mercados y ferias, el control de la higiene, la guarda de la ciudad y el campo,
etc., se fueron anadiendo alos dispendios de la ciudad haciendo absolutamente
imposible que los conceptos tributarios creados pudieran afrontar todos los pagos.

Ante esta realidad se utiliz6 un criterio restrictivo a la hora de utilizar los
ingresos ordinarios para atender a las necesidades comunes'35, y para los gastos
mds perentorios o inexcusables se recurri6 tambi6n de forma creciente a los lla-
mados ingresos extraordinarios del concejo. Los ingresos extraordinarios eran
aquellos que se solicitaban con caracter excepcional para sufragar un determi-
nado gasto. Podian obtenerse de diversas formas que iban desde su solicitud al
rey, quien en alguna ocasi6n cedi6 temporalmente las rentas de las penas de cama-
ra al concejo con este fin, hasta la petici6n de un prestamo a los vecinos. Pero
sin duda alguna los metodos de financiaci6n extraordinaria mas utilizados por
la hacienda municipal fueron el de la imposici6n directa, repartimiento o derra-
ma, quegravaba a las personas fisicas, y el de la imposici6n indirecta o sisa sobre
los bienes de consumo, por el que en Jaen se gravaban excepcionalmente el vino
o el pescado, puesto que la carne ya estaba gravada con una de las rentas ordi-
narias del concejo.

El metodo del repartimiento oderrama venfa siendo el mas utilizado por el
concejo porque recafa exclusivamente sobre los vecinos pecheros de la ciudad
y las aldeas136, eximi6ndose de su pago a las clases privilegiadas. Los hidalgos

"° En las Cortes de Toledo de 1480, pet . 106, en CLC, Tomo IV, pp . 182-183, y mss adelan-
te en los Capftulos para conegidores de 9 de junio de 1500, ley 18, los Reyes Cat6licos ordenaron
a las ciudades a construir casas capitulares grandes y bien hechas porque con ello «ennoblecense
las ciudades». Tambien en estos Capitulos para cofegidores, ley 28, les compelieron a tener su pro-
pia cfarcel p6blica, y ambos mandamientosfueron cumplidos en la ciudad de Jaen que hasta enton-
ces habia utilizado distintos lugares, la mayoria arrendados, para realizar las reuniones capitulares
y utilizarlos de cdarcel pbblica.

"s Coincido plenamente en esta opini6n con Jost M' SANCHEz BENrro, Las haciendas de los
concejos en la submeseta sur (siglos xivy xv), en Finanzas y Fiscal idad Municipal . V Congreso de
Estudios Medievales, Avila, 1997, p. 411 .

"1 Una de las preocupaciones del concejo en esta 6poca era que los vecinos de las aldeas estu-
vieran integrados en el mismo ambito fiscal que los de la ciudad para que no se eximieran de nin-
gdn pago, tal y como qued6 recogido en la norma que aparece en Ordenanzas. . ., p. 91 . Por to demds,
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y caballeros jiennenses s61o tuvieron que contribuir con caracter excepcional a
algunos de los gastos de las guerras de Granada y las Alpujarras, pero tras el
movimiento comunero recuperaron su privilegio de exenci6n. Ademas, el con-
cejo podia realizar derramas de hasta tres mil maravedis sin necesidad de licen-
cia regia'3', y la propia Monarqufa fomentaba el use de este sistema impositivo
en los concejos castellanos para sufragar gastos imprevistos o tan cuantiosos como
el salario de los corregidores131, para los que en Jaen se estuvieron haciendo repar-
timientos hasta que en el afio 14991os Reyes Cat6licos compelieron al concejo
a que to pagara con sus ingresos ordinarios como gasto habitual que era'3" .

Otros gastos para los que en Jaen se realizaron abundantes derramas a fina-
les del siglo xv fueron los gastos de reparacion de las murallas, adarves y torres,
el dinero necesario para la guarda de las fortalezas del termino, los sueldos de
los infantes o peones enviados a la guerra, y el mantenimiento de los numerosos
pleitos sostenidos ante la Audiencia de Granada. Pero la utilizaci6n preferente
de este metodo directo no fue 6bice para que de forma paralela se «echaran»
tambi6n numerosas imposiciones indirectas o sisas sobre el vino y el pescado,
que se utilizaban preferentemente para atender a gastos de la hacienda real, como
la contribucibn a la Santa Hermandad, aunque tambien para el pago de algunas
deudas municipales .

La aplicaci6n de estas sisas se hacfa, al parecer, sin licencia regia y aumen-
tando de forma desproporcionada el precio de los productos afectados con ella .
Por eso, en el ano 1499, el personero y algunos de los regidores jiennenses con-
siguieron elevar una denuncia formal ante los Reyes Cat6licos, y estos trataron
de poner orden en las sisas que se echaban en la ciudad revocando las que se
hacian sin licencia y exigiendo una solicitud razonada para la imposicibn de cual-
quier otra en adelante" .

En esta situaci6n, cuando en el ano 1500 se plante6la necesidad de recurrir
a un nuevo repartimiento para hacer frente a los «muchos pleitos e gastos e cosas
de cunplir» de la ciudad, se inicio un encolerizado debate en el cabildo entre los
partidarios de este m6todo (fundamentalmente regidores y jurados exentos), y
quienes, sumandose a una tendencia que estaba siendo general en todo el reino,
proponian optar por el metodo de la imposici6n indirecta o sisa segun las con-

estos vecinos pecheros tenian que contribuir segdn los bienes que tuvieran, por to que se crearon
varias categorfas fiscales en las que los jurados debfan dividir a la poblaci6n a la hora de hacer los
padrones, tal y como consta en Ordenanzas . . ., p. 88 .

"' Una ley de Alfonso Xl, confirmada por Juan II y recogida en laNR 7, 6, 1, permitia a los
concejos castellanos realizar derramas de hasta tres mil maravedis sin licencia regia .

"8 La pol6mica sobre si era la hacienda regia o al hacienda municipal la que debian hacerse
cargo del cuantioso salario de los corregidores fue solucionada en las Cortes castellanas con una
serie de respuestas de los reyes que se plasmaron despu6s en la NR 3, 5, 5, segdn las cuales el pago
correspondia a las haciendas municipales, que debian sufragarlo con sus propios y, si no tuvieran
suficiente con ellos, por derrama entre los vecinos pecheros .

"9 Esta carte, fechada en Madrid, a 19 de marzo de 1499, se conserva en el AHMJ, legajo 1,
y ha sido publicada en la Colecci6n Diplomhtica . . ., pp. 170-171 .

" La carta, dada en Granada, a 10 de agosto de 1499, aparece en el AGS, RGS, VIII-1499,
f. 72 .
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diciones establecidas el ano anterior para un use racional y controlado de la mis-
ma. Los defensores de la sisa, encabezados por el personero, consideraban a las
tradicionales derramas un m6todo injusto y abusivo por recaer exclusivamente
sobre la depauperada poblaci6n pechera, y postulaban su sustituci6n por la impo-
sici6n de tasas oficiales sobre productos de consumo, que afectaban a todos los
consumidores en proporci6n a su riqueza y, por tanto, era especialmente sopor-
tadas por las clases privilegiadas . Sus argumentaciones se ganaron el favor del
corregidor en un momento de crisis econ6mica en el que los pecheros estaban
verdaderamente extenuados, y consiguieron fmalmente la aprobaci6n del meto-
do de la sisa, sancionado por los Reyes Cat6licos en el mes de septiembre
de 1500'4' .

A partir de entonces, y a to largo de todo el siglo xvi, se inicia un perfodo
de paulatino afianzamiento de las sisas frente a los repartimientos que muchos
autores ban querido relacionar con el desarrollo de las economfas urbanas y mer-
cantiles'42 . Sin embargo, la sustituci6n de un metodo por otro no fue inmediata
ni definitiva . Durante el perfodo en estudio se utilizaron ambos metodos indis-
tintamente determinando las mayores entradas de numerario en las arcas conce-
jiles . Los ingresos pretendidamente «extraordinarioso que gravaban a las perso-
nas fisicas y los bienes de consumo estaban empezando a elevarse ya en los
elementos claves de la hacienda moderna, frente a los obsoletos conceptos tri-
butarios medievales que daban lugar a los ingresos «ordinarios» .

ISABEL RAmos VAZQuEz

'°' El debate aludido puede consultarse en el AHMJ, LAC de 1500, f. 37r ss ., y la carta de los
Reyes Cat6licos que soluciona la pol6mica, expedida en Granada, a 28 de septiembre de 1500, en
el AGS, RGS, IX-1500, f. 122, o en el AHMJ, LAC de 1500, f. 147r.

'°2 Por ejemplo, MIGUEL ARrOLA, LaHacienda del Antiguo Regimen, Madrid, 1982, pp . 127
ss., o MGuEL A. LADERO QUESADA, Las haciendas concejiles en la Corona de Castilla, en Finan-
zas y fiscalidad municipal . V Congreso de Estudios Medievales, Le6n, 1997, pp . 41 ss .
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