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YDESPUES DE LAS VENTAS DE OFICIOS ZQUE?
(Transmisiones privadas de regimientos en el

Madrid moderno, 1606-1808)

Demasiado a menudo los estudios generales sobre ]as ventas de oficios en la
Espana moderna se ban quedado a ]as puertas de la Contadurfa Mayorde Hacien-
da. En otras palabras : se ban detenido en las ventas realizadas por los monarcas de
la casa de Austria desde la d6cada de 1540, en sus causas, su alcance y tambien,
aunque de forma mds timida, en sus consecuencias . No pretendo formular una crf-
tica, sino senalar una limitacibn que es consecuencia lbgica de ese mismo enfoque
de tipo general, que lleva normalmente al use de fuentes de origen estatal . Estos
estudios, en cualquier caso, cubren plenamente los objetivos de sus autores y son
la base de nuestro conocimiento de la cuesti6n .

En un artfculo publicado hace unos anos en estas mismas pagmas afirmaba
que el tema de ]as ventas de oficios estaba de moda ; pues bien, confieso que me
equivoque. O al menos, la moda pasb : la bibliograffa general, que entonces era
mas o menos reciente, hace algunos anos que no se amplfa, y prueba de ello es la
nota que aparece automaticamente en cuanto algun autor hace referencia a las
ventas de oficios. La versi6n abreviada de tal nota standard suele incluir cuatro tf-
tulos del profesor Tomas y Valiente, uno del catedratico Benjamfn Gonzalez Alon-
so, uno mas de don Antonio Domfnguez Ortiz y por fin el muy documentado de
Margarita Cuartas. En la version ampliada figuran normalmente uno o dos artfcu-
los mas de Tomas y Valiente (<<Dos casos. ..» u <<Opiniones. . .» ), uno seminal (use
dice asf?) de Fraga y Beneyto y referencias al libro cl6sico de R.Mousnier sobre
Francia -muy diffcil de encontrar incluso en bibliotecas- y o al de K.W.Swart
en ingl6s, un libro quejamas he Ilegado a ver y del queme atreverfa aafirmar que
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no existe si no fuera porque el profesor Tomas y Valiente me asegur6 personal-
mente haberlo lefdo 1 . Por supuesto, son meros inconvenientes del modo acad6-
mico de producci6n de sabidurfa (que incluye la posibilidad de que las citas
acaben pasando de un texto a otro, como el clon de un fox-terrier 2) y, ni que decir
tiene, mi lamento viene sobre todo del hecho de que ninguno de mis artfculos fi-
gure -adn- en esa ltsta. Pero to que importa, en todo caso, es senalar que hace
tiempo que esa bibliograffa general no se amplfa, y que, por tanto, la reflexi6n ge-
neral no ha incluido las aportaciones de las monografas locales.

Porque las novedades sobre ventas de oficios, -los municipales, sobre
todo- han venido, y en abundancia, por ese lado de los estudios locales. No por-
que se haya averiguado mucho mas sobre las causas, o ni siquiera la extensi6n de
]as ventas de to que ya sabfamos por los estudios generales, sino mas bien porque
nos enfrentan con las consecuencias a nivel local de estas ventas . Unas conse-
cuencias que en general nos hablan de inflaci6n de cargos a nivel local, con los
inconvenientes que acarrea; del endeudamiento de los concejos para consumir
oficios indeseados, que a menudo redunda en aumento de la presi6n fiscal sobre
los consumidores ; de apertura de los concejos a nuevas familias que representan
a sectores sociales nuevos, etc. Sobre todo, sitdan el problema de la venta de ofi-
cios justo donde los estudios generales to abandonan: to toman en ]as puertas de
la Contadurfa Mayor de Hacienda para trasladarlo acada uno de los concejos que

1 . F. TomASY VALIENTE, «Origen bajomedieval de la patrimonializac16n yenajenaci6n
de oficlos p6blicos en Castilla>>, en Actas del I Symposium de Historia de la Admimstracuon,
Madrid, 1970, pp. 125-59 ; F. TomAsYVALIENTE, La venta de oficios en Indus, Madrid, 1972 ;
F TomAsY VALIENTE, «Las yentas de o6cios de regidores y la formac16n de oligarqufas urba-
nas en Castilla (siglos XVII-XVIII), en Historia Instuuciones. Documentos, 2, 1975, pp. 525-
47 ; y F TOmAsY VALIENTE, oVentas de oficios publicos en Castilla durante los slglos XVII y
XVIII», en Gobterno e instituciones en la Espana delAnttguo Regimen, Madrid, 1982, pp . 151-
77 . B . GONZALEZALONSO, «Sociedad urbana y goblemo municipal en Castilla (1450-1600), en
Sobre el Estado y la Admnustraci6n en la Corona de Castilla en el Anaguo Regimen, Madrid,
1981, pp 57-83; A. DOmfNGUEZ ORTIz, «La yenta de cargos y oficios publlcos en Castilla y sus
consecuencias econ6micas y sociales», en Instuaiciones y sociedad en la Espaita de los Aus-
trias, Barcelona, 1985 ; M. CUARTAs RODRfGUEZ, «La venta de oficios p6blicos en el siglo
XVI», en Actas del IVSymposium de Historia de la Admmrstract6n, Madrid, 1983, pp. 225-80 .
Adem6s F TOmAsY VALIENTE, «Dos casos de ventas de oficios en Castilla», en Homenale al
Dr D. Juan Regld Camptstol, I, Valencia, 1975, pp . 333-43, F TomASY VALIENTE, «Opiniones
de algunos jurlstas cldsicos espanoles sobre la venta de oficios pdblicos», en Estudios en home-
nale al Prof. Corts Gran, Valencia, 1977, pp . 625-49 ; M. FRAGAIRIBARNE y J BENEYTO PtREZ,
vLa enajenaci6n de oficlos p6blLcos en su perspectiva hist6rica y soclol6gica», en Centenarto
de la Ley del Notariado Estudios Htstortcos, I, Madrid, 1964, pp . 393-472; R. MOUSNIER, La
venakte des offices sous Henri IV et Lmas XIIII, Paris, 1973 El de Swart, como no to he vlsto,
no pongo su referencia pero a camblo anado otro queme gusta a mf, con la ilusi6n de que apoye
a su vez mis pretensiones : J. M TORRAS 1 R1Bt, «La venta de oficios municipales en Cataluna
(1739-41), una operaci6n especulativa del Gobierno de Fellpe V», en Actas del IV Symposium
de Historia de la Administracidn, Madrid, 1983, pp, 725-48

2 . S J. GOULD, Brontosaurus y la nalga del muiistro, Barcelona, 1993, pp . 143-54 .
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estudian . En ese aspecto el asunto ha seguido estando de moda,o sea que me equi-
voqud s61o a medias . Desde luego, las aportaciones de tipo local son desiguales y
amenudo pecan de descriptivas 3, pero opinoque va siendo ya hora de que alguien
haga acopio de todo este material que ofrecen para contarnos qu6 pasa con los ofi-
cios venales Una vez que la Corona los ha arrojado al mercado yentran a moverse
en un mundo de transacciones y traspasos privados .

Dicho esto, debo reconocer que no es ni mucho menos esa sfntesis to que se
ofrece en estas pdginas, sino Una contribuci6n modesta, aunque espero que titil,
sobre uno de esos casos locales: el de los oficios de regidor de Madrid en el lapso
que va de 1606 a 1808 . Con ello pretendo complementar (y matizar algunos as-
pectos importantes) otra incursi6n en este campo a la que hacfa alusi6n antes 4.

REGIMIENTOS DEMADRID: LA PRIVATIZACI6N DE UN OFICIO
PLTBLICO

«No hay zapatero tan simple a quien el demonio no tiente en esto de la gober-
naci6n, y le haga entender que sabrfa desde su tienda gobernar la reptiblica mejor
que los veinticuatros desde su cabildo» 5. Quien con tanta sorna se refiere a la vo-
caci6n polftica de los zapateros era, anadte extranara, un veinticuatro de C6rdoba.
Asf eran famados los regidores en las ctudades andaluzas donde, como en el resto
de la corona de Castilla, los zapateros debfan resignarse a arreglar la ciudad desde
su tienda, ya que el ayuntamiento estaba reservado a otros.

El proceso por el que se lleg6 a esta situaci6n nos es relativamente conocido .
Desde que a to largo del siglo XIV se fue imponiendo en Castilla el r6gimen de
ayuntamiento o regimiento, que vino a sustituir a un «concejo abierto» de perfiles
casi mfttcos, la gesti6n de los asuntos locales qued6 confiada a un ndmero reducl-

3. La nueva ola de estas monograffas se abri6 con J. INFANTE MIGUEL-MOTTA, El rmuu-
cipio de Salamanca afines del Antiguo Regunen, Salamanca, 1984, pero actualmente resulta di-
ffcil segulrlas, dada la abundancia de Investigaciones y el fervor con que ]as msthtuciones
locales fmancian su Impresi6n, por senalar algunas recientes y con informacl6n abundante: M
CARICOL SABARIEGO, C6ceres en los siglos XVII y XVIIL Veda municipal y reforntas admutts-
trativas, Cdaceres, 1991 ; A GUERRERO MAYLLO, El gobierno municipal de Madrid (1560-
1606), Madrid, 1993 ; M a C. MAIRAL JIMtNEZ, Cargos y oficios publicos en la Mdlaga de
Carlos 111, Malaga, 1990 ; M. L6FEz DfAZ, Ofictos municipales de Santiago a mediados del si-
glo XVIII, La Coruna, 1991 .

