
REPRODUCCION Y RENOVACION DE UNA
OLIGARQUIA URBANA: LOS REGIDORES

DE MADRID EN EL SIGLO XVIII

El dominio oligirquico en los ayuntamientos castellanos de la
epoca moderna no es un hecho nuevo, como tampozo to es cl
papel que en este dominio jugaron las yentas de oficios. Estas se
han convertido de unos ahos a esta parte en foco de atencidn de
historiadores procedentes de diversos campos . Los de la hacienda
han examinado los beneficios que reportd a la fiscalidad real la
enajenacidn de oficios publicos -como la de hidalguias, habitos
de brdenes militares, rentas, vasallos .- y han contribuido no
poco a establecer los ritmos y las causas de los procesos de
ventas . Desde la historia del derecho se indagan las yentas como
un fenomeno derivado de la indefinicion de la funcibn publica y,
en cierto sentido, de su feudalizacibn, con fuentes juridicas y esa
prosa afinada que caracteriza al gremio . Aun son escasas las con-
tribuciones de la historia urbara, pero comienza ya a prestarse
atencibn a la incidencia de la venalidad alli donde se cebo con
mas sana y mayores consecuencias tuvo : en las corporaciones
locales. Contamos ademas con alguna vision general del tema,
aunque se echa en falta la obra que desde antiguo tiene prome-
tida Tomas y Valiente .

Se diria que, en una disciplina tan aparentemente reacia a las
modas como es la nuestra, el tema esta de moda . No debe de ser
ajeno a ello, aparte del atractivo propio de tan singular metodo
de provision de cargos, la posibilidad que ofrece de atacar el
estudio de un campo de tanta complejidad como el de las estruc-
turas administrativas por un flanco cuando menos delimitado . En
especial si to que se pretende es un analisis social de la adminis-
traci6n -local y estatal- o to que, desde otro punto de vista,
Molas ha llamado «biografia social del poder». Tal es, a mi en-
tender, el interes fundamental de las yentas de oficios y, en el caso
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concreto de mi trabajo, del estudio de los mecanismos de repro-
duccibn de una oligarquia local en el siglo xviii, cuando esos me-
canismos se hallaban plenamente consolidados .

Porque pese al innegable buen momcnto de los estudios sobre
ventas de oficios, suele dejarse de lado la situacidn que se generd
una vez enajenados estos de la Corona, la total patrimonializacion
de los cargos pitblicos que sdlo la revolucibn liberal del xIx
lograria atajar. Sabemos que la Monarquia, desde tiempos de Car-
los V, vendia oficios de diverso tipo en momentos de apuros finan-
cieros, y sabemos que muchos de ellos -en especial a partir del
siglo siguiente- se vendian a titulo de perpetuos y por juro de
heredad . Tal perpetuidad significaba ola plena propiedad sobre el
mismo, incluida desde luego la plena disponibilidad inter vivos o
mortis causa, a titulo oneroso o lucrativo»' . El oficio perpetuo
es, lisa y llanamente, patrimonio privado de su propietario, que
podia venderlo, cederlo en dote o legarlo en herencia, designar
quien to sirviera, arrendarlo ---0bviando las reiteradas prohibi-
ciones- o incluso, y habia quien to hacia, desempenarlo en per-
sona . Pero es que tambi6n los oficios renunciables, cuya disponi-
bilidad legal era mas restringida, estaban sujetos a tales practicas.
Esto, en el gobierno local y concretamente en los oficios de regi-
dores, resultaba en una patrimonializacion casi absoluta de los
concejos, en los que no ya los vecinos -privados desde antiguo
de participar en el gobierno municipal en la mayor parte de los
territorios de la monarquia hispana-, sino incluso la Corona ca-
recia del poder de designar los cargos municipales. Claro que esta
al menos disponia de diversos instrumentos -corregidores, con-
sejos, legislacion- para intervenir en la gestion de los conce-
jos, algo a to que raramente podian aspirar los vecinos. Con todo
y eso, no deja de ser significativo que, al plantearse la reforma
municipal, la Corona hubiera de recurrir a yuxtaponer nuevos
oficiales -diputados del comun y personeros- ante la imposibi-
lidad de modificar la extraccibn de los existentes .

Mi trabajo no es, pues, en sentido estricto, una investigacidn
sobre las ventas de oficios -aunque sean estas el imprescindible
telon de fondo-, sino sobre su patrimonializacion y sobre los

1 . Tomds Y VALIENTE, Francisco, La venta de oficios en Indias (1492-1606),
INAP, Madrid, 1972, pig. 40 .
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mecanismos de transmisidn privada de los regimientos. Las ventas
son solo una parte de las transmisiones, quizA la mas llamativa,
pero no la principal. El haber escogido los regimientos de Madrid
en el siglo xviii limita seriamente las posibilidades de extraer
conclusiones generales; no es ya solo que la villa fuera ademas
Corte, con las peculiaridades de estructura social que ello implica,
sino que al tratarse de regirmentos, los oficios de poder por
excelencia, no puede ignorarse el caracter excepcional del concejo
madrileno, supervisado muy de cerca por las instancias reales,
con las que entra en continuos conflictos de competencias . En
cualquier caso, su propia excepcionalidad hace de Madrid un
apasionante tema de estudio, o al menos eso consideramos el gru-
po de historiadores que desde hace unos anos nos dedicamos
en la Universidad Autbnoma a trabajar para el mejor conocimien-
to de la mayor ciudad de la Espana moderna. En ese sentido,
no quiero dejar de hacer hincapie en que, aunque me he visto
obligado a indagar en los mecanismos juridicos de reproduccibn
de la oligarquia municipal madrilena, to que fundamentalmente me
interesa es la definicibn de este grupo oligarquico, sus resortes
de poder y su articulacibn con las clases dominantes de la Es-
pana del Antiguo Regimen. Ni que decir tiene que estas aportacio-
nes no son sino los primeros pasos de una andadura mas larga.

El proceso de patrimonializacion de los oficios publicos en
Castilla -lo ha descrito Tom~'ts y Valiente- arranca de epoca
bajomedieval, pero es sin duda bajo los monarcas de la casa de
Austria cuando se sientan las bases de la conversion de determina-
dos oficios publicos en bienes privados . Los apuros fiscales de
la monarquia desencadenaron a partir del reinado de Carlos V,
pero en especial desde el de Felipe 11, una oleada de ventas de
oficios que afectb particularmente a los regimientos de las ciu-
dades castellanas. La tarea emprendida por los Reyes Catolicos
para poner coto al desarrollo de un mercado privado de oficios,
y su empeno en no echar mano de las enajenaciones para sufragar
gastos o premiar servicios se truncaron bajo sus sucesores. Los
regimientos se prestaban particularmente bien a la enajenacion:
por un lado, no representaban carga ulterior alguna para la ha-
cienda real, al correr los concejos con el pago de los salarios, y
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su caracter colegiado, por otro, minoraba los costes politicos de
la privatizaci6n . La Corona contaba ademas con otros mecanismos
de intervencibn en los ayuntamientos -fundamentalmente los co-
rregidores, presentes en Madrid desde 1464-, que permitian com-
pensar la perdida de la regalia de designar a los oficiales conce-
jiles. La evoluci6n del proceso de ventas nos es conocida, cuando
menos en sus rasgos mas generales z. Para to que atane a nuestro
asunto, nos basta en cualquier caso con desarrollar brevemente
dos aspectos : el acrecentamiento de oficios y la concesibn de
perpetuidades.

La urgencia de fondos que iba unida a la decisi6n de poner en
venta determinados oficios aconsejaba recurrir al acrecentamiento
-la creaci6n de oficios ex novo- en lugar de esperar la aparicibn
de vacantes, harto escasas ademas a causa de la extensi6n de las
renuncias. La practica esta documentada ya desde tiempos de
los primeros Trastamara . En la epoca Inoderna, la resistencia de
las Cortes a los cada vez mas frecuentes acrecentamientos fue
permanente y casi «heroica»; claro que los procuradores, salidos
en su mayoria de concejos oligarquicos, no hacian sino salvaguar-
dar su coto . Las protestas iban acompanadas de medidas practi-
cas, como las dirigidas al tanteo y consumo do los of:c:os me-
diante el cual los concejos -es decir, los regidores- aceptaban

2 . Para no repetir cosas ya esexitas me limito a apuntar la blbliografia
basica . Sobre todo, F. TomAs Y VALIENTE, amen de la obra citada, «Origen
bajomedieval de la patnmonializaci6n y enajenaci6n de oficios publicos en
CastillaD, en Actas del I Symposium de Historia de la Adm:nistrac:6n, I.E .A .,
Madrid, 1970, pags . 125-159 ; aLas ventas de oficios de regidores y la formaci6n
de oligarquias urbanas en Castilla (siglos xvii y xvin)b, en Historia. Instttu-
ciones. Documentos, 2, pigs . 525-547 ; -Ventas de oficios publlcos en Castilla
durante los siglos xvlt y xvinu, en Gobierno e instituciones en la Espana del
Antiguo Rdgimen, Alianza Ed., Madrid, 1982, pigs . 159-178 . Tambidn Antonio
DOMfrtcua ORTtz, «La venta de cargos y oficios publicos en Castilla y sus con-
secuencias econ6micas y socialeso, recogido en Instituciones y sociedad en la
Espana de los Austr:as, Anel, Barcelona, 1985, pAgs . 146-183 ; Margarita CuAR-
Us RIvERo, aLa venta de oficios pilbllcos en el siglo xvi», en Actas del IV
Symposium de H.' de la Administrac :6n, INAP, Madrid, 1983, pAgs . 225-280; y,
en la misma publicaci6n (pigs . 725-748), J. M . TORRAS I RISE, aLa yenta de
oficios municipales en Cataluna (1739-1741), una operaci6n especulativa del
Gobi°_rno de Felipe Vo .
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compensar econbmicamente a la Corona -a costa de los vecinos-
para que no se creasen nuevos cargos'.

En Madrid, el numero de regidores creado inicialmente por Al-
fonso XI era de 12; en 1442 sabemos que Juan II to redujo a
ocho. En 1502 eran ya 24, segtin se deduce de una real provision de
los Reyes Catblicos con motivo de la muerte del principe Don
Juan 4. No obstante, el auge de los acrecentamientos se situa en
un periodo de cincuenta alos a caballo entre los siglos xvi y xvii .
Hacia 1575, seg6n un informe municipal de 1768, eran atin 25 los
capitulares. Entre 1596 y 1600 aparecen en las cuentas de pago
de salarios 34 regidores. En 1616 eran 36, tras la concesibn de un
regimiento perpetuo al Duque de Lerma, a instancias de Madrid .
En 1621 se habia alcanzado el numero de 40, que perduraria hasta
el siglo xix. Los causantes de tamana floracidn de oficios fueron
diversos acrecentamientos, tanto generales como particulares . En
ocasiones, Madrid pudo impedirlos mediante el desembolso de
cuantiosas sumas, hasta que, en 1666, obtuvo de la Corona el
compromiso de abstenerse en to sucesivo de acrecentar oficios
de regidores, alfdreces mayores y jurados. La concesidn, junto con
la confirmaci6n de sus privilegios, le saheron a la villa por 150.000
ducadoss.

La resistencia oligAarquica adoptb, sin embargo, otras vias, ante
los riesgos que para su predominio representaba la entrada de
nuevos individuos en el concejo. Ya que dificilmente podian evitar
que aumentase el numero, dirigieron sus esfuerzos a limitar la
extraccibn social de los reci6n Ilegados . En 1603 Madrid obtiene
la concesibn del «estatuto», es decir, la exigencia de hidalguia y
limpieza de sangre a sus regidores, excluyendo a quienes hubieran
tenido tienda abierta u oficio mecanico «indecente» . Una real
cedula confirma dos acuerdos del concejo, y sera ratificada de
nuevo en 1638 por Felipe IV -ocasibn en que se imprime el Pri-
vilegio de las calidades que han de tener los que huvieren de

3 La legislaci6n sobre tanteos y consumo, en Novisima Recopilacidn, VII/7 .
4 Rafael GtBEtT v SANCHFZ DE LA VEGA, El concejo de Madrid. Su organi-

zaci6n en los siglos XIII a XV, IEAL, Madrid, 1949, y M . EsPADAs BURGOS,
Ceremonial del Ayuntamiento de Madrid, LE M., Madrid, 1968 .

5 . Archivo de la Villa de Madrid, Seccibn Secretaria (en adelante, AVM/
Sec.), 2-247-93 .
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ser Regidor6s de la Villa de Madrid 6-, y por Felipe V en 1715 . El
estatuto no era privativo de Madrid -muchas otras ciudades cas-
tellanas to tenian, o to obtuvieron mas tarde- ni era tampoco
una idea nueva. Desde hada anos las Cortes venian reclamando
la imposici6n de restricciones de este tipo, cuando menos para las
ciudades de voto en Cortes, dirigidas fundamentalmente a los com-
pradores de oficios, descritos como mercaderes y gentes de pocos
escrt'tpulos que se introducian en los concejos para hacer negocio
a su Costa 7. La Corona se nego a aplicar medidas de tipo general,
pero acept6 la implantaci6n del estatuto a titulo particular en
numerosas ciudades . Es cierto que en ocasiones el estatuto pre-
cedi6 a la oleada de enajenaciones -es el caso de Sevilla-, pero
no parece descabellado ligar su difusi6n, como mecanismo de
defensa estamental, a los temores que se despertaron en los gru-
pos oligarquicos de que las ventas abrieran las puertas de los
concejos a elementos no nobiliarios.

Por el contrario, no fueron resistencias ni temores to que provo-
caron en los concejos la concesi6n y venta de perpetuidades. Para
los regidores propietarios, significaba consolidar definitivamente la
privatizaci6n de sus oficios ; la merma de poder que suponian para
la monarquia explica la tardanza con que se emprendi6 la venta
de perpetuidades. Al final, entrado ya el xvii y de la mano de la
costosa politica de Felipe IV y su valido, la necesidad se impuso
a la conveniencia . Por to demas, nada hace suponer que los conce-
jos constituyeran focos de oposici6n politica . Antes bien, las oli-
garquias ciudadanas se mostraron bastante generosas a la hora
de votar unos tributos que no pagaban -caso de las ciudades de
voto en Cortes, como to era Madrid- o incluso de hipotecar las
haciendas locales para sufragar los gastos de la monarquia 8 . Bajo
Felipe IV, la venta de perpetuidades, a la que tan renuente habia

6 . La c6dula original en AVM/Sec . 2-306.22 ; del Privilegio hay numerosas
copias, entre ellas AVM/Sec 2-247.6, con la confirmaci6n de Felipe V .

7. Por ejemplo, Actas de las Cortes de Castilla, vol. III (1570) . pigs . 408-409.
8. Carlos DE LA Hoz GAttcfA en «Fiscalia y Hacienda municipal en el Ma-

drid del Antiguo Regimen : las s!sas (1680-1808)D, memoria de licenciatura leida
en septiembre de 1985 en el Departamento de Historia Moderna de la U .A M.,
demuestra c6mo el endeudamiento onginado por los apuros de la Corona se

convirti6, a trav6s de los titulos de deuda, en un instrumento de extracci6n

de renta para los grupos privilegiados
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sido hasta entonces la Corona -entre otras razones porque cor-
taba cualquier posibilidad futura de sacar beneficios de aquellos
cargos-, cobro auge ante la saturacion del mercado de oficios.
En Madrid, de los 31 regimientos para los que conocemos la
fecha de la cddula de perpetuidad, 21 corresponden a este reinado
(vease grdfico 1) . Antes, bajo Felipe III, habianse perpetuado tres
de ellos, entre los que se contaba el ofrecido a Lerma, creado
perpetuo; otros tantos to fueron bajo Carlos II . A to largo de todo
el xviii solo se perpetuaron cuatro regimientos; claro que al ini-
ciarse el siglo eran solo cinco los regimientos renunciables .

A partir de mediados del xvii, el proceso de patrimonializacidn
de los regimientos -de oligarquizacion de los concejos- que-
daba practicamente cerrado. Ni la timida politica de Carlos II, ni
la aparentemente mas resuelta de Felipe V -la famosa Junta
de Incorporacibn- alteraron el panorama . Sblo en 1797, de la
mano de Godoy, parecio la Corona tomar de nuevo la iniciativa
en la lucha contra la patrimonializacion, confiada anteriormente
a los concejos a traves del tanteo, mediante una real orden que
dictaba la aincorporacion a la corona de los oficios enajenados,
sin desembolso de esta y con calidad de servirse por los dias de
la vida» de sus propietarios . La operacion, sin embargo, se recon-
virtio dos anos mas tarde en un mero instrumento fiscal, aI
derogarse la orden y obligarse a cambio a los propietarios a con-
tribuir a la hacienda real con an tercio del valor de sus oficios' .
Sblo a cuenta de los regimientos de Madrid, la Corona ingreso
casi un millbn de reales 10, pero de ahi no paso la cosa.

El municipio que surge de este proceso es una entidad de
cabeza hinchada y pies de barro. La ruina de las haciendas locales
-y muy notablemente la madrileiia-, empujadas al endeuda-
miento por las necesidades de la Corona y puestas en manos de
grupos de poder restringidos y muy afianzados son probablemen-
te las causas mas visibles de la postracion de los ayuntamientos.
Es el madrileno un concejo de propiedad privada en el que el

absentismo y la escasa capacidad de sus miembros -cuando no

la pura corrupcion- hacen mella en el buen gobierno, donde los
corregidores parecen hacer use de sus amplias atribuciones sin

9. Nov. Recop. VII/8/14 y 15
10 AVM/Contaduria 1-553-2 .
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Grifico 1
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encontrar mas resistencias que las de unos regidores mas preocu-
pados por los conflictos de protocolo, el cobro puntual de gajes y
salarios y, en ocasiones, el manejo porn cuidadoso de los bienes
y caudales del comun. Un concejo, pues, continua y facilmente
tutelado por el poder del estado, ineficaz en el servicio de los
vecinos, alejado completamente de los intereses de la poblacion .

LOS REGIDORES DE MADRID EN EL XVIII.
FUNCIONES Y ACCESO AL CARGO

Aunque el estudio de las atnbuciones de los regidores esta afin
en buena parte por hacer -y resulta casi doloroso confesarlo,
pues sdlo este conocimiento nos permitirA entender cabalmente
e1 significado de la patrimonializacibn-, no podemos dejar de
apuntar al menos algunos aspectos generales.

Desde el siglo xiv el ayuntamiento se erigio en copula de la
administraci6n local en Castilla . Por ayuntamiento debemos en-
tender, mas que la institucion, que solia entonces denominarse
concejo, el acto mismo de la reunion en capitulo de quienes esta-
ban designados para gestionar los asuntos de la vida de la ciudad.
Tal reunion se formaba de los regidores -los que asistieran-, el
alferez mayor, los dos secretarios de ayuntamiento y el corre-
gidor, o en su ausencia ono de sus dos tenientes.

El corregidor gobernaba el desarrollo de las juntas, incluidas
la convocatoria y votaciones, to que le daba un considerable peso,
aunque careciera de voto mas que para deshacer empates . Por
to demas, sus atribuciones eran privativas en to gubernativo, como
autoridad delegada de la Corona, y constituia la primera instancia
judicial en su partido. Sin embargo, eso no quiere decir que ]as
funciones de los regidores fueran meramente deliberativas; su
ambito de actuacibn concreta, empero, radicaba en las juntas o
comisiones .

Ni que decir tiene que las competencias de estas, como las
del propio ayuntamiento, sufrieron notables modificaciones a to
largo de la Edad Moderna, debidas en muchos casos a la amplia-
cion de las atribuciones del Consejo de Castilla, y en particular
de su Sala de Alcaldes de Casa y Corte. En terminos generales,
estas competencias abarcaban los campos de la fiscalidad -re-
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caudacion de los impuestos reales y sisas municipales-, los abas-
tos -destacan las comisiones del pdsito y abastos, muy tuteladas
por el Consejo-, los propios -velando por el mantenimiento y
explotacion de los mermados bienes concejiles-, la asistencia
-escasa, y que incluia tanto los hospitales municipales como las
circeles-, las celebraciones y actos solemnes -la organizacion de
festejos, hoy como ayer, funcion principalisima de las corporacio-
nes locales-, y el empedrado y limpieza de las calles -muy esca-
sos de fondos, con los resultados que describen los textos "-. A
estas se anadian la actividad de la comisibn de vecinos, encargada
de conceder la vecindad a los pobladores de la villa que to solici-
taran, amen de confeccionar los padrones de hidalgos ; la comision
del estatuto, por ultimo, era la encargada de velar por la nobleza
de los aspirantes a regidores" . No menor importancia tenia la
vigilancia de los precios de los alimentos, que estaba a cargo de
los regidores fieles ejecutores, que se turnaban semanalmente
para asistir a los diversos repesos. En todas estas tareas partici-
paba el corregidor, en su calidad de presidente nato de todas las
cotnisiones, pero eran los regidores quienes estaban en contacto
directo con la gestidn diaria de los asuntos, to que les conferia un
poder cierto .

~Como se accedia entonces al cargo de regidor? Completada
como estaba la patrimonializacion, el pretendiente habia de su-
perar tres instancias . En primer lugar debia poseer unos titulos

que le dieran derecho a desempenar uno de los cuarenta regi-
mientos, ya fuera que to tuviese en propiedad o por ser el bene-
ficiario de una renuncia o un nombramiento del anterior propie-

tario. Este era el paso fundamental, y en ninguno de los casos

que he examinado se le negb el titulo a quien disponia de un oficio

o un nombramiento, aun cuando no acabara de reunir todos los
requisitos del estatuto o las leyes del reino. La segunda instancia
era la Cdmara de Castilla, cogollo del Consejo Supremo, entre
cuyas funciones se contaba la de expedir los titulos -designacion

de los oficiales, habria que decir, pero la patrimonializacion resta

11 . Valgan de ejemplo los del Marquds de Villa de San Andrds, recogidos

en A. DoMfntcuez Oxnz, Hechos y figuras del siglo XVIII espanol, Siglo XXI,
Madrid, 1980, pigs . 151-176 .

12 . Sobre competencias, AVM/Sec . Libros manuscritos 150
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todo sentido al termino. En la Camara se emprendian diligencias
para comprobar la legitimidad de los titulos entregados por el
pretendiente, y si este reunia las condiciones requeridas . En este
momento entra en juego la tercera instancia, el ayuntamiento de
Madrid, cuya comisibn del estatuto -formada por el corregidor
y dos regidores- examinaba testigos para verificar que el candi-
dato era quien decia ser, hijo legitimo de legitimos padres, de
sangre limpia e hidalga y, last and indeed least, si era apto y
capaz para el puesto. El interrogatorio, ciertamente protocolario,
se convertia en un desfile de relaciones del candidato, harto
impresionantes a veces: consejeros de Castilla y Hacienda, gran-
des de Espana, caballeros de habito . . . El ayuntamiento procedia
a continuacion a enviar su informe a la Camara que, tras el pago
de los derechos de media anata, pasaba a despachar el titulo
-para los propietarios- o la llamada cedula de interin -para
los designados por nombramiento del propietario- . Al ya regidor
no le restaba mas que jurar su cargo en el concejo, e iniciar el
desempeno de sus funciones.

REPRODUCCION Y RENOVACION DE LA OLIGARQUIA
MUNICIPAL MADRILEAA EN EL XVIII

Al comenzar el siglo xviii Madrid contaba con cuarenta y un
capitulares -los regidores mas el Alferez Mayor-; treinta y seis
de estos oficios eran perpetuos por juro de heredad, y cinco
tan solo tenian la calidad de renunciables . La patrimonializacibn
de los regimientos era, en cualquier caso, practicamente completa ;
to cual quiere decir que cada regidor elegia su propio sucesor en
el cargo. El grupo oligarquico se reproducia, pues, de forma
autbnoma, sin intervencibn de la Corona o, disculpeseme el «pre-
sentismo», de los vecinos.

Las formas de transmisibn de los oficios pueden englobarse en
dos grander bloques: las familiares, gratuitas, y las venales, con-
tra pago . En terminos generates, cabe identificar las primeras
con formas de reproduccibn -en un sentido casi biologico- de
la oligarquia, mientras que las segundas responderian a mecanis-
mos de renovacion . Ahora bien, hay que manejarse con cierta
prudencia al hablar de renovacidn . Es evidente que las transmi-
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siones venales suponian el ingreso de nuevos linajes en el con-
cejo, pero tal renovacion Zsignificaba la entrada de grupos socia-
les no nobiliarios, o respondia tan solo a desplazamientos de
personal en el seno de un mi smo sector social? El interrogante
se ha planteado a menudo, a nivel general, respecto al significado
social de las ventas de oficios : jueron estas un medio de ascenso
para la burguesia del Antiguo Regimen? No basta con responder
que el de Madrid era un concejo nobiliario, por mas que el estatuto
to consagrara legalmente como tal; la diversidad de extracciones
y fortunas, aunque limitada, nos invita a profundizar en el asunto .
Por otro lado, ni siquiera conocemos sulicientemente la estructura
de clases de la sociedad madrilena como para avanzar sobre te-
rreno firme. La devaluacidn de las hidalguias y aun de los hibitos
de ordenes militares como atributos de nobleza abonan la tesis de
la insuficiencia de la definicion nobiliaria, cuando menos para
el xviir. Ademas, Zpuede coniderarse la compra de un regimiento
en una ciudad como Madrid un mero instrumento de ascenso
social? Las cantidades mas que cuantiosas que Ilegaron a desem-
bolsarse en tales operaciones parecen desautorizar tal enfoque;
tampoco se debe olvidar que comprar un regimiento era comprar
poder. Con mi trabajo he pretendido aportar datos que aclaren
tanto la indefinicion juridica de las transmisiones privadas de
oficios como, sobre todo, la indefinicion de su significado social
y consecuencias politicas.

1 . Las transmisiones familiares .

((El buen linaje =escribe Castillo de Bobadilla- incita a
fortaleza, a lealtad, a generosidad y a las otras virtudes, y el
malo a faltas y fealdades; y (. . .) asi como la heredad se encomien-
da bien a los naturales para ser cultivada, porque conocen bien
la propiedad y calidad y temperie della, y del cielo, y del sol, asi
los hijos de los Regidores y senadores son a propbsito para serlo
ellos tambien . Y el pueblo tolera mejor su imperio, acordandose
que sus padres ejercieron aquellos mismos oficios»'3. La idea es
central en el orden social feudal : las virtudes personales se trans-

13 . Ger6nimo CA,SM10 DE BOMDtu.A, Polittca para Corregidores y Senores de
Vasallos (1597), edicidn facsimil sobre una impres16n de 1704, en IEAL,
Madnd, 1978 . 11 vols . ; libro III/ capftulo 8/ parigrafos 7 y 8 .
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miten con la sangre ; pero en el texto de Castillo aparece tambi6n,
como en segundo plano, un pueblo no siempre dispuesto a tolerar
imperios . De todas formas, con legitimaci6n ideolbgica o sin ella,
la hereditariedad de los oficios concejiles era un hecho absoluta-
mente comun en la Espana del xvIII. El caso de Madrid puede
servirnos de ejemplo.

En el Archivo Hist6rico Nacional, la serie aRentmciaciones»
conserva, entre miles de expedientes referentes a transmisiones
de oficios en toda la corona de Castilla, 140 casos de regimientos
madrilenos en el xvIIl. De ellos, 47 -algo mas de un tercio- co-
rresponden a herencias ; si les sumamos los traspasos por dotes,
renuncias y nombramientos a favor de familiares, hallamos que
un 60 por 100 del total corresponden a transmisiones en el seno
de la misma familia (vdanse cuadro 1 y grafico 2) . EI oficio, fuente
de poder, de renta, de exenciones, honras y privilegios se define
asi como un patrimonio netamente familiar. La oligarquia mu-
nicipal madrilena se configura por tanto como un ni1cleo que se
perpettia fundamentalmente a trav6s de lazos de sangre .

Otra prueba de ello es la vinculaciun de los oficios a mayo-
razgos. En el siglo xviii -y parece que ya desde el anterior-
aproximadamente la mitad de los regimientos madrilenos estaban
vinculados . En 1714 eran 21 -a los que hay que anadir el del
alferez mayor, propiedad del estado de Altamira-, y al finalizar
el siglo llegaban a 24 . La vinculaci6n aparece como una forma de
asegurar la adscripci6n permanente del oficio al patrimonio, una
forma tipicamente feudal de propiedad y, por ende, de detenta-
ci6n del poder. Se trata basicamente de un instrumento de defensa
frente a los riesgos de desmembraci6n del patrimonio nacidos
de la mala gesti6n y las reclamaciones de terceros. De hecho, la
disponibilidad del oficio era mayor de to que puede deducirse de
tales afirmaciones generales; la posibilidad de desvincular el ofi-
cio, mediante una licencia real, existia y era utilizada en ocasiones
por los propietarios de regimientos 14 . Parece claro, en cualquier
caso, que el amayorazgamiento ofrecia, con el apoyo de las instan-
cias judiciales, una notable eficacia a la hora de asegurar la trans-
misi6n de la hacienda familiar frente a las reclamaciones de los

14 . Un par de casos en Archivo Hist6rico Nacional secci6n Consejos Su-
primidos (en adelante AHN/ Cons .) legs . 14 .157 ; febrero 2 y 14169; oct 14 .
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Grifico 2
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acreedores 15 . De la eficacia de !a vinculacibn -no solo a mayoraz-
gos, sino tambien, aunque mas raramente, a patronatos y memo-
rias de misas- hablan los datos sobre la diferente incidencia de
los distintos tipos de transmisibn sobre los oficios segun estuvie-
ran o no vinculados (vease grafico 3) ; los primeros se transmitian
en la mayor parte de los casos en herencia, mientras que las
ventas afectaban de forma mAs aguda a los regimientos libres .
Asi pues, el mayorazgo unia a su papel de signo de status notables
virtudes en su funcion de defersa del patrimonio familiar.

Las herencias, dotes, renuncias y nombramientos componen el
espectro de las formas de transmision familiar de los oficios. Las
primeras constituian por si solas un tercio de las transmisiones ;
el procedimiento era tan sencillo como un testamento otorgado
ante notario, que en el caso de los oficios vinculados iba acompa-
nado de una toma de posesibn del mayorazgo ante la justicia
ordinaria. La incidencia de la dote es considerablemente menor,
en cambio: apenas doce casos, que no alcanzan el 9 por 100 del
total. El instrumento notarial eran en este caso las capitulaciones
matrimoniales, suscritas practicamente siempre que habia dineros
de por medio. En este apartado se incluyen ademas los casos en
que, celebrado ya el matrimonio, la esposa entraba en posesion
de un oficio, generalmente por herencia . La ultima posibilidad era
que la mujer poseyera un oficio para el cual hubiera designado un
teniente, que quedaba automaticamente destituido al cesar el ce-
libato'6 . En todos los casos, el oficio era considerado como un
bien dotal, y por tanto los derechos del marido cesaban en el
momento mismo en que se rompia el vinculo. Al fallecer la es-
posa, el oficio pasaba a los hijos o, en su defecto, a sus herederos.

Cualquier persona, fisica o juridica, podia poseer un oficio ;
otra cosa, en cambio, era que pudiera ejercerlo, y de ahi la posi-
bilidad del nombramiento, signo miximo de la separacion entre

15 . El unico caso de un secuestro judicial de un oficio, el del Marques
de Yebra, a instancias de sus acreedores, se saldb en 1694 con una sentencia
que anula la fundacibn del vinculo, pero adjudica el regimiento -e1 bien mSs
valioso- a la marquesa viuda . AHN/ Cons . leg. 13 .971 ; dic . 10 .

16 . En ocasiones el cesionario se resistia, como hizo en 1733 Tomas 1 . Pa-
dilla, a quien le constaba que el marido de la propietaria anulaba su con-
trato de arrendamiento para arrendarle el oficio a otro (AHN/ Cons . leg .
13 .891 ; ene. 11) .
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Grafico 3
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el oficio y su ejercicio consustancial a la patrimonializacidn . Todos
los regimientos perpetuos llevaban aparejado el derecho a nom-
brar un teniente que sirviera el cargo en el caso de que la pro-
piedad recayera en una mujer o un menor -legalmente incapaci-
tados para ser regidores-, o de quien por otras razones no pu-
diera ejercerlo. El nombramiento -gajes de la mermada espe-
ranza de vida de la epoca- era un procedimiento usual, y a me-
nudo encubria un contrato de arrendamiento del oficio . En oca-
siones, sin embargo, era unfamiliar el designado para ejercerlo;
a este la Camara le despachaba una c6dula de interin, que le
acreditaba para hacerlo mientras durase la minoria de edad del
propietario o el «estado honesto» si era mujer.

La renuncia era la fdrmula que hacia posible el traspaso en
vida del oficio a un familiar -o a un extrano- . En el caso de
los oficios renunciables, siempre la excepcidn, era ademas la unica
modalidad legitima de transmision. La unica cortapisa a la renun-
cia era la necesidad -impuesta por ley de los Reyes Catblicos-
de que el renunciante sobreviviese veinte dias al acto de la renun-
cia, to cual exigia cierta prevision a la hora de legar el oficio en
oherencia», pero no planteaba mayores problemas en el resto de
los casos ". Existia tambi6n la posibilidad de renunciar un oficio
perpetuo: excepcionalmente se trata de donaciones que hacen las
veces de anticipos a cuenta de herencias, o de una dote -pues
la renuncia era legalmente una cesibn perfecta-; mas comunmen-
te, sin embargo, es un mero traspaso por tiempo limitado y a
menudo contra pago . Del total de las 26 renuncias registradas,
quince se hacen a favor de familiares, to que induce a suponer
que esta fuera la formula empleada para la transmision familiar
inter vivos, como el nombramiento to era para la extrafamiliar .

2 . Las transmisiones venales.

Las formas venales de transmision de los regimientos son el
aspecto mas interesante del estudio de los mecanismos de repro-
duccibn de la oligarquia municipal . Cerrada ya la gran oleada de

17 Claro que podian obviarse los obstdculos con una dispensa del rey
Wase AHN/ Cons. leg 13 .858 ; sept 5 .
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ventas del xvII, nos encontramos ante una situacion en la que
las transacciones privadas son moneda corriente. Y sin embargo,
es raro encontrar en el xviii las encendidas criticas a la venalidad
que menudeaban en el siglo anterior . No deja de ser significativo
el silencio de Lorenzo de Santayana, autor de uno de los pocos
textos juridicos sobre gobierno local publicados en el xvIIl'8.
Un silencio que se repite en la iegislacibn. Las ventas privadas de
oficios se desenvuelven en el marco de la falta de regulacibn
legal. Cierto es que existian disposiciones prohibitorias de tiem-
pos de los Reyes Cat61icos, que incluso se vuelven a recopilar en
1805, pero la practica desmentia una y otra vez el contenido de
tales leyes. La propia Corona, al emprender desde mediados del xvi
sucesivas operaciones masivas de ventas habia contribuido no
poco a engendrar la tolerancia hacia semejantes practicas. Ya
en 1597 Castillo sugiere que seria bueno cquitar tambien la dicha
ley que no ocupe el libro de la recopilacion en balde, pues ya no
se guarda, y se venden los dichos oficios [de regidores] por culpa
de los tiempos (. . .), y por ventura por culpa tambien de los
ingenios y por las grandes obligaciones y necesidades de su Ma-
jestad, y como dice Cipiano ( . ) ya comenz6 a ser licito to que es
pttblico»'9 . S61o en 1795 se promulga una disposicion que regula
]as transmisiones privadas de oficios, incluidas las ventas 2°, ha-
ciendo en definitiva licito to quo de tiempo atras era ptiblico .

Los arrendamientos de oficios estaban en cambio sujetos a
tajante prohibicion . Esta se reducia, en to fundamental, a una
ley dada en 1480 en Toledo -de nuevo los Reyes Catblicos- que
prohibia el arrendamiento de los oficios de justicia en los pueblos,
so pena de p6rdida de los mismos z' . La prohibici6n se reitero en
el xvII y, ya en el xvIII, una real orden de 1750 y una provision
de 1768 reproducian y mandaban guardar la ley en to tocante a los

18 La ausencia ha sido senalada por TOMS Y VALIE;TE en su pr6logo
(pAags . XLI-XLIII) al libro de Lorenzo de SANTAYANA Y BUSTILLO, Gobierno
politico de los pueblos de Espana (1742), IEAL, Madrid, 1979. Contrasta
este silencio con la decidida toma de partido contra la venalidad de CASTILLO,
antecedence y origen de la obra de SANTAYANTA

19 . CASTILLO, op . cit., III/ 8/ 287
20. Nov Recop VII/ 8/ 12.
21 Nov Recop. VII/ 6/ 4
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regimientos, obligando a sus propietarios a servirlos en persona 22 .
Su cumplimiento, no obstante, dejaba mucho que desear, hecho
que no ignoraban los concejos ni la Corona .

Las ventas representan la paitida mas importante de las trans-
misiones venales. En los registros de la CAmara se conserva un
buen ndmero de escrituras que reflejan la tolerancia estatal ante
una prdctica no regulada ; normalmente se trata de simples con-
tratos de compra-venta, semejantes a los de cualquier otro bien .
Tambi6n aparecen casos en los que intervenia directamente la
Corona, a traves de una subasta judicial ; tal era la situacibn de
los oficios amayorazgados. Excepcionalmente, podia ser el propto
concejo quien enajenara los oficios'3.

En cuanto a los precios, mas que sus oscilaciones centre los
13.000 y los 32.000 ducados- llama la atenci6n to elevado de los
importes . Las primeras pueden explicarse por las peculiaridades
de un mercado de oferta tan limitada ; ademas, los casos extremos
son la excepci6n, vendiendose la mayor parte a precios en torno
a los 22.000 ducados. En to que a los precios se refiere, valga la
comparaci6n con los que se pagaron por los regimientos vendidos
en Cataluna a raiz de la operaci6n emprendida por Felipe V en
1739. El mis caro, un regimiento perpetuo de Barcelona con cali-
d.ad do poder nombrar teniente se vendi6 en 76.000 reales, menos
de 7.000 ducados . Para comprar uno en Madrid hubieran tenido
que juntarse tres barceloneses en comandita, y eso que los oficios
de la capital del principado eran, con mucho, los mas caros z°.
Comparense si no los precios de los regimientos madrilenos con
los 22.000 ducados que pag6 a fines del xvII Martin Fernandez de
Tejada por la Depositaria de la Camara de Castilla, un cargo de

22 . AHN/ Cons . leg. 14.161 ; Oct . 19.
23 . En 1724 el ayuntamiento tante6 el oficio de Depositario General de

Madrid, financiando la operaci6n mediante la venta de la voz y voto de
regidor que llevaba anejo el cargo a D . Josh Negrete . Como se ve, el tan-
teo no siempre redundaba en una disminuci6n del mimero de oficios (AHN/
Cons . leg . 13 .849 ; abril 3) .

24 . Para otras poblaciones catalanas, los regimientos perpetuos y con
Rcalidad de tenientes valfan 22000 (1.6rida), 15 .000 (Balaguer y Matar6) o
10000 reales, y aun menos en localidades mAs pequefias . TORRAS I RrBE, ar-
tfculo cit ., pag . 735 .
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mis fuste, dotado con 30.000 reales de salario anual y no colegiado
con otros cuarenta individuos 25 .

Cierto tambien que junto a los precios es necesario considerar
las formas de pago . En primer lugar, e1 descuento de los censos
que hipotecaban el oficio alteraba en ocasiones notablemente la
cantidad a pagar (vease tabla 1) . Los mas de 20.000 ducados que
montaba el principal de los ocho censos que pesaban sobre el
regimiento de don Juan Antonio Ruiz Sarmiento le valieron al
comprador liquidar la operacidn con un desembolso en metalico
de tan solo 42.000 reales . Otra modalidad, aunque rara, era cons-
tituir un censo reservativo para la compra . Eso fue to que hizo
en 1784 Francisco Albo, que ofrecid al patronato propietario del
regimiento la constitucibn de un censo cuyo capital fuera el precio
del oficio -22.000 ducados- hipotecando el propio oficio y unas
casas que poseia . Con este arreglo, Albo entregaria anualmente
al patronato unos intereses del 2,5 por 100 -6.050 reales- hasta
saldar el total. Nuestro hombre entraba asi en posesidn de un
regimiento mediante un desembolso anual mas o menos equiva-
lente al importe de un arrendamiento'6 . Ventajas de la venta a
plazos .

Aunque tampoco era barato el arrendamiento; ni, a to que
parece, demasiado legal. A diferencia de to que ocurria con las
ventas, que se realizaban de forma abierta -y aun a grito de
pregonero-, el arrendamiento se encubria bajo modalidades le-
gales de transmision -renuncias y nombramientos- que oculta-
ban contratos privados . Pese a las prohibiciones, la existencia de
esta practica era publica y notoria y sus peligros bien conocidos.
Sacristan, con la agudeza que le distingue, los describe asi:

cMAs peligrosa era aun para el bienestar y los intereses de los
pueblos la viciosa costumbre introducida de arrendar los oficios,
asegurandose de esta manera una renta e1 propietario sin llenar
ninguna de las obligaciones de su destino, y dejando lugar a la
codicia del arrendador, precisado a cometer exacciones para

25 . DonlfNGUEZ ORTIZ, A, Polit:ca fiscal y cambio social, I .E .F ., Madrid,
1984, p6gs . 182-183

26 . AHN/ Cons . 1e. 14.259 ; nov . 3. La misma f6rinula empleb Angel Gon-
zAlez Barrero para otro oficio del mismo patronato (Biblioteca Municipal de
Madnd, Manuscritos, MA/ 2258) .

42
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TABLA 1 VENTAS DE OFICIOS DE REGIDOR EN MADRID

Ano Contprador
Censos a

Vendedor Precio descontar
(en ducs .a (en ducs .)

1656 Mateo Saenz de Erquinigo Test . de F`°- Martinez Espinosa 160U0 No consta
1669 Felipe Rubio D . Josd de Ochoa 20.000 n .c .
1674 D . Jose Noriega y Posada Test . de Damian Vela 18 000 n c .
1684 D . Ger6nimo de Miranda D . Juan Andres del Valle 22 000 "
1704 D . Juan de Prats D' Maria Francisca de mono 17.000 -----
1715 D . Jose rclipe do Pinedo D' Paula de Vela 13.500 1 .790
1719 D . Josc de Arriola D . Manuel de Alcedo 13 .554 3.590
1726 D . Jose Negrete Ayuntamiento de Madrid 32000 -----
1730 D . Antonio de Bengoa Test de D' M " de los Rios 24 .000 5 .100
1733 D . Josd de Negrete D' M' Marcela Roman 27.545 9.250
1737 D . Juliin Moret D . Diego A ° de Arce ** 26000 18 .088
1739 D ., Isab_1 Josefa de Ayala Memorias de Felipe Escobar ** 26 000 4.379
1745 D.a Angela de Cisneros D . Francisco A ., Montenegro** 25.000 -----
1745 D . Antonio Moreno Negrete D . Miguel Bentura Zornlla n .c . 11 c .
1748 D . Jose Clemente Leoz // Francisco Medrano Mendoza 24.000
1751 D . Diego Bozmediano *** D . Juan G . Crist6bal de Barcos 19 000 -----
1754 Sr. Marqu6s de la Regalia D . Juan A ., Juez Sarmiento 24 .000 20 190
1761 Sr . Marques de Teran Test . de Juan de Miranda 22.000 -----
1765 D . Manuel de Santa Clara D . Gaspar AfAan de Ribera ** 20.366 8 .366
1766 Sr. Marqucs de Perales Conde de Barajas ** 26 .000 -----
1766 D . Antonio Bemto de Cariga ==* D .' Francisca y D' Josefa del Yermo 26000 n.c .
1772 D . Agustin de la Cana *** Condesa de Villariezo ** 22000 -----
1773 Sr . Marquds de Portago D . Mateo Jose de Negrete 21000 9.250
1773 D . Ventura de San Juan Marquesa de Sotelo *- 16 .350 - - - - -
1775 D . Antonio M' de Quijada I** Marquesa del Palacio 21 .000 11 .500
1779 D . Manuel M' Basaran *** Marques de la Regalia 20 .000 -----
1783 D . Angel Gonzalez Barrero Memorias de D' A . de Cisneros 21 .000 -----
1784 D . Juan Francisco Albo Mems . de A . de Cisneros ** 22.000 -----
1790 D . Jose de Allende y Salazar D . Agustin do la Cana ** 22000 -----
1790 D . Jos46 P6rez Roldan Vizconde de Huerta ** 13 636 -----
1794 D' Josefa Garrido Diaz Marquesa de Portago 22 .000 -----
1799 D . Francisco de Berindoaga Francisco Martinez Delloz ** 22000 - - - - -

Fuente-- expedtentes de la serie -RenunciacionesD, salvo :

* A.V.M . Sccretaria 2-246-99
// Oficio renunciable; fuente A.V.M Secretaria 2-247-33
** Oficio comprado de mayorazgos o patronatos .

*** Oficio comprado para mayorazgos o patronatos .
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poder cumplir sus compromisos y realizar una ganancia, case
siempre por medios ilicitos . Cuando el cargo estaba retribuido
con un salario fijo, las condiciones del contrato eran mas apre-
ciables, y sdlo podian temerse confabulaciones y poca pureza
en la administracidn que le estaba confiadaD n

El mismo razonamiento, bien es cierto, cabia hacerse para las
ventas de oficios, pero hay Clue reconocer Clue la codicia habia
de ser mayor por fuerza en quien no disponia de una eternidad
apor juro de heredadn para lucrarse.

El procedimiento para burlar las prohibiciones era tan sen-
cillo como suscribir una doble escritura. «Por honestar y decir
Clue no van contra este decreto --escribe en 1679 el gobernador del
Consejo de Castilla, refiriendose a una prohibicibn de Felipe IV-
hacen escritura de arrendamiento primero, y luego hacen otra
Clue solo suena a traspaso llano de Clue no le puede servir el
propietario por estar ausente o impedido, para Clue con esto la
Camara no les embarace el titulo» z8. No es como para elogiar
la astucia del inventor, y el propio testimonio muestra Clue fue
mas la negligencia Clue el desconocimiento de quien debia fre-
narlas to Clue impidid poner fin a estas practicas. A decir verdad,
los compradores no se recataban de suscribir ambas escrituras
el mismo dia y ante un solo escribano, to cual ha facilitado la
tarea de localizar los contratos de arrendamiento. Estos diversos
indicios indirectos me han llevado a establecer Clue el 90 por 100
de ]as renuncias y nombramientos extrafamiliares venian en rea-
lidad a encubrir arriendos ; suponen por tanto unas 30 transmi-
siones, un 20 por 100 del total de las registradas.

Los contratos de arriendo de un oficio siguen el mismo modelo
Clue cualquier otro : se determina la renta, la duracion, los plazos
y formas de pago -siempre un ano de anticipo- y ]as clausulas
de garantia . Los plazos de duracibn vienen a oscilar entre los
dos anos y el contrato vitalicio, muy excepcional29. En general se
trata de plazos cortos ; en el caso de los nombramientos, to nor-
mal es aue se fije el plazo de este, es decir, hasta Clue el propie-

27 Antonio SACRISTAN v MARrfNrz, Municipalidades de Castilla y Leon, reed
en TEAL, Madrid, 1981, p6gs . 462-463 .

28 . AHN/ Cons . leg . 7 .222/ exp . 4.
29 AHN/ Cons leg . 14138 ; lun 16 ; Archivo Hist6rico de Protocolos de

Madrid (AHPM), prot 14 887, fols 981-985 .
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tario alcance la mayoria de edad o la mujer abandone el celibato .
En cuanto al importe, no aparecen grandes oscilaciones: suele
moverse entre los 400 y los 600 ducados anuales, como se ve en
la tabla 2. Las cantidades eran considerables, teniendo en cuenta
que el salario era de 400 ducados, y hay que suponer que, a falta
de otras fuentes de renta, los arrendatarios habian de considerar
posible la obtenci6n de algunos beneficios econ6micos de un cargo
que, cuando se ejercia, requeria una dedicaci6n practicamente
exclusiva. Tambi6n al respecto tenia formado juicio el gobernador
del Consejo: «Tambi6n otros han hecho compras de por vida,
aventurando diez o doce mil ducados, que no los dieran a no
tener entendido c6mo los han de sacar muy en breve,> 3° .

La ultima modalidad de transmisi6n venal de Ios regimientos
era el empeno, la cesi6n de un bien mueble -en este caso el
oficio- por tiempo indefinido, como garantia de un pr6stamo,
con el compromiso de que sera devuelto cuando se haya reintegrado
el dinero . Es to que los documentos Ilaman un «pacto de retroven-
dendo» . La incidencia de esta modalidad es marginal : unos pocos
casos y todos referidos s6lo a dos oficios, perteneciente uno al
estado de Barajas y otro al mayorazgo que fund6 Jer6nimo de
Villanueva . Al estar vinculados, los tramites para el empeno y el
desempeno habian de llevarse a cabo ante instancias judiciales,
una vez obtenidas las correspondientes licencias.

El importe del empeno venia a situarse en torno a los 13 .000
ducados, mas o menos la mitad del precio de venta; se diria que
corresponde al caracter de la operaci6n, a medio camino entre la
compra y el arrendamiento. Para quien tomaba el oficio «en
peno» --0tra denominaci6n de la 6poca- presentaba la ventaja
de una seguridad que no tenia el arrendamiento; el contrato se
prolongaba mientras el propietario no devolviese el pr6stamo,
cosa en la que solia demorarse. Ademas, para mayor garantia,
solia fijarse un plazo minimo En el cual no podia procederse al
desempeno. El costo, por otra parte, era menor que el de la
compra, con la ventaja de que podia recuperarse la inversi6n, ya
fuera por via de desempeno o por subrogaci6n del empeno a un
tercero. Para el propietario, representaba la posibilidad de allegar

30 . AHN/ Cons leg 7 222/ 4
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tulas cantidades sustanciosas en momentos de falta de liquidez .
Amen de ello, siempre podia encontrar a alguien dispuesto a res-
catar el empeno, aportando ademas un pequeno beneficio anadido
para el propietario. Claro que, por los casos vistos, parece que
los apuros de quienes procedian a empenar un regimiento (como
quien hoy empena un reloj o una bicicleta) no cesaban pronto,
y los empenos se prolongaban o se repetian .

El por que de las compras

«Pregunto yo, en que se funda el que verdc toda su hacienda
para comprar un regimiento? Y el que no tlene qu6 vender,
si toma el dinero a censo para ello, no siendo el salario del
oflcio, a to mAs, de dos o tres mil maravedis? Para qu6 tanto
precio por tan poco estipendio? Para qu6 tanto empeno por
tan poco estipendio? Facil es de responder, que to hace para
traer sus ganados por los cotos, cazar y pescar llbremente, para
tener apensionados y por indios a los bastecedores y a los ofi-
ciales de la Republlca, para ser regatones de los mantenimien-
tos y otras cosas, en que ellos ponen los precios, para vender
su vino malo por bueno, y mas caro, y prlmero para usurpar
los propios y pbsitos y ocupar los baldios, para pedir prestado
a nunca pagar, para no guardar tasa ni postura comiun, para
vivir suelta y licenciosamente, sin temor de la justlcia, y para
tener los primeros asientos en los actos piibllcos y usurpar
indignamente los ajenos honoreso 3t .

Castillo to tenia bien claro : no en vano habia sido corregidor
durante muchos anos, y hay que suponer que no era gratuito el
mal concepto en que tenia a los regidores. Las denuncias de la
venalldad constituyen, por desgracia, la tanica fuente disponible
para conocer las motivaciones de los compradores, pero hace falta
tratarlas con precaucibn . En t6rminos muy sint6ticos, tales moti-
vaciones pueden reducirse a un sencillo triptico : poder, dinero,
honor. Un triptico en el que no se sabe a veces dbnde acaba una
tabla y comienza otra, tan ligados estaban sus componentes;
examinemoslos con un poco de detalle.

31 . CASTILLO, op cit , 111/ 8/ 286.
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1 . Unos ingresos no despreciables.

Aduce Castillo que el sueldo de regidor es escaso, y Tomas y
Valiente avala tal opinion. Para el caso de Madrid, sin embargo,
no es del todo cierto . Sabemos que ha.3ta 1714 el salario de los
regidores no eran mas que 48 reales, pero con los extras -dema-
sia de conejos, colacidn de tablados, propina de Corpus, almuer-
zos, propinas ordinarias y cera- se alcanzaban los 2.874 reales,
y quizfis mfis . En 1720 se aumenta el sueldo a 400 ducados anuales,
a los que habian de sumarse ]as propinas y los gajes por desem-
peno de comisiones 3- .

Pero no hay que olvidar que el oficio era un bien caro : unos
21 .000 ducados de media; un simple calculo revela que la renta-
bilidad del capital no superaba el 2 por 100, y habia que trabajar
para sacarsela, dato a tener en cuenta si sabemos que el tipo
usual de interes en el xviii era del 3 por 100. La operacibn esta
al alcance de cualquier fortuna -o de cualquiera que tuviera for-
tuna- y no cabe duda de que influiria en el animo de los vende-
dores. Los compradores, en cambio, gozaban de unos ingresos no
desdenables, pero si inferiores a la estricta rentabilidad de los ca-
pitales. Claro que si hablamos de dinero no hemos de referirnos
sdlo a las ganancias estipuladas.

Las atribuciones de los regidores en el gobierno economico de
las poblaciones eran muy amplias, y dejaban abiertas unas ciertas
posibilidades de lucro. La supervision de la recaudacibn y el gasto
municipal, tasa de precios, control de los abastos, gestibn de los
propios, aprovechamiento de los comunales y vigilancia de los

trdficos eran los campos de este gobierno, donde un regidor poco

escrupuloso podia hacer valer su poder en beneficio propio . La

prohibicibn de ingreso en los concejos de individuos dedicados al

comercio, y mas concretamente a los abastos, asi como las de que

Jos regidores intervinieran a titulo particular en el arrendamiento
de los propios y la recaudacion de las sisas municipales y cargas

reales se repitieron desde muy temprano ", no siempre con conse-

cuencias practicas. Los pocos indicios que he podido detectar

32 . AVM' Sec 4-127-1
33 Nov . Recop VIi/ 9/ 7,9,10 y 11
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confirman que los regidores no siempre se comportaban con la
limpieza que su noble sangre exigia'° .

2. Un prestigio entre comillas.

No es la figura del regidor de las mas prestigiadas de la admi-
nistracic5n publica; antes al contrario, las sospechas de corrupcidn
-la ineficacia se les da por supuesta, como el valor al soldado-
recafan a menudo sobre unos individuos que habian entregado
elevadas sumas por sus oficios. Un Memorial burlesco compara
a los de Madrid, en un irreverente simil, con los apbstoles, apues
si aquellos por seguir a su maestro dejaron sus redes, ellos hacen
mas, que las llevan tendidas, y van pescando y le siguenn 35 . Claro
que el honor es algo muy distirto, en el que nada, o casi nada,
pesa la voz pt'tblica, y el honor era inseparable de un regimiento,
y mas si era de una ciudad de voto en Cortes . ZQue decir entonces
de un regimiento en la mismisima Corte? Los regidores partici-
paban en las funciones solemnes que se celebraban en Madrid,
acudfan a homenajear al Rey en sus entradas y salidas de la
Corte, asi como a otros personajes principales, ocupaban un lugar
destacado en la jerarquia urbana . Tenian ademas poder, to que les
hacia acreedores a honras y privilegios. Y el honor no dejaba de
tener un considerable valor de uso.

Un buen ejemplo de ello son las exenciones y privilegios de
diverso tipo que acompanan al cargo. Santayana, que resume a
Castillo, los enumera : ase le ha de examinar en su casa, cuando
le presentan testigo. Son preferidos en la compra de abastos. Son
exentos de las cargas personales y humildes, de la cuestidn del
tormento, sino es que sea por crimen de lesa majestad divina y
humana, y el pecado nefando ; ]as leyes Romanas los eximen de la

34 En 1791 el Consejo investiga unos abusos por parte de los regidores
fieles elecutores, acusados de exigir multas muy crecidas a los comerciantes
y embolsarse su importe ; nada pudo probarse (AHN/ Cons . leg . 863/ 2) . Otras
acusaciones menores aparecen en los juicios de residencia, con parecido re-
sultado . Mas interzsantes, sin embargo, resultan los Ia7os de ciertos regido_
res con los abastos de la Villa

35 Biblioteca Nacional, ms . 18 .71761
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pena de azotes y galeras, y de la muerte sin consulta del princi-
peD 36. No se cuentan entre estos la exencion de pechos, que Cas-
tillo rechaza explicitamente, ni la de servicios de armas. Domin-
guez Ortiz ha senalado estas exenciones, o la posibilidad cuando
menos de esquivar las obligaciones -las militares en concreto-
como un factor que indujo a determinadas personas a comprar
oficios ". Por mi parte no he encontrado ninguna referencia al
respecto, y cabe pensar que genies de tan acomodada posicion
tendrian otros medios de escurrir el bulto. En cuanto a los pri-
vilegios fiscales, penales y procesales, a los regidores de Madrid
les estaban garantizados por el mero hecho de su hidalguia, requi-
sito previo para entrar al ayuntamiento . Asi pues, en el caso de
Madrid tampoco cabe darle mayor importancia a unas exenciones
que parecen superfluas .

3. Un poder cierto .

El municipio castellano habia visto mermadas sus atribuciones
desde fecha tan temprana como el siglo xv . La patrimonializaci6n
de los oficios habia ido acompanada de un reforzamiento del
poder de los corregidores, netamente incrementado en el xvin,
cuando el corregidor de las poblaciones que eran cabeza de inten-
dencia acumula el cargo de intendente 38. A ello se anadi6 una
tutela aun mas prhxima del Consejo, sobre todo en Madrid a
traves de la Sala de Alcaldes . Ademas, la colegialidad del cargo
mermaba en parte el iambito de poder individual de cada regidor,
aunque el absentismo a su vez actuaba como factor de correcci6n .

Con todo, las atribuciones de los regidores eran mas que su-
ficientes para justificar los deseos de comprar un oficio de tantos
individuos : designacibn de los empleados del concejo, estableci-
miento de ]as tasas de diversos productos, gobierno economico de
la ciudad. Estaban ademas ligados al corregidor y a los drganos
de poder de la Corona, por mas que las relaciones fueran en oca-
siones conflictivas . Todo ello les daba un poder cierto, cuyo ejer-
cicio podia resultar enormemente remunerador.

36 . SANTAYANA, op . cit , pig . 41

37 . DoMtNGUFZ ORTra, art . cit, pigs . 162-163 .
38 B GONzdtEZ ALONSO, El corregidor castellano (1348-1808), Madrid . 1970,

especialmente paqs . 247 y ss .
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A falta de una explicacion mas detallada, que habra de esperar
a un examen del funcionamiento del municipio sobre la base de
Jos libros de acuerdos, tendremos que contentarnos con estas ob-
servaciones. Y sin embargo, queda por explicar la otra cara de la
moneda: ~por que estos empleos, que tantos beneficios podian
reportar a sus detentadores, eran vendidos por sus propietarios?
No vale la respuesta de que era la nobleza, media o alta, falta de
liquidez, la que procedia a pignorar parte de su patrimonio, pues
hemos visto que muchos de los vendedores habian adquirido el
oficio unas ddcadas o unos afios antes. Creo que la respuesta
radica en la capacidad y la voluntad de ejercer el oficio ; no era
la mera posesion, sino el ejercicio de un regimiento to que pro-
porcionaba tales beneficios . Un regimiento era una finca que
habia que explotar personalmente. De ahi que hubiera quienes,
incapaces o poco deseosos de afrontar las obligaciones del cargo,
sin duda penosas, procedieran a su conversion en mera, aunque
saneada, fuente de renta.

De ahi la consideracion del oficio por parte de algunos ricos
propietarios como un bien de segundo orden ; de ahi que el Mar-
ques de Hermosilla arrendase su oficio a Juan Josh de las Penas
para mas tarde, necesitado de dotar a su hermano con una renta
que le sirviese de los alimentos a los que tenia derecho como
sucesor del mayorazgo, le renunciase el oficio 39. De ahi las dos
facetas que presentan los regimientos patrimonializados : el poder
y la renta .

Los compradores

ZQuienes compraban los regimientos en el Madrid del si-
glo xviii? Dar respuesta a esta pregunta deberia servirnos para
contestar a la que, con mas ambicibn, plantean diversos autores:
Equienes compraban oficios en Castilla? Desgraciadamente, de
momento no podemos dar una respue3ta completa ni siquiera a
la primera; la documentacibn, de una locuacidad hasta cargante
en to que toca a hidalguias y linajes, no nos habla apenas de las
calidades, recursos y empleos de los compradores .

39 AHN/ Cons . leg . 14.138, jun . 16
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Tomas y Valiente ha apuntado hacia la nobleza media y baja
como principal beneficiaria de las ventas de oficios que 6l deno-
mina ((de poder,>, los mas importantes de los cuales son los regi-
mientos; Dominguez Ortiz, con mas amplio criterio, sugiere que
«para las grandes familias fue motivo de lustre y provecho tener
incorporados a sus mayorazgos cargos eminentes, regidurias de
ciudades de voto en Cortes, alferezazgos y otros similares», pero
anade que «fue sin duda la burguesia rural y urbana la que mAs
se aprovechd de ellas [las ventas] con el doble fin de procurar su
ascension social mediante el poder y la influencia que procuraban
los cargos y el provecho economico que de ellos extraian» 4° . El
peso de la gente de curia (abogados, notarios, escribanos, jueces,
licenciados, doctores) que sor Laura Fernandez ha detectado en
la transmision de oficios en Santiago caracteriza ciertamente un
caso muy distinto del madrileno 4' . Mas acorde a to que ocurria
en esta villa resulta la constatacion por Margarita Cuartas de la
presencia de funcionarios y empleados de la administracion cen-
tral o local, y tambien de sectores burgueses que se valen de los
oficios para Ilegar a controlar el gobierno conceji142 .

En cualquier caso, hay un dato en las ventas de regimientos
madrilenos que marca definitivamente la extraccion social de los
compradores y no es otra que el precio . Los requisitos de hidal-
guia que marca el estatuto podian, en un momento dado, obviarse
con relativa facilidad, por mas que se viviera en una «sociedad del
honor)); algo muy distinto era, en cambio, tener que aforar 18.000
6 20.000 ducados . De ahi que los dos casos de compras en que no
consta una considerable fortuna de los adquirentes, sino mas
bien una cicrta «profesionalizacion» en la gestion municipal -ha-
blamos de Angel Gonzalez Barrero y Juan Francisco Albo- se
realizan mediante la constitucibn de censos reservativos; una fun-
cidn similar parecen cumplir los arrendamientos . Asi pues, en el
Madrid del xviri no podian comprar regimientos los miembros

40 . DontfNGUEZ ORTIZ, art . cit ., prig . 179 .
41 . Laura FERNANDEZ VEGA, aVentas, arriendos y renuncias de oficios en la

ciudad de Santiago durante los siglos xvii y xvmn . en A . Eip-As RoEI. (ed.),
La historia social de Galicia en sus fuentes de protocolos, Universidad de San-
tiago, 1981 ; pfigs . 409-430 .

42 . M CUART4s RIVERo, art cit , prigs. 254258
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de una nobleza local algo cortos de liquidez ; asi to hacian, en
cambio, nobles titulados, ricos comerciantes como Jose Negrete,
altos funcionarios y otros menos altos.

Una dificultad adicional para esclarecer qui6nes eran los com-
pradores viene dada por la practica frecuente de comprar un
oficio para ceder su use a un hijo, un sobrino, un yerno o un ma-
rido . La edad media de los regidores al ingreso era bastante baja
-unos treinta y tres anos, con un tercio de los recien llegados
entre los dieciocho y los veinticinco anos-, y a menudo hay que
preguntarse mis por su origen familiar que por la fortuna per-
sonal. De los casos de compras registrados, en diez ocasiones 6sta
corre a cargo de familiares de quien luego desempenara el oficio,
en to que parece un intento de dotar a su descendencia con una
fuente de ingresos con la cual lanzarse a la vida activa y, caso de
que se manejaran bien en el desempeno del oficio, de un trampolin
para acceder a niveles mas altos de la administracibn central o de
la corte. En este mismo capitulo podemos situar a don Antonio
Bengoa, que compra un regimiento con capitales de -y para
vincular a- un patronato de ]egos, del que serian patronos sus
descendientes "; tambien don Juan de Basaran, que deja en su
testamento cierta cantidad a su sobrino para comprar un regi-
miento, encaja en este apartado, con don Pedro Berindoaga, comi-
sario de Guerra, que to lega a su hijo 4° .

La nobleza titulada representa un capitulo importante entre
los compradores: en 1754 el Marqu6s de la Regalia (consejero de
Indias y miembro de las Juntas Generates de Tabaco, Comercio y
Minas), en 1761 el Marqu6s de Teran (secretario del Consejo de
Inquisici6n), en 1766 el Marques de Perales (gentilhombre de cAa-
mara del rey, con ejercicio como recalca), siete anos mas tarde al
Marqu6s de Portago y en 1790 don Josh de Allende y Salazar,
Marques de Prado Alegre °5 . Tambien el alf6rez mayor, Conde de
Altamira, habia comprado su oficio . No obstante, el peso de los
titulados en el concejo no aumentb, aunque su presencia llama la
atencion en las listas de regidores de la segunda mitad de siglo, y

43 . AHN/ Cons . leg. 13 .873 ; mayo 4 .
44 . AHN/ Cons . leg. 14 .213 ; mayo 20 y 14 360 ; abril 4.
45 AHN/ Cons . 14.032 ; matzo 1// 14 .079 ; jun . 5 // 14 .118; oct 3// 14169 ;

oct 7// 14 294 ; dic . 10 .
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ello por dos razones : en primer lugar porque tambien la nobleza
ocupa un puesto destacado entre los que venden oficios (de los
seis citados, tres fueron vendidos antes de que doblara el siglo
por los titulares o sus herederos), con to que la presencia nobi-
liaria se mantenia mds o menos estable. El segundo factor es un
contumaz absentismo de estos titulados, fruto las mas de las
veces de sus ocupaciones en el ejercito, los altos puestos del go-
bierno o los no menos altos de la corte. Pero ademas la nobleza
presente en el concejo madrileno en esta epoca es de un tipo
bastante determinado. Gran parte de los titulados pertenecian a
linajes ennoblecidos por Carlos II o los borbones por sus servicios
a la corona, en particular en el campo de las finanzas, como culmi-
nacion de un proceso de ascenso social sblidamente cimentado en
la riqueza. El titulo de Josh Gbmez Teran, primer Marques de
Portago, le fue creado al padre del regidor madrileno por Fe-
lipe V, como recompensa a sus servicios como Tesorero General
de la Guerra ; su hijo cash con una Negrete, hija de don Ambrosio
de Negrete, primer Conde de Campo Alange desde 1762, gracias
a sus servicios a la Corona en el Consejo de Hacienda y la Junta
de Abastos. Desde 1726 Ambrosio Negrcte era regidor de Madrid,
en un oficio que le compr6 su padre; su hijo Manuel, regidor como
61, adquiria al casarse el titulo de Marqu6s de Torremanzanal, que

el rey habia otorgado a su suegro en premio a sus servicios como
consejero de Castilla . Meritos de la misma indole le valieron su

titulo al Marques de la Regalia, bien significativo por si mismo °6.

Pero no eran los unicos casos: otros titulados que entraron en

el concejo por vias no venales tenian origenes similares, como

los marqueses de la Torrecilla y Valdeolmos °'. Parece claro que

no era la busqueda de poder -va que, salvo excepciones, no ejer-

cian los oficios-, ni de ganancias --que obtenian sobradas en

otros negocios- to que empujaba a estos individuos a comprar

un regimiento . Habria que pensar mas bien, con Dominguez Ortiz,

en e1 lustre que desprendian estos cargos, en la esperanza que

46. Sobre dstos, hay breves semblanzas en J . A . ALVARez Y BAENA, Hyos
de Madrzd Ilustres, Madrid, 1789-1791, 4 vols .

47 . De ellos se ha ocupado J . CARo BAROJA en La hora navarra del XVIII,

Instituci6n Principe de Viana, Pamplona, 1969 .
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vlniera a respaldar un ascenso social a menudo vertiginoso. Claro
que si un marquesado no daba bastante lustre . . .

Tambien ingresaron en el ayuntamiento gentes del mundo ale
los negocios : los hijos de Jose Negrete, posteriormente ennoble-
cidos, o a finales de siglo el hijo de Josh Pdrez Roldan, uno de
los dos diputados-directores de los Cinco Gremios °a son los ejem-
plos mas claros . Aparte de estos autenticos potentados, hay otros
nombres -Jose Clemente Leoz- de quienes ignoramos de donde
sacaron los caudales para comprar el oficio, y es mas que proba-
ble que fuera de operaciones mercantiles. Resulta sin embargo
dificil evaluar el acceso de elementos burgueses al ayuntamiento,
que en cualquier caso no aparece como rasgo marcado en el estu-
dio de las transmisiones.

Hay tambien entre los compradores individuos ligados ya al
ayuntamiento, y este patron se repite mas frecuentemente entre
los arrendatarios de regimientoi. Ya hemos mencionado los casos
de Angel Gonzalez Barrero y Juan Francisco Albo en 1783 y
1784; les habia precedido en 1745 don Julian Moreno de Villodas,
secretario del ayuntamiento, quien comprb un oficio para su hijo
Antonio °9 ; el cargo de secretario mayor, importante y bien remu-
nerado (25.000 reales al ano desde 1715) le debio sugerir la conve-
niencia de que su hijo entrara en el concejo, tanto mas cuanto
existia la costumbre de que los que iban a ser secretarios sirvie-
ran primero como regidores. Tambidn aparecen regidores de otras
ciudades que luego compran un oficio en Madrid, como Diego
Vozmediano, que to habia sido en Valladolid .

El ultimo grupo es el de las gentes ligadas a la administracibn
o a la corte: D. Felipe de Pinedo, oficial de la Secretaria de In-
dias; Manuel Pardo, hijo de un consejero de Castilla, igual que
Manuel de Santa Clara; don Agustin de la Cana, que en 1772 era
oficial de la Secretaria de Guerra y a su muerte en 1791 habia
llegado a ayuda de camara del rey y caballero de la orden de
Carlos III ; don Lucas de San Juan, hijo del Procurador General de
la Orden de Calatrava ; Manuel de Basa-6n, sobrino de un tal don

48 Sobre Perez Roldin, ver las escasamente enjundiosas menciones que
le dedican Miguel CAPFtr.A y Antonio MATILLA en Los Cinco Gremios de Madrid,
Madrid, 1957.

49 AHN/ Cons leg . 13 972 ; mayo 2 .
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Juan, del Tribunal de la Contaduria Mayor de Cuentas; dona Jo-
sefa Garrido, viuda de un agente del m1mero del Consejo de Indias,
que en 1784 compro un oficio para entregarselo a su hijo como
parte de la legitima paterna; Francisco de Berindoaga, hijo de un
Comisario de Guerra de Carlos IV y miembro de la Matritense .
La lista, como se ve es larga.

Con estos pocos datos vemos configurarse el grupo de compra-
dores, si es que puede hablarse de algo parecido, como un conglome-
rado de nobleza de finanzas, algun rico comerciante o financiero,
funcionarios reales de los mas diversos rangos y aprofesionales»
del municipio. En comun tienen disponer de fortunas mas que
medianas ; las motivaciones que les impulsan a comprar el oficio
en cambio son diversas, como el use que de 6l hacen. En realidad,
no se diferencian gran cosa del resto de los regidores, de los que
no compraron sus oficios. Al fin y al cabo eran a menudo hijos
o nietos de 6stos, formando un conglomerado que podriamos ca-
lificar de oligarquia mesocratica. Conviene por tanto ofrecer algu-
nos datos mas sobre el comun de los regidores de Madrid.

Datos para la definicidn de la oligarquia madrilena

El concejo de regidores vitalicios sienta las bases de un go-
bierno oligdrquico en las ciudades castellanas. La patrimonializa-
cion de los oficios afianza el caracter oligarquico, dotandole de
instrumentos para su reproduccibn, al tiempo que, a traves de las
ventas, permite el acceso de ciudadanos enriquecidos . Los arren-
damientos, en fin, abren las puertas a quienes disponian de me-
dios para pagarlos y la voluntad de resarcirse. Sin embargo, es
poco to que sabemos de los gobernantes del concejo madrileno
del xvIII. La documentaci6n, de sesgo marcadamente protocolario,
ofrece algunos datos, sobre los que habra que seguir profun-
dizando.

1 . Regidores madrilenos y regidores de Madrid : origen geogrdfico.

No todos los regidores de Madrid eran madrilenos: Tampoco
la legislacion to exigia, y sin duda la patrimonializacion hacia
posible una diversidad notable. Sin embargo, la gran mayoria de
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los regidores (un 55 por 100) eran naturales de la ciudad . El por-
centaje desciende algo en la segunda mitad del siglo xviii, pero
ello podria tener mis que ver con el numero de casos registrados
que con flujo migratorio alguno (vdase cuadro 2) . En cualquier
caso, es la corona de Castilla el principal «viverou de regidores; de
los tres de origen aragonds hay dos que son del propio reino de
Aragon y apenas uno nacido en Cataluna s°.

El panorama varia un tanto cuando se acude a la generacion
de los padres de los capitulares. La presencia de los madrilenos
sigue siendo predominante (40 por 100) ; los origenes del resto
siguen centrandose sobre todo en la corona de Castilla, con espe-
cial presencia -por este orden-- de Castilla la Nueva, Andalucia,
Castilla la Vieja y reino de Leon (sobre todo familias vallisoleta-
nas). Como se ve, no hay una oligarquia exclusivamente madrilena,
aunque en general los regidores eran gente arraigada en la villa ;
cierto que en esta Corte tampoco entonces abundan los que pu-
dieran presumir de tener dos abuelos gatos.

2 . Una entrada temprana para una presencia larga.

Otro factor que hay que destacar es la juventud de los regido-
res a su ingreso en el concejo (ver grafico 4) . Aparte de algunos
casos de individuos que mediante dispensa real acceden al cargo
antes de cumplir los dieciocho, casi un tercio de los regidores
acceden al cargo entre los dieciocho y los veinticinco anos. No
era este un empleo para viejos, ni en este sentido se halla nada
que justifique la analogia que establece Castillo con los senadores.
~Quiere decir esto que fuera un cargo de segundo orden? Hoy,

cuando ser joven no es precisamente un aval, tendemos a olvidar

que siempre ha habido factores mas importantes que la edad : la

posicibn, el privilegio . . . La respuesta por tanto no puede ser afir-

mativa: es evidente que una regiduria, visto to que era la adminis-

tracion local, no significaba la culminacibn de una carrera pro-

Fesional y politica, como podia serlo para un letrado llegar al
Consejo de Castilla . Pero tambien esta claro que no pueden apli-

50 A modo de comparaci6n, pueden verse los mapas y cuadros de Janine
FAYARD sobre los conseieros de Castilla, en Los miembros del Consejo de
Castilla (1621-1746), Siglo XXI, Madrid, 1982 ; pags. 207-224 .
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CUADRO 2 : ORIGEN GEOGRAFICO DE LOS REGIDORES DE MADRID

Origen 1701-06 174659 1759-88 1788-1800 Total

Galicia . . . - - - - -
Le6n . . . . 2 1 2 2 7
Provincias vascas . . - - 1 1 2
Navarra 1 - 1 - 2
Castilla la Vieja 2 - 3 - 5
Castilla la Nueva . . . . 3 1 5 2 11
Extremadura - - - - -
Andalucia 3 6 5 2 16
Aragon 2 - 1 - 3
Murcia . 2 1 - - 3
Italia - - 3 - 3
America - 1 1 - 2
MADRID , . . . 45 4 12 6 67 (48 %)

n.c . y repetidos 21

Total 140

Gr6fico 4
EDAD DE LOS REGIDORES AL INGRESO
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carse estos baremos: la patrimonializaci6n y la venalidad les res-
tan todo sentido. Los regimientos eran en la esfera del municipio
la copula del aparato politico-administrativo, por mas que la
colegialidad y la presencia del corregidor mermaran significativa-
mente el poder de los regidores. Por eso no hay, ni puede haber,
acceso a otros puestos superiores en el ambito municipal y si
una muy significativa permanencia de los regidores en sus oficios.
La media de estancia en el concejo alcanzaba los diecis6is anos
y medio. Pero esta cifra, como suele ocurrir, encubre la distancia
que media entre los tenientes que por una u otra raz6n dejaban
de servir el oficio en breve plazo (entre tres y nueve anos) y los
propietarios que, como Josh Clemente Leoz o Antonio Moreno,
permanecian en sus puestos cincuenta y dos o cuarenta y siete
anos. Por to demas, la juventud de los regidores al ingreso era
fruto de hereditariedad de los oficios combinada con la corta
esperanza de vida de la 6poca. Lo raro seria no que los hijos de
los regidores tuvieran menos de treinta anos a la muerte del
padre, sino que tuvieran mAs .

3. La cruz en los pechos .

La presencia de caballeros de brdenes militares en el ayunta-
miento es mas que notable (v6ase cuadro 3) . Caro Baroja, en su
estudio sobre los navarros de Madrid en e1 xviii afirma que (la
prueba de Santiago sera el signo del gran ascenso en la vida so-
cial, signo que parece haber tenido mocha mas significaci6n para

CUADRO 3 : PRESENCIA DE CABALLEROS DE ORDENES MILITARES
EN EL CONCEJO DE MADRID

Orden de 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 Total

Santiago . 4 3 6 3 1 1 4 22

Alcantara - - 1 - - - 1 2

Calatrava 1 2 1 4 1 - 2 11

35
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los hombres de los siglos xvii y xvIII que despuesn 5' . Las 6rdenes
militares habian perdido ya hacia mucho tiempo su significado
guerrero, por no hablar del religioso, para convertirse en un signo
de honor, en un status symbol . AEl tener una cruz en los pechos
es cosa de mucha honra temporal, la cual no esti esencialmente
conexa ni dependiente de la Religion, en cuanto tal», escribe en
1643 un autor de la Compania de Jesus citado por Maravall 5z. La
presencia de caballeros de brdenes es importante en la primera
mitad del xviir, y a to que parece mas aun en el xvII; de los
treinta y cinco hiabitos contabilizados -que aumentarian si dispu-
si6semos de otra documentacibn, por cuanto los datos solo se
refieren a los que vestian la cruz al entrar en el concejo, a menudo
jovenes- veintisiete pertenecen a la primera mitad del siglo, y de
ellos dieciocho a ]as tres primeras decadas. ZSe puede apuntar
por tanto una decadencia de la estimacion de los habitos a partir
de 1750? Creo que es esta, y no la entrada de elementos de menor
rango en la corporacibn municipal, la respuesta a la drastica
disminucidn de cruces en el concejo madrileno.

4. Cuando la bolsa suena: definici6n socio-econdmica .

He empleado antes la expresion «oligarquia mesocratica» para
referirme al grupo de poder del concejo madrileno, y es este el
lugar para aportar los datos que me impulsaron a buscar la pa-
labreja. Pero hay que destacar que nos enfrentamos a un conjunto
heterog6neo de personas ; todos son regidores de Madrid, pero to
que en unos es un rasgo sustantivo no es en otros mas que algo ad-
jetivo . Trataremos en to posible de distinguir entre unos y otros.

Destaca en primer lugar el peso de la nobleza. Madrid, como
ciudad de estatuto, tenia un capitulo nobiliario, pero no hay
que olvidar que la hidalguia no era sino el estrato inferior de la
nobleza. Gonzalez Alonso ha seiialado, para 6pocas anteriores a
la que nos ocupa, el error de considerar que las oligarquias urbanas
castellanas fueran estrictamente nobiliarias, apuntando precisa-

51 . CARD BAROJA, Op . cit ., pig . 72 .

52. Citado por J . A . MARAVAU, en Poder, honor y 6lites en el siglo XVII,
Sinlo XXI, Madrid, 1979, pig . 169 .
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mente la venta de oficios como el mecanismo primordial de reno-
vacion de tales oligarquias 53 . En to que al Madrid del xviii se
refiere, ni la exigencia de hidalguia ni is presencia notable de ti-
tulados desmienten al autor. En primer lugar, el concejo nunca
fue monopolio de los titulados; en todo el siglo fueron regidores 19
titulados, muchos de ellos de la misma casa : los marqueses de
Hermosilla, de Valdeolmos, de San Antonio de Miralrio, del Pa-
lacio, o el conde de la Vega del Pozo son titulos que se repiten
a to largo del siglo. En el momento de maxima concentracidn,
hacia 1780, habia diez de ellos, una cuarta parte de los regidores;
a comienzos del xvIII, sin embargo, apenas si habia dos o tres .
Nada, sin embargo, que permita hablar de una aristocratizacibn
del concejo, de una «reaccion nobiliaria» a escala local. En pri-
mer lugar, esta el dato de la abrumadora presencia de titulos de
escaso abolengo y creacibn reciente : buena parte de ellos, como
ya mencionamos, fueron creados en recompense a los servicios
de sus titulares a Carlos 11 y los borbones . A 6stos habria que
anadir los concedidos por Felipe V a diversos regidores para
premiar su actuacibn durante la segunda ocupacion austriaca de
la Corte: Diego Antonio de Noriega recibio en 1711 el rango de
Marques de Hermosilla apor haber servido al senor D. Felipe V
en varios encargos, y particularmente en el empleo de Regidor de
la Villa de Madrid, en que mostro gran dedicacibn y amor»; don
Antonio de Sanguineto, regidor perpetuo y corregidor interino

del ayuntamiento durante «1a infeliz turbaci6n del ano pasado»,
recibi6 entonces el titulo de Marques de San Antonio de Miralrio
que llevaron varios de sus descendientes, tambien regidores ; don
Jose Vicente de Borja, por fin, se convirtib en Vizconde de
Huerta s°.

Contamos edemas con algunos datos sobre la fortuna de estos
nobles de nuevo curio, aunque referidos solo a los propietarios
de rebanos . En 1756 el Marques de Torremanzanal -D. Ambrosio
Josh Negrete- era el mayor propietario de la cabana madrilena,

53 . B . GorczALez ALOxso, aSociedad urbana y gobierno municipal en Cas-
tilla (1450-1600)-, en Sobre el Estado y la Administraci6n de la Corona de
Castilla en el Antiguo Regimen, Siglo XXI, Madrid, 1981, pigs . 57-83

54 AVM/ Sec . 2-246-101 .
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con 40.000 cabezas ; el Marquds de Perales poseia unas 29 6 30.000 ;
la Marquesa viuda de Portago, madre de unos de nuestros regi-
dores, poseia de 12 a 13.000 cabezas 15 . En 1771 la Condesa viuda
de Campo Alange, que fuera mujer de Ambrosio Negrete, tenia
casi 43.000 ovejas, un 7 Rio de la cabana propiedad de madrilenos,
y casi 3.000 cabras . El Marques de Perales tenia 32.755 ovejas y
unas 2.000 cabras . Portago, que ya habia heredado a su madre,
tenia rebanos de 32.500 cabezas de lanar y 3 .400 de cabrio .
Entre todos estos personajes, ligados al concejo madrileno, po-
seian una quinta parte de la cabana lanar de Madrid -16 y no eran
los unicos regidores que poseian rebanos. No es de extranar que
el Marques de Perales encargara la construccion de su palacio, en
la calle de la Magdalena, a Pedro de Ribera, como to hizo tambien
el Marqu6s de Ugena, de los famosos Goyeneche. Era gente de po-
sibles .

Otro factor que matiza la presencia nobiliaria en el concejo es
la incidencia del absentismo, particularmente agudo entre los ti-
tuluados, a menudo debido a sus obligaciones al real servicio . En-
tre 1776 y 1777, por ejemplo, cuando mayor es el nl:Imero de titu-
lados en el capitulo -eran, contando al alferez mayor, 10-, el
((peso de la nobleza)> era en la practica muy distinto . El oficio del
Vizconde de Huerta, para empezar, llevaba vacante diez anos; del
resto, excusaban su asistencia el Conde de Altamira, alferez mayor,
como caballerizo mayor de la Princesa de Asturias, los marqueses
de Valdeolmos y Perales (mayordomos de semana del rey), y los
de San Antonio (capitan de milicias en Granada) y Torremanzanal
(brigadier del Regimiento de Voluntarios Extranjeros), asi como
el Conde de Cazalla (coronel de milicias en Ja6n). A los ayunta-
mientos, pues, asistian solo los marqueses de Portago y la Regalia,
y el Conde de la Vega del Pozo 7. Esto parece indicar que para es-
tos nobles la presencia en el ayuntamiento era secundaria, comple-

55 . Los datos en la p6ag. 513 de A. MATIu.A TAscoN, aEl primer catastro
de la Villa de Madridn, en la Revista de Archivos, Bibbotecas y Museos, tomo
LXIX, 2 (1964) ; pigs . 463-530 .

56 . Del Memorial ajustado de la Mesta, citado por J . M . MANCAs NAVAS,
F.1 regimen comunal agrario de los concejos de Castilla, Ministerio de Agricul-
tura, Madrid, 1981 ; pig . 283 .

57 . AVM/ Sec . 1-100-27 .
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mentaria, un titulo mds de lustre, pero no una actividad pri-
mordial.

Otro grupo importante es el de los militares: 19 regidores to
fueron, y nueve de ellos hijos de militar. Estos comparten con los
anteriores el absentismo, forzado a menudo por destinos alejados
de la capital, y la nobleza de muchos de sus miembros . En cuanto
al resto, hay que destacar el grupo de funcionarios, encabezados
por ocho consejeros, parte de ellos nobles, formado por oficiales
de las secretarias, de los consejos, contadurias y tesorerias, un
alguacil mayor del Consejo de Inquisicibn y un teniente de canci-
ller del rey. Hay tambien cargos cortesanos : caballerizos, ayudas
de camara y gentileshombres de boca . Destaca, en cambio, el es-
caso numero de letrados, apenas cinco en todo el siglo (y cuatro
hijos de letrados) . Aparecen tambidn senores de vasallos y un corto
numero de individuos ligados a actividades mercantiles: Ambrosio
de Negrete, Pedro Pdrez Roldan y Mateo Jose Larrea, miembro de
la Junta de Comisidn de la Compania de La Habana . Tambien
hay regidores de otras ciudades (Guadalajara, Valladolid o Toledo)
o pueblos (Torrelaguna), todos ellos por el estado noble, claro
esta . Habia por ultimo quien ademas del regimiento poseia otros
oficios enajenados : los Reinalte tenian la Contaduria de Millones
y Cientos de la Villa, cuya utilidad anual se calculaba en 1756 en
2.833 reales ; Blas Ruiz Baillo heredd de su padre la Tesoreria del
Papel Sellado, con una rents de 14.850 reales ; por ultimo, la Escri-
bania de Cartas de Pago de Madrid pertenecia al regidor Juan
Josh de las Penas, proporcionandole 57.439 reales al ano. Por fin,
Josh Pacheco, regidor entre 1742 y 1784 se une con sus 15.500
cabezas de lanar al grupo ganadero del ayuntamiento, aunque des-
de el flanco de los no titulados m.

Estos datos quedan sintetizados, mejor o peor, en el cuadro 4 ;
sobre ellos hemos pergenado una definic16n de la oligarquia muni-
cipal madrilena . Salta a la vista, sin embargo, que en el cuadro la
partida principal corresponde a los ((No consta». Parte de ellos
quiza fueran hombres sin otros atributos que el de regidores de
Madrid, que no era poco ; la cifra, en cualquier caso, ilustra so-
bradamente la provisionalidad de nuestras conclusiones .

58 . Datos de MATILLI TASCON, art cit ., pigs . 505-507, y MANGAs NAVns,
op . cit , p6g . 287
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CUADRO 4 : DEFINICION SOCIO-PROFESIONAL DE LOS REGIDORES DE
MADRID

1701-46 174659 1759-88 1788-1800 Total

Nobleza titulada . . . . . 6 2 10 1 19
Funcionarios . . 7 1 3 - 11

Consejos :

Nobles - 2 2
No nobles 2 - 2 - 4

Militares .

Nobles . . . 2 - 4 1
No nobles 2 2 5 3 12

Letrados . . . . . . . - 1 2 2 5

Regidores :

Nobles 3 1 1 -
No nobles 2 1 - - 3

Seiiores de vasallos ` 1 I 3 1 6
Corte ** . . 3 1 - 1 5

No consta 67
Repetidos 8

Total 140

* No nobles .
** Caballerizos, ayudas de camara y gentileshombres de S M .

Tales conclusiones, si es qu .,-, puede darseles ese nombre, con-
sisten en la conveniencia de matizar el caracter oligfirquico del
concejo madrilefio en el xvIiI. Porque si to que caracteriza a una
oligarquia, aparte de to reducido de sus filas, es el ejercicio del
poder, en el ambito que sea, de forma exclusiva y autonoma, por
si y en su beneficio, hay rasgos que desaconsejan aplicar tal deno-
minaci6n al conjunto de los capitulares de Madrid . En primer lu-
gar, su actuacibn distaba mucho de ser autonoma: el corregidor,
el Consejo, las juntas dirigen a menudo su actuacibn. Pi6nsese
que los propios presupuestos municipales emanaban del Consejo,
y se discutian -y acataban- en el ayuntamiento . En la corta me-
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dida en que he podido examinar la actuacion concreta del concejo,
he visto a sus miembros plegarse una y otra vez a las indicaciones
de la corona; protestan con vehemencia si se les posterga en el
protocolo, o se les rasca el sueldo, pero no hacen frente al Consejo
cuando este decide intervenir en la organizacibn y gestion de los
abastos, o cuando en 1766 procede a implantar a los nuevos per-
soneros y diputados del comiun. No debe de ser ajena esta falta
de peso politico a la ausencia dun peso social definido de los re-
gidores. Tal situacion sin duda ofrecia ventajas para la Corona,
que desde las Comunidades -y aun antes- habia luchado por
desactivar la autonomia politica de las ciudades castellanas. Pero
al tiempo presentaba graves defectos en la gestidn administrativa,
to que condujo a las reformas de 1766 .

Tampoco en sus mecanismos de reproduccibn aparece el gru-
po de poder madrileno como una oligarquia en sentido estricto . Es
cierto que la transmisidn familiar de los oficios -y su amayoraz-
gamiento- constituye un rasgo netamente oligarquico, por cuan-
to garantiza el monopolio del gobierno local a un grupo res-
tringido de familias. Pero las ventas, los empenos, los arrenda-
mientos, las transmisiones venales, en suma, arrojan una luz dife-
rente sobre el tema . ZQud oligarquia es esa que enajena sus re-
sortes de poder? La rcspuesta esta ligada a la cuestion anterior ;
no se vendia tanto poder municipal, como una participacion en
la gestion de los asuntos locales, que podia resultar muy renta-
ble para quien la disfrutara y de la cual se derivaba cierto poder:
limitado y dependiente, eso si.

La composicibn del concejo madrileno responde asi a esta ca-
racterizacion: el ayuntamiento no estaba en manos de los grandes
de la ciudad, de los patricios, de los magnati, sino de un grupo
peculiar, de extraccibn media- alta, profesionalizado en el gobier-
no local, dependiente del estado y parasitario respecto a los ciu-
dadanos. Sus intereses propios no se definen en t6rminos de cla-
se -aunque participan en primera linea en la defensa del orden
feudal-, sino como explotacion de su parcela de poder. Pero se
trata siempre de una explotacidn tutelada por la Corona y al ser-
vicio de '.os grupos privilegiados, no solo urbanos.

Y sin embargo siguen existiendo ras-os netamente oligargicos:
la propia patrimonializacibn de los regimientos y las restricciones
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de acceso que plantean por un lado el estatuto y por otro el pre-
cio de los oficios definen a un grupo situado en los estratos su-
periores de la jerarquia social y econ6mica de Madrid . La practica
exclusion de cualquier criterio de capacidad individual a la hora
del ingreso en el cuerpo capitular nos recuerda que los regido-
res salen de las filas del privilegio y la riqueza. S61o un examen
pormenorizado de su actuaci6n en el ayuntamiento podra ilumi-
nar el caracter y significacibn -social, econ6mica, ideolbgica-
del grupo de poder en el concejo madrilefio del siglo xviir.

Mauro HERNANDEz BExfTEZ

«EOUIPO MADRID)> (U.A.M.)
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