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En tre ga n.º 24 de la co lec ción Cua der nos His to ria 16 de di- 

ca do a los co mu ne ros.
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Do ña Ma ría Pa che co de Pa di lla des pués de la ba ta lla de Vi lla lar
(Gra ba do de la Ilus tra ción Es pa ño la y Ame ri ca na).

In di ce

LOS CO MU NE ROS
¿La úl ti ma re vuel ta me die val?
Por Ju lio Val deón
Ca te drá ti co de His to ria Me die val.
Uni ver si dad de Va lla do lid

Mo rir por la Co mu ni dad
Por Jo se ph Pé rez
Pro fe sor de la Uni ver si dad de Bur deos

Las Co mu ni da des en una ti po lo gía de las re vo lu cio nes
Por Jo sé An to nio Ma ra va ll
Ca te drá ti co de la Fa cul tad de CC. PP. y S.
Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid

Cro no lo gía

Bi blio gra fía
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L

¿La ul ti ma re vuel ta me die val?

Por Ju lio Val deón

Ca te drá ti co de His to ria Me die val. Uni ver si dad de Va lla do lid

A re be lión, en tiem pos de Car los V, de los Co mu ne ros
de Cas ti lla y su ven ci mien to fi nal en la ba ta lla de Vi lla lar,

co bran en nues tros días un re lie ve inu si ta do, de bi do bá si- 
ca men te a su re va lo ri za ción por las co rrien tes re gio na lis tas
cas te llano-leo nesas. Vi lla lar, con si de ra do co mo el se pul cro
de las li ber ta des de Cas ti lla y León, ha ad qui ri do así el va lor
de un sím bo lo. De es ta ma ne ra ha re sur gi do la au reo la se- 
mi le gen da ria con la que ya en el pa sa do si glo se ro deó al
mo vi mien to de las Co mu ni da des, cuan do, con tem pla do a
la luz de la ideo lo gía li be ral, fue in ter pre ta do co mo el pri- 
mer al za mien to po pu lar de los tiem pos mo der nos que rei- 
vin di ca ba la con quis ta de las li ber ta des.

Sin en trar en la po lé mi ca so bre el sig ni fi ca do del mo vi- 
mien to de las Co mu ni da des nos in te re sa lla mar la aten ción
so bre un as pec to que, a nues tro jui cio, pue de apor tar nue- 
va luz pa ra la com pren sión de la fa mo sa re be lión y que, no
obs tan te, ha pa sa do un tan to des aper ci bi do. Se tra ta del
en fo que del fe nó meno co mu ne ro des de la perspec ti va de
sus pre ce den tes, en ten dien do por ta les no só lo las cir cuns- 
tan cias con cre tas de los años an te rio res a la re vuel ta, sino
los ras gos fun da men ta les que de fi nían a la so cie dad del
reino cas te llano-leo nés, cu yas trans for ma cio nes en el pe rio- 
do trans cu rri do en tre la ins ta la ción de los Tras tá ma ras en el
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trono y el rei na do de los Re yes Ca tó li cos fue ron cier ta men- 
te de ci si vas.

De acuer do con su cro no lo gía la re be lión co mu ne ra se
sitúa, si nos ate ner nos a la tra di cio nal di vi sión por eda des
de la his to ria, en la de no mi na da Edad Mo der na. Es te da to,
apa ren te men te ino cuo, tie ne mu cha im por tan cia. Al fi jar se
una ba rre ra de ma sia do rí gi da en tre la Edad Me dia y la Mo- 
der na los acon te ci mien tos acae ci dos des pués de los Re yes
Ca tó li cos se han in ter pre ta do co mún men te en fun ción de
los que se su po nían ca rac te res de fi ni to rios de los nue vos
tiem pos (el es ta do mo derno, la bur guesía, el ca pi ta lis mo,
etc.). Es ta rup tu ra en tre tiem pos me die va les y mo der ni dad
ha te ni do qui zá su ex pre sión más ge nui na, al apli car la a la
his to ria de Es pa ña, en el contras te es ta ble ci do en tre la
épo ca de En ri que IV, en la que cam pa ban a sus an chas las
dis tin tas fac cio nes de la le van tis ca no ble za, y la de los Re- 
yes Ca tó li cos, pa la di nes del mo derno es ta do cen tra li za do y
fus ti ga do res de los po de ro sos. Así las co sas di fí cil men te
po dían bus car se co ne xio nes en tre el fe nó meno co mu ne ro y
la pro ble má ti ca del reino de Cas ti lla de la se gun da mi tad
del si glo XV, una vez que en tre am bas épo cas, aun que po co
dis tan tes en el tiem po, se ha bía co lo ca do una mu ra lla prác- 
ti ca men te in fran quea ble.

Las trans for ma cio nes de los si glos XIV y XV

Sin ne gar la es pe ci fi dad del mo vi mien to de las Co mu ni- 
da des de Cas ti lla, co mo res pues ta in me dia ta a una se rie de
pro ble mas par ti cu la res de los años fi na les de la se gun da
dé ca da del si glo XVI, en ten de mos que su en cua dre de be
de efec tuar se en el con jun to de las trans for ma cio nes que
se pro du je ron en el reino cas te llano-leo nés en los si glos XIV

y XV, o más exac ta men te en el pe rio do que si guió al es ta- 
ble ci mien to de la di n as tía Tras tá ma ra en 1369.
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Los Re yes Ca tó li cos (por Alon so de Me na, 1632. Re li ca rio del al tar de la
Ca pi lla real de Gra na da).

a) Des de el pun to de vis ta de la es truc tu ra so cial el ras- 
go más so bre salien te fue el for ta le ci mien to de la al ta no- 
ble za, o, por de cir lo con pa la bras de B. Cla ve ro, la con so li- 
da ción de la pro pie dad te rri to rial feu dal. Un pu ña do de li- 
na jes, vin cu la dos a la nue va di n as tía, as cen die ron a la ri ca-
hom bría, ter mi nan do por cons ti tuir, jun to a las vie jas fa mi- 
lias que so bre vi vie ron a las cri sis del si glo XIV, una ce rra da
aris to cra cia, po see do ra de ri cos y ex ten sos es ta dos se ño ria- 
les. Los su ce si vos mo nar cas de la di n as tía Tras tá ma ra, pe ro
en pri mer lu gar En ri que II y En ri que IV, con ce die ron a ma- 
nos lle nas a sus par ti da rios tie rras, vi llas y ren tas. Des de Ga- 
li cia has ta An da lu cía to do el ma pa de la co ro na de Cas ti lla
se po bló de se ño ríos no bi lia rios. La cuen ca del Due ro, ba- 
luar te tra di cio nal del rea len go, no es ca pó a las ape ten cias
de la no ble za feu dal, sien do es ce na rio del flo re ci mien to de
li na jes tan des ta ca dos co mo los En rí quez (en torno a Me di- 
na de Rio se co), los Pi men tel (al re de dor de Be naven te), los
Ve las co (en tie rras bur ga le sas), los Man ri que (en tie rras de
Pa len cia), etc. Gra cias a la ins ti tu ción del ma yo raz go, con fi- 
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gu ra da de for ma de fi ni ti va a fi nes del si glo XIV, los gran des
pa tri mo nios de la al ta no ble za po dían trans mi tir se in di vi sos
a sus su ce so res. Es te pro ce so se ño ria li za dor del reino cas- 
te llano-leo nés, de sa rro lla do a lo lar go de los si glos XIV y XV,
fue el pun to de par ti da de la con fi gu ra ción de unas es truc- 
tu ras so cia les que, con li ge ros re to ques, tu vie ron con ti nui- 
dad has ta prin ci pios del si glo XIX, cuan do la le gis la ción li be- 
ral aca bó con las su per vi ven cias del An ti guo Ré gi men.
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Ce re mo nia de la co ro na ción de un rey cas te llano (Li bro de las co ro na cio- 
nes de los Re yes de Es pa ña, si glo XIV, Bi blio te ca de El Es co rial).

b) Otro ras go ca rac te rís ti co de la épo ca que ana li za mos
fue el in du da ble for ta le ci mien to de la mo nar quía y de sus
ór ga nos de go bierno. De la épo ca tras ta ma ris ta da ta la
crea ción de la Au dien cia y del Con se jo Real o el per fec cio- 
na mien to de las ins ti tu cio nes fis ca les. Aho ra bien, ¿có mo
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pue de com pa gi nar se es te pro ce so de cre cien te cen tra li za- 
ción mo nár qui ca con el se ña la do an te rior men te de ro bus te- 
ci mien to de la al ta no ble za? ¿No sos tu vie ron la no ble za y la
mo nar quía un com ba te ago ta dor en los si glos fi na les del
Me die vo? L. Suá rez, el prin ci pal es tu dio so de es te en fren ta- 
mien to, ha se ña la do que al fi nal am bos con ten dien tes re- 
sul ta ron be ne fi cia dos: «La pug na per mi tió, por cu rio sa pa- 
ra do ja, el for ta le ci mien to eco nó mi co y so cial de la no ble za
de for ma tal que, al fin de ella, el rey pu do re co brar su po- 
der ab so lu to en el or den po lí ti co». Am bos ri va les salie ron
triun fan tes, se gún nues tro pun to de vis ta, no por la pre sen- 
cia de fac to res alea to rios ni por cu rio sas pa ra do jas, sino
por que sus di fe ren cias eran mu cho más su per fi cia les de lo
que se su po ne. En rea li dad los re yes y la al ta no ble za de- 
fen dían, en lo fun da men tal, los mis mos in te re ses y sus ten- 
ta ban idén ti cas opi nio nes so bre la es truc tu ra de la so cie- 
dad. La ex pan sión de la no ble za y la con so li da ción de sus
in te re ses eco nó mi cos y so cia les re que rían el for ta le ci mien to
de la mo nar quía, acep ta da co mo la fuen te bá si ca del po der
po lí ti co y de la ju ris dic ción. La cul mi na ción de es te pro ce so
ten dría lu gar con los Re yes Ca tó li cos, for ja do res de un «es- 
ta do feu dal cen tra li za do».

c) Al ana li zar las co or de na das bá si cas del reino cas te- 
llano-leo nés en la Ba ja Edad Me dia es pre ci so re fe rir se al
de sa rro llo de las ciu da des y del co mer cio. Hay que ob ser- 
var an tes de na da que a fi nes de la Edad Me dia la es tric ta
de li mi ta ción en tre ciu dad y cam po no era na da fá cil de es- 
ta ble cer. Mu chos nú cleos de po bla ción, aun que te nían con- 
si de ra ción de vi llas o de ciu da des, eran es en cial men te cen- 
tros de ac ti vi dad ru ral, a lo su mo con una fun ción de mer- 
ca dos re gio na les. Vi llas co mo Be naven te, To ro o Se púl ve- 
da, por acu dir a ejem plos de la Me s e ta nor te, es ta ban mar- 
ca dos de un fuer te ru ra lis mo. Pe ro en cam bio otros nú cleos
des ta ca ban por su vi ta li dad mer can til o ar te sa nal o por sus
fun cio nes po lí ti co-ad mi nis tra ti vas. En el pri mer ca so, y li mi- 
tán do nos a la Me s e ta, ca be re cor dar a Bur gos, pun to de
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par ti da de uno de los prin ci pa les po los de la ac ti vi dad eco- 
nó mi ca de la épo ca, y a Me di na del Cam po, fa mo sa por
sus fe rias in ter na cio na les, así co mo a Se go via o Cuen ca,
no ta bles por su in dus tria tex til. To le do, Sa la man ca o Va lla- 
do lid son ejem plos ilus tra ti vos de ciu da des con fun cio nes
prio ri ta rias de ti po in te lec tual o po lí ti co. ¿Qué re per cu sio- 
nes tu vo en el pla no so cial es ta ex pan sión de la vi da ur ba na
en la Cas ti lla ba jo me die val? Con fre cuen cia se ha es ta ble ci- 
do la equi va len cia: cre ci mien to de las ciu da des - de sa rro llo
de la bur guesía. Pe ro hay que ser muy pru den tes al ma ne- 
jar es tos con cep tos. Las in ves ti ga cio nes re cien tes han de- 
mos tra do que en las ciu da des del reino cas te llano-leo nés,
por lo me nos des de fi nes del si glo XIV, el con trol po lí ti co de
los con ce jos se ha lla ba en un gru po muy re du ci do de per- 
so nas, las cua les a su vez per te ne cían, por lo ge ne ral, a li- 
na jes de la pe que ña no ble za lo cal. J. A. Bo na chia ha de- 
mos tra do có mo en Bur gos los car gos con ce ji les es ta ban
mo no po li za dos en el si glo XV por una se rie de fa mi lias de la
pe que ña no ble za ciu da da na (los Pres ti nes, Ca mar go, Vi lle- 
gas, San ta Ma ría, Ma luen da…). Los sec to res de di ca dos con
pre fe ren cia al co mer cio o la ban ca no cons ti tuían un gru po
apar te de los an te rio res, sino que es ta ban ín ti ma men te li- 
ga dos con ellos. Ha bía, por lo tan to, una es tre cha vin cu la- 
ción en tre el po der po lí ti co y el eco nó mi co. Los hom bres
de ne go cios de la épo ca, le jos de te ner con cien cia de que
cons ti tuían el ger men de una cla se so cial contra dic to ria con
la no ble za, in ten ta ban acer car se al mo do de vi da de és ta,
sien do su as pi ra ción la in ver sión en tie rras y la ad qui si ción
de un ti tu lo (es lo que al gu nos au to res han bau ti za do co mo
trai ción de la bur guesía).

La con flic ti vi dad so cial

La cla ve pa ra la in ter pre ta ción de los con flic tos so cia les
que se des en ca de na ron en la co ro na de Cas ti lla des de me- 
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dia dos del si glo XIV se en cuen tra en la ex pan sión in con te ni- 
ble de la no ble za feu dal y la reac ción que fren te a ella se
sus ci tó. Na da más le jos de la rea li dad que ima gi nar que la
caí da de un te rri to rio ba jo de pen den cia se ño rial su po nía el
so me ti mien to de sus ha bi tan tes a una si tua ción de ti ra nía.
En mu chas oca sio nes los se ño res feu da les pu sie ron en
prác ti ca me di das que re sul ta ban be ne fi cio sas pa ra sus va- 
sa llos. Con ob je to de atraer po bla do res los no bles po dían
exi mir a los cam pe si nos que acu die sen a su lla ma mien to
del pa go de cier tos tri bu tos por un de ter mi na do nú me ro
de años. In clu so a la ho ra de ad mi nis trar jus ti cia el nue vo
se ñor po día ser más ecuá ni me que los tri bu na les vi gen tes
en la épo ca de per te nen cia al rea len go. Es to ex pli ca la emi- 
gra ción ha cia tie rras de se ño río de mu chos cam pe si nos es- 
ta ble ci dos en zo nas de rea len go.
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Me di na de Rio se co (Fo to D. S.). En ri que II de Cas ti lla
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En ri que II de Cas ti lla.

Pe ro en cual quier ca so, el for ta le ci mien to del po der de
la al ta no ble za se ha cia en de tri men to de otros sec to res so- 
cia les que re sul ta ban cla ra men te per ju di ca dos. Sin du da al- 
gu na la contra dic ción an ta gó ni ca por ex ce len cia de aque lla
so cie dad era la que exis tía en tre la no ble za feu dal y el cam- 
pe si na do, pues del tra ba jo de es te úl ti mo ex traía aqué lla
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las ren tas que le per mi tían pre ser var su con di ción he ge mó- 
ni ca co mo cla se so cial. Pe ro el cam pe si na do era muy he te- 
ro gé neo en su com po si ción y di fí cil men te po día te ner con- 
cien cia de su si tua ción real en la es truc tu ra so cial. En cam- 
bio po día ser más di rec to el cho que de la al ta no ble za con
las oli gar quías de ca ba lle ros lo ca les que con tro la ban los re- 
gi mien tos mu ni ci pa les. De ahí que la po si ción de la pe que- 
ña no ble za re sul ta ra os ci lan te, pues mien tras unas ve ces ac- 
tua ba co mo sim ple clien te la de los gran des, en otras oca- 
sio nes, pa ra evi tar ser ab sor bi da por los po de ro sos, se po- 
nía al fren te de las ma sas po pu la res.

Des de me dia dos del si glo XIV se pue den se ña lar en la
co ro na de Cas ti lla mo vi mien tos di ver sos de re sis ten cia al
do mi nio se ño rial. Son ca sos ais la dos, sin co ne xión en tre si,
y con una ti po lo gía muy va ria da. Por lo ge ne ral esos mo vi- 
mien tos se de sa rro lla ron en con ce jos de cier ta im por tan cia
y con una lar ga tra di ción de per te nen cia al rea len go. He
aquí al gu nos ejem plos de lo su ce di do en tie rras de la Me s- 
e ta nor te. En 1371 los ve ci nos de Pa re des de Na va die ron
muer te a su se ñor, Fe li pe de Cas tro, el cual ha bía pre ten di- 
do co brar a sus va sa llos un tri bu to no es pe ci fi ca do.

En 1394 la vi lla de Se púl ve da se ne gó a acep tar el se ño- 
río de Leo nor de Na va rra y si dos años más tar de cam bió
de pa re cer fue des pués de que su se ño ra acep ta ra que su
do mi nio se ejer ce ría en tan to que hi ja del rey, sin que la vi- 
lla per die ra su con di ción de rea len ga.

En 1395 los ve ci nos de Agre da, ca ba lle ros y peo nes, im- 
pi die ron con las ar mas en la ma no la en tra da en la vi lla de
Juan Hur ta do de Men do za, ma yor do mo ma yor de En ri- 
que III de Cas ti lla, que le ha bía he cho esa do na ción. En
1400 el con ce jo de Be naven te en vió al rey de Cas ti lla un
me mo rial de que jas por la ac tua ción de su se ñor, Juan Al- 
fon so Pi men tel, no ble de ori gen por tu gués asen ta do en la
Me s e ta des pués de Al ju ba rro ta.

En la cuen ca del Due ro los más des ta ca dos los pro ta go- 
ni za ron Agre da y Se púl ve da. Agre da se opu so en 1472 a
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en trar en la ór bi ta del con de de Me di na ce li, Luis de la Cer- 
da, a quien ha bía otor ga do la vi lla el rey de Cas ti lla. Por su
par te Se púl ve da hi zo lo pro pio cuan do fue do na da al mar- 
qués de Vi lle na, Juan Pa che co,

Des de otro pun to de vis ta un aná li sis aten to de los cua- 
der nos de Cor tes de la épo ca re ve la una ac ti tud ma ni fies ta
de hos ti li dad contra la ex pan sión se ño rial por par te de los
pro cu ra do res del ter cer es ta do. Es pe cial men te enér gi cas
fue ron sus pe ti cio nes en las Cor tes de Oca ña de 1469. Des- 
pués de se ña lar que la con ce sión in mo de ra da de mer ce des
por par te de los re yes a los ri cos hom bres «va bien aco n- 
pan na do de lá gri mas e que re llas e mal diçio nes de aque llos
que por es ta cau sa se fa llan des po ja dos de lo su yo», los
pro cu ra do res de las ciu da des ha cían prác ti ca men te un lla- 
ma mien to a la re be lión an ti se ño rial, pues so li ci ta ban de En- 
ri que IV que en via ra car tas pa ra que to das las ciu da des, vi- 
llas y lu ga res con ce di dos a la no ble za en los úl ti mos años
«por si mis mos e por su pro pia au to ri dad se pue dan al gar
por vues tra al te za e por la co ro na rreal de vues tros rre y nos,
e que asy alça dos que den e fin quen por de vues tro pa tri- 
mo nio o co ro na rreal e que pue dan to mar e ocu par las for- 
ta le zas e cas ti llos de los ta les lo ga res pa ra la di cha co ro na
rreal, e que pa ra es to pue dan lla mar e ayun tar gen tes e va- 
le do res e qui tar qual quier rre sis tençia, si rre sis tençia al gu na
les fue re fe cha».

Apar te del in te rés in du da ble del pá rra fo hay que po ner
de re lie ve que la pro pues ta fue he cha por los pro cu ra do res
de las es ca sas ciu da des que te nían re pre sen ta ción en Cor- 
tes. Esos pro cu ra do res, aun que ha bla ban en nom bre del
ter cer es ta do, en ver dad eran por ta vo ces de los in te re ses
de los ca ba lle ros do mi nan tes en las ciu da des, cuan do no
per te ne cían ellos mis mos a esas oli gar quías lo ca les. Se po- 
ne, por tan to, de ma ni fies to una contra dic ción im por tan te
en tre las ciu da des y la al ta no ble za. Las ciu da des lu cha ron
con to dos los me dios a su al can ce pa ra evi tar una des mem- 
bra ción de sus tér mi nos, que por lo ge ne ral se efec tua ba