4 . M HERNANDEZ, <<Reproducc16n y renovaci6n de una oligarqufa urbana- los regidores
de Madrid en el siglo XVIll», en 56 (1986), pp 673-81 . He procurado no repetir aquf cosas que
allf dije, pero tambl6n no autocitarme; por ello, me atrevo a remitir al lector a aquel artfculo. La
mayorfa de las afinnaciones que no aparezcan aquf apoyadas en fuentes o bibliograffa ]as fun-
dament6 ya allf.

5 . J . CAs'r1LLA Y AGUAYO, El perfecto regidor, Salamanca, 1586, p . 4v.
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do de oficiales: los regidores. En Madrid fue Una c6dula de Alfonso XI la que en
1346 suprim16 la participaci6n directa de los vecinos, zapateros o no, en el gobier-
no municipal . La difusi6n en el slglo siguiente de la presencia de los corregidores
acab6 de sentar las bases de to que serfa el ayuntamiento madrileho en la edad mo-
derna 6. La paulatina patrimoniallzaci6n de los reglmientos -primero por la vfa
de ]as renuncias, luego con los acrecentamientos y finalmente mediante la perpe-
tuaci6n de los oficios- vendrfa a completar el panorama .

Los primeros pasos de este proceso --largo y seguramente no lineal-- de pri-
vatizaci6n de los oficios p6blicos se refuerzan con la aparici6n en 6poca bajome-
dieval de la figura de la renuncia-renuntiatio o resignatio in favoreni- 7. Con
ella, el renunciante dejaba el oficlo en manos del rey, indicando la persona que de-
searfa le sustituyera, el renunciatario; formalmente era el monarca quien debfa de-
signar libremente al sucesor, pero en la prdctica recafa siempre en el renunciatario .
La renuncia debfa ser gratuita y motivada, aunque acab6 imponi6ndose una escue-
ta f6rmula (<<por no poderlo servir») queenmascaraba todo gdnero de transaccio-
nes privadas . Tan formulario lleg6 a ser el asunto que en el XVII, y seguramente
antes, circularon con abundancta modelos impresos de renuncia, en los que s61o
habfa que rellenar la fecha y los datos personales 8.

Las dimensiones de la patrimonialtzaci6n crecieron cuando los apuros
fiscales de los Austrtas les impulsaron a sacar a la venta nuevos oficios. La
gran oleada de ventas del reinado de Felipe II suele it unida al <<acrecenta-
miento» de oficios : en lugar de esperar a la muerte del titular, la corona
crea nuevos regimientos para ponerlos a la venta . En Madrid, entre 1560 y
1640 se pasa de 19 a 40 regidores . Los acrecentamientos levantaban siem-
pre protestas en los concejos -Iban a ser mas para repartir-, pero al tiempo
nos sugiere cuan arraigada estaba la privatizaci6n de los oficios municipales :
si la corona recurrfa al acrecentamiento era porque aceptaba la privatizaci6n
como algo inamovible 9. Frente a los nuevos ofictos, las ciudades protesta-
ban de forma particular y a trav6s de ]as Cortes . Tras la protesta, quedaban
varias opciones . Consumir o tantear los oficios requerfa el apoyo de la coro-
na y costaba un dlneral . Tambt6n era muy caro ganar del rey privileglos que
impidieran la creaci6n de nuevos oficios, con el inconveniente de que los

6 Sobre el concejo bajomedieval, ver R GIBERT, El concejo de Madrid Su organezactdn
en los siglos XII a XV, Madrid, 1949 . Sobre el moderno, A . GUERRERO MAYLLO, op . cit.

7 . F. TOMAs Y VALIENTE, uOrlgen » .

8 . Archivo General de Simancas/Cmara 2320, s f. (1629) (en adelante AGS/Cdm) ; Ar-
chivo Hist6rico de Protocolos de Madrid (en adelante AHPM) Prots . 2662 (1), f. 34 (1618) ;
2670, f. 1 .108 (1622) ; 4421, f. 424 (1616), porejemplo .

9. Sobre el marco doctrinal del respeto de la corona a los derechos de los propietarios de
oficios, ver A. M HESPANHA, Visperas de Leviatdn . Instetuciones y poder politico (Portugal,
stglo XVII), Madrid, 1989, pp. 392-404
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monarcas no siempre respetaban los compromisos de sus antecesores, o in-
cluso los contrafdos pot ellos mismos algunos anos antes . Quedaba una Glti-
ma vfa : la de establecer restricciones relativas a la condici6n social de los
individuos que accedieran al ayuntamiento, mediante to que se denominaron
«estatutos» 10. Ato largo del XVI y el XVII, Madrid recurri6 a todas estas vfas con
resultados desiguales .

El ultimo paso del proceso fue la conversi6n de los oficios de regidor en «per-
petuos pot juro de heredad» . Aunque los oficios renunciables se traspasaban nor-
malmente sin problemas, habfa algunas restricciones : el renunciatario debfa tomar
posesi6n del cargo antes de tres meses o se arriesgaba a perderlo tl . El que la otor-
gaba, pot su parte, habfa de estar vivo -una pequena molestia, en el caso de las
herencias- y, to que es peor, vivir veinte dfas despu6s de firmar la escritura . El in-
genio de estos hombres pari6 soluciones bastante chuscas: la mds com6n, dear fir-
madas ante el escribano una tacada de renuncias fechadas con diferencia de una
semana, s61o pot si acaso 12. La soluci6n mas eficaz, sin embargo, era conseguir la
perpetuaci6n del officio o, en su defecto,, la facultad para trasmitirlo con una o dos
«renunciaciones, en vida oen muerte» 13 . El officio perpetuo significaba para su ti-
tular «la plena propiedad sobre el mismo, incluida desde luego la plena disponibi-
lidad inter vivos o mortis causa, a tftulo oneroso o lucrativo» 14. Llevaba aparejado

10 . Sobre la relac16n entre el estatuto y las ventas, vet M . HERNANDEZ, «E1 cierre de las
oligarqufas urbanas en la Castilla moderna : el Estatuto del concejo de Madrid (1603)>> , en Re-
vista International de Sociologia, 45 (1), (1987), pp . 179-98 : o, mas reciente y mas concreto,
M . HERNANDEZ, (<La oligarqufa hidalga . El Estatuto del concejo de Madrid) > , enVilla de Ma-
drid, 108 (1992), pp. 3-24 .

11 . En teorfa al menos En la practica, no he hallado un s61o caso de reversi6n a la coro-
na del officio pot falta de renuncla, antes al contrario, medlante sendas dlspensas reales conser-
varon el officio un titular que tard6 hasta nueve meses en tomar posesi6n (AGS/Cam 2528 ;
sept ) y una viuda cuyo marido muri6 sin hater la renuncia (AHN/Cons . 13800, exp 2, oct) .

12 . AHPM/Prot 6213, ff. 1361-89 . Recoge varias series de renuncias de este tipo, todas
del mismo officio, otorgadas entre enero de 1639 y diciembre de 1642 Es s61o un ejemplo en-
tre otros muchos . Otra poslbilidad era conservar vlvo al renunciante algun tiempo, como se
deduce de una fe de muerte presentada en 1727, en la que el escnbano afirma que «coda la fa-
milia>> le ha asegurado que don Bruno de la Balsa «habfa expirado a las cuatro de la presence
manana» . Si hubiera mueno unas horas antes, no se habrian cumplido los preceptivos 20 dfas
(AHN/Cons 13858, exp. 5, sept )

13 Era un paso previo a la perpetuidad, que podia cumplirse o no (muchos de los oficios
de regidores obtuvieron estas facultades antes de la perpetuidad (<porjuro de heredad» ) . Basi-
camente, su objeto era eximir al beneficiario del cumpllmiento de las normas de los 20 y 60
dfas . Ver una de estas c6dulas, de 1615, en AGS/Cam 1675, exp . 11 .

14 F. TomAs Y VALIENTE, La venta de oficios, p . 40 Tanto es asf que mcluso en el vi-
gente c6digo civil (art . 336) se mencionan todavfa los oficios enajenados, al englobarlos con
otros bienes muebles (aunque tradlcionalmente eran considerados raices, segun se refleja adn
en el proyecto de Garcfa Goyena de 1851) ; agradezco estas noticias al catedrStico Ignacio Dfez
Picazo .
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ademas el derecho a nombrarun sustituto en el caso de que la propiedad recaye-

ra en una mujer o un menor de edad, que no podfan desempenarlo en persona. Asf

pues, la perpetuacibn convertfa el oficio, lisa y llanamente, en propiedad privada

de un particular.
El grafico 1 muestra como, en el ayuntamiento de Madrid, el ciclo de las

perpetuaciones se abre cuando el ciclo de los acrecentamientos se acerca a su

fin . Todos los regimientos creados a partir de 1600 fueron perpetuos ; en cuan-

to a los demas, los propietarios fueron obteniendo las reales c6dulas que los per-

petuaban a partir de entonces . Cuando comenz6 a reinar Felipe IV solo siete de

37 regimientos eran perpetuos; a su muerte, en 1665, solo siete de los 40 eran

renunciables .

GRi1FICO I
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La cronologia de las perpetuaciones' puede hater pensar que su causa fueran los
acuciantes agobios hacendisfcos del reinado de Felipe IV; asf, la corona se habria resis-
tido a dar este paso para conservar al menos la posibilidad de recuperar los oficios en el
futuro. De hecho, en una junta extraordinaria con motivo del estallido de la guerra con
Francia a fines de 1635, el ministro Josh Gonzalez propuso, entre otros medios de urgen-
cia, que se perpetuasen los oficios de veinfcuatro de Sevilla y regidor de Madrid 1s. Sin
embargo, las pocas referencias que tenemos indican que se pag6 por la perpetuidad un
precio mas bien bajo, ya menudo se concedi6 como merced 161 to que restaria validez a
tal interpretaci6n . Por otro lado, la concesi6n de perpetuidades coincide con detetmina-
dos hechos -mayor colaboraci6n en materias fiscales, confirmaci6n del Estatuto en
1638-que inducen a pensar que estamos ante un indicio mas de la confluencia entre
corona y oligarqufas que marcarfa en adelante la actitud del concejo.

Con la concesi6n de perpetuidades, el proceso de patrimonializaci6n de los
regimientos queda cerrado. Salvo casos excepcionales, a la corona no le queda
mas intervenci6n en el nombramiento de los regidores que el despacho de los ti-
tulos por la Cdmara y el cobro de los derechos correspondientes, incluida desde
1631 la media anata 17 . Los intentos de reverttr la situaci6n -tfmidas iniciativas
de Carlos II, Junta de Incorporaci6n de Felipe V o el envite de Godoy en 1797-
no dteron otro fruto que alg6n ingreso extra para las arcas reales . Atin asf, debe
quedar claro que las perpetuidades no hicieron mas que completar el ciclo. A to
largo de todo el perfodo estudiado el propietario puede disponer del oficio con
casi total libertad . «E1 dfa de hoy, es conclusi6n com6n y recibida por los doctores
que el oficio de regidor es vendible, y ejecutable, apremiando por prisi6n al deu-
dor a que exhiba el tftulo original, y renuncie el oficio (. . .) ; y se debe computar al
hijo en la legitima y mejorfa, y al marido y mujeren ]as arras y ganancias; y d6be-
sele a la hija, st en nombre de dote se le prometi6 alguno de estos oficios; y pu6-
dese obligar e hipotecar como la casa y la vina» 18 . Esto to escribe Castillo de

15 . A . DomfNGUEZ ORTIZ, Pollttca y hacienda de Felipe !V, Madrid, 1960 Citado por la
2 a ed ., Madrid, 1983, p . 49. La propuesta se recha26

16 . En 1614 Gabriel de Alarc6n pag6 por eila 800 ducados, en una 6poca en que eran a6n ex-
cepcionales en el ayuntamiento : en aquellos anos los precios de los regimientos oscilaban entre siete
y ocho mil ducados (AGS/Cun 19 (oficlos), sf . En 1659, en una escritura privada, se considers
que con la concesl6n de perpetuidad el oficio ha aumentado en 300 ducados su valor anterior, pasan-
do a tasarse en 12.300 ducados (AHPM/Prot 3400, ff. 967-72) . No parece que la perpetuidad fuera
algo excesivamente preciado De hecho, hay un oficlo que nunca fue perpetuado y sin embargo
se transmiti6 sin mayores problemas .

17 . Adiferencia de la paulette francesa, en Castilla los derechos que percibfa la hacienda
eran magros : la cuantfa media de ]as medlas anatas era de unos 12.000 mrs. en el XV11I, (osci-
lando entre 973 y 177 650mrs.) . Clfras modestas, en cualquier caso, visto el precio del oficio .
VerR MOUSNIER, op . cet

18 G. CASTILLO DE BOBADILLA, Politics para corregidores y senores de vasallos, 1597 .
(Ed. facsfmil de la de Amberes de 1704, 2 vols, Madrid, 1978), IIVVIII/289
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Bobadilla en 1597, antes de que la concesi6n de perpetuidades se convirtiera en
moneda corriente. Asf, el hecho de que el oficio sea perpetuo o renunciable es casi
tan s61o cuesti6n de formas .

La consecuencia primera y mas evidente de la patrimonializaci6n es que
selecci6n de los regidores se realizaba practicamente al margen de la corona .
Quiza sea 6ste el argumento de mas peso a la hora de definir al grupo de los
regidores como una oligarqufa . «La enajenaci6n de las regidurfas y demas ofi-
cios de concejo creaba una oligarqufa de derecho propio en los ayuntamientos,
alejando de la administraci6n p6blica no s61o al elemento popular, sino ofre-
ciendo dificultades al poder central» 19 . Veamos sin embargo como se concre-
taba en la practica .

LAS FORMAS DE TRANSMISI6N PRIVADA DE LOS OFICIOS

Hace anos,Tomas y Valiente sugiri6 en un conocido artfculo la posibllidad de
que las ventas de oficios hubieran servido de cauce de renovaci6n de las oligar-
qufas urbanas, pese a que consideraba que la hereditariedad de los oficios tendfa
aconsagrar el dominio de la nobleza en los ayuntamientos 2°. La idea se ha reco-
gido despu6s a menudo, y se han repetido las invitaciones a investigar casos con-
cretos, que han tenido mas eco que frutos tangibles 21 . Dejando de momento al
margen su significado social, to evidente es que la selecci6n de los regidores os-
cila entre dos polos: la reproducci6n y la renovaci6n . La transmisi6n heredltaria
del officio es el paradigma, casi biol6gico, de la reproducci6n de la oligarqufa, que
se perpetua de padres a hijos. Las ventas de oficios, en cambio, encarnan el prin-
cipio de la renovaci6n, ya quees el dinero el que abre las puertas del ayuntamiento
a individuos y sectores ajenos a 61.

Pero cuando se profundiza surgen dos problemas. El primero es de Orden
practico : determinar la naturaleza exacta de los traspasos. Para empezar, todos los
anteriores a la perpetuaci6n del officio se realizan mediante la misma f6rmula: la
renuncia, aunque en la practica correspondan a ventas, herencias o dotes. No es ya

19. A . SACRISTAN Y MARTINEZ, Muntcipaltdades de Castilla y Le6n . Estudto htst6rtco-
crittco, Madrid, 1877 Citado por la ed . de 1981, Madrid, p . 453 .

20. F. Tomes Y VALIENTE, <(Las ventas» , esp . 532-33.
21 . Pese a la infinidad de estudtos sobre oltgarquias locales publicados en los u1timos

dtez anos, s61o unos pocos aportan algo valioso en esta direcci6n; para la corona de Castilla,
destacan, ademas del ya citado de Javier Infante; A. GUTItRREz ALONSo, Estudto sobre la de-
cadencta de Castilla La ctudad de Valladolid en el stglo XVII, Valladolid, 1989 ; F. J. ARANDA
PtREZ, Poder municipal y cabildo de,lurados en Toledo en la Edad Moderna, Toledo, 1992 ; A
GUERRERO MAYLLO, Famtlia y vida condtana de una elite de poder Los regtdores madrtleitos
en ttempos de Felipe 11, Madrid, 1993 .
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que los traspasos respondieran a practicas prohibidas que se ocultaban, aunque
ocurrfa; sencillamente, el documento oficial de traspaso, el que se presentaba a la
Camara, era la renuncia . Unavez perpetuado el oficio el problema disminuye mu-
cho -se presentan las escrituras de venta o los testamentos como instrumentos
validos de traspaso- pero persiste en los casos de renuncias y nombramientos;
ambas pueden usarse igual para ceder el ejercicio del cargo a un familiar o a una
persona de confianza, pero tambien pueden ocultar un arrendamiento (que estaba
prohibido) . Ni que decir tiene que la cosa cambia mucho.

El problema se soluciona acudiendo a los protocolos notariales, aunque no
siempre aparecen ]as escrituras 22. He procurado indagar to masposible el trasfon-
do de ]as transmisiones, pero quedan por aclarar casi un 25 por ciento de las 591
registradas desde el reinado de Felipe III hasta 1808 . No obstante, el porcentaje
resulta enganosamente alto 23, y estoy convencido de que no altera en to sustancial
la validez de las conclusiones .

El otro problema es de distinta naturaleza, aunque no me atreverfa a calificar-
lo de te6rico. Una vez establecidas las distintas formas de transmisibn de los ofi-
cios, podemos agruparlas en dos grandes bloques : las familiares -dote, herencia,
renuncia o nombramiento de un familiar- y las extrafamiliares -compra,
arrendamiento, empeno y renuncia o nombramiento en una persona ajena a la
familia- . Dentro de estas ultimas hemos consignado tambidn las seis concesio-
nes de oficios por merced real 24. Parece claro que las primeras denotan la perpe-
tuacibn de la oligarqufa, y las segundas la renovaci6n . Hecho el pertinente
recuento, podemos ofrecer un grafico 2 que muestre la evolucibn de ambos tipos
de traspasos.

22 Ya sea por pdrdidas o por deseo de ocultaci6n (no parece que les preocupara mucho),
las referencias que brinda la documentaci6n estatal no siempre conducen a las escrituras pnva-
das . Cuando to hacen, averiguamos que la mayorfa de las «renuncias» extrafamiliares corres-
ponden a ventas . La documentac16n oficial esta agrupada, para el XVII, en la serie «Renuncias
de oficios» (legatos 2295-2555) de la secci6n Camara de Castilla del AGS ; para el XVIII, la se-
rie equivalente es «Renunciactones» (legs. 13744 a 14366) de Consejos Suprimidos del AHN.
En el ayuntamiento, la documentaci6n, mas pobre, se conserva en AVM/Sec, serie 2, legs . 246
a248y286a291 .

23 . Estas transmisiones est6n recogidas en la base de datos reglist. dbf, formada por 613
registros (de los cuales 22 son anteriores al remado de Felipe III, fuera del dmbito de este estu-
dto) He podido determinar el tipo concreto de transmis16n en 444 casos (75%) ; en otros 35 no
consta, otros 37 corresponden a renuncias en cabeza de personas ajenas a la familia y 75 mss a
nombramientos extrafamiliares Estos ultimos encubren a menudo arrendamientos de oficios,
pero s61o to he recogtdo asf cuando habfa pruebas o indtcios muy s6lidos de que asf fuera . Ver
apdndice 1

24 . Hay adem6s un epfgrafe para los «no consta» y otro, «ayuntamiento», que corres-
ponde exclusivamente al oficto de depositano general (numero 6 en las ltstas) en los momentos
en que, por quiebra del titular, tocaba al ayunfamiento nombrar a una persona para el cargo, in-
vanablemente alguno de los regidores .
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GRArico 2

TRANSMISIONES DE REGIMIENTOS
por reinados

D AYUNTAMIENTO FELIPE 111
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® NO FAMILIARES FELIPE IV
FAMILIARES

CARLOS 11

FELIPE V

FERNANDO VI

CARLOS III

CARLOS IV

0% 26% 60% 76% 100%

Queda claro que las transmisiones no familiares (venales casi todas), es decir,
la renovaci6n, predomina sobre la reproducci6n, aunque 6sta representa siempre
entre un cuarto y casi la mitad de las transmisiones. La impresi6n general es que
hay un cierto equilibno entre reproducci6n y renovaci6n, aunque con predominio
de 6sta . Del grafico 3 se desprende la misma imagen de equilibrio, aunque ahora
domina claramente la reproducci6n . Ello se debe a que, en lugar de examinar el
tipo de transmisi6n, hemos tenido en cuenta si el regidor que ingresaba tenfa fa-
miliares en el ayuntamiento 25 .

25 . Para ello, hemos utilizado la base de datos regidore . dbf, donde cada uno de los 505
registros (fichas) corresponde a un regidor, Madrid El dato de si tenfan familiares en ayunta-
miento, se refiere exclusivamente a aquellos que tuvieran o hubieran tenido oficios de regidor,
este dato puede estar infravalorado para el reinado de Felipe Hl, en el que a veces no ha sido
posible rastrear los antecedentes . Para el resto, esta perfectamente delimitado, de ahf que no
exista categoria de ((no consta» .
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GRAFICo 3

INGRESOS EN AYUNTAMIENTO
(por reinados)

® SIN FAMILIA
FELIPE III
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El hecho tiene facil explicacibn : es evidente que Jos traspasos familiares solo
pueden ser familiares, es decir, que sus beneficiarios cumpliran siempre la condi-
cibn de tener familia en el ayuntamiento . Por el contrario, las formas no familiares
no excluyen en absoluto que el comprador o el arrendador tengan parientes entre
Jos regidores. Es el caso de Juan Francisco Sanguineto, que comprb un regimiento
en agosto de 1650, unos meses despu6s que to hiciera su hermano Pedro. O el de
Francisco Antonio M6ndez Testa a quien su padre, secretario de ayuntamiento y
antes regidor algunos anos, comprb err 1661 un regimiento : el joven MBndez no
se desenvolvfa bien, contrajo deudas y tuvo que vender el oficio cinco anos mas
tarde, aunque en 1669 volvib al concejo como beneficiario de la renuncia de un
pariente 26. Los ejemplos son meramente ilustrativos : el argumento no requiere
mas demostraci6n . Asf, Jos datos sobre las formas de transmisibn nos sirven de in-

26 AGS/C5m 2431, 2386 ; AHPM/Prot 3409, f. 1216 .
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dicador del grado de reproducci6n de la oligarquia, aunque conviene tener en
cuenta quemarcan un lfmite minimo, pero no un tope 27.

Con todo, la primera conclusi6n sigue en pie: la venalidad de los oficios era
un importante cauce de renovac16n de las oligarqufas, de unos procesos de reno-
vaci6n ininterrumpidos y de magnttud considerable . Hay que destacar esa mag-
nitud : mas de la mitad de los oficios se traspasaba mediante ventas,
arrendamientos, empenos y renuncias onombramientos no familiares . Atravels de
ellas, un 44% de los que ingresaban en el concejo eran gentes que no tenfan nin-
g6n pariente en 61 . Ademds, la renovaci6n no se reduce al momentoen que la co-
rona saca a la venta los oficios . Aunque este ha sido el aspecto que mas estudios
ha merecido, a mi entender es mucho mas importante -por magnitud, duraci6n y
significado- el universo de transacciones privadas que queda abierto a rafz de la
privatizaci6n de los oficios.

La pervivencia y vitalidad de los mecanismos de renovaci6n aconsejan con-
siderar las ventas de oficios como algo mas que el recurso extremo de una monar-
qufa falta de fondos . La estabilidad del modelo de reproducci6n de las oligarqufas
a que dio lugar -un modelo aut6nomo respecto a la corona- indica que se tra-
taba de una soluci6n aceptable para ambas partes, y s61o muy esporadicamente se
plante6la monarqufa romperlo mediante la reversi6n masiva de los oficios. El fra-
caso de las diversas iniciativas de este tipo, desde las promesas de consumo de
oficios de la junta de reformaci6n de Olivares hasta el ultimo intento de Godoy en
1797, demuestran que el sistema marchaba bien y no debfa tocarse. De ahf la im-
presi6n de que estas tentativas fueron en realidad meras martingalas tributarias,
con visos de declaraci6n de intenciones oreformadoras» de cara a la galerfa. Alas
oligarqufas locales la privatizaci6n les permitfa reproducirse de forma aut6noma,
aunque con controles corporativos como los estatutos de nobleza para evitar des-
manes. A cada unode los regidores el sistema le aseguraba el control de su parcela
de podery su conversi6n en dinero en caso de necesidad oconveniencia . Desde el
punto de vista social, el sistema era to suficientemente flexible como para permitir
un flujo continuo del personal, de tal forma que el acceso a estas posiciones de po-
der y privilegio resultaba bastante asequible para los sectores ascendentes de la
ciudad .

Es innegable la solidez de este modelo, que se mantuvo a to largo de los siglos
XVII y XVIII; hasta un reformador tan contumaz como Campomanes hubo de
conformarse en 1766 con anadir el personero y diputados del comun al montaje
de los regidores perpetuos, ante la manifiesta imposibilidad -polftica- de alte-
rarlo en to sustancial . A mi entender, esta solidez obedece aque el modelo era so-

27 . Comparando los juegos de cifras usadas como base para los gnsficos 2 y 3, el porcen-
taje de regidores con familia en el ayuntamiento viene a ser entre 7 y 15 puntos superior al de
transmisiones fann iares con respecto a las no familiares.
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cial y politicamente funcional. Claro que hablamos de una funcionalidad para el
Estado y los privilegiados . Para el ciudadano de a pie-y bien se preocupaban los
regidores de reclamar su derecho a circular en coche- el sistema s61o engendraba
bastante ineficacia, muchos impuestos y una corrupci6n mas facil de conjeturar
que de calibrar.

C6MO SE REPRODUCE UNA OLIGARQUIA: UNA MIRADA GRAFICA

RASGOS GENERALES

Alos historiadores les gusta fijarse en la novedad, en to que cambia, pormu-
cho que algunos colegas franceses se empeien en recordarnos la importancia de
las permanencias y la longue duree. Modestamente, opino que el historiador debe
indagar esencialmente el cambio, sobre todo el cambio social ; me cuesta creer que
todo to pasado sea materia hist6rica. Pero eso tampoco debe impedimos ver las
permanencias . En nuestro caso sin duda la renovaci6n de la oligarqufa es mas lla-
mattva, pero no hayque olvidar que casi la mitad de los traspasos de oficios tenfan
lugar en el seno de ]as familias, y que el porcentaje es a6n mayor --mas del 55%--
si nos atenemos a si los regidores que ingresaban tenfan o habfan tenido parientes
en el ayuntamiento . La renovaci6n es tal vez peor conocida y por ello mas llama-
tiva. De hecho, una parte importante de mi investigaci6n 2s se ha dedicado ainda-
gar si la evidente renovaci6n del personal -entrada de gentes y linajes nuevos-
implicaba o no una renovaci6n en terminos sociales . Sin adentramos aquf por esas
veredas, con cifras en la mano es innegable que la oligarqufa madrilena se define
como un grupo que se perpetna fundamentalmente a travels de lazos de sangre . No
conviene olvidarlo.

El examen de los distintos tipos de transmisiones deberia arrojar alguna luz
sobre la naturaleza y los ritmos de los procesos de reproducci6n de la oligarqufa
madrilena. Con todo, el universo que se maneja es bastante pequeno -587 tras-
pasos o 489 personas entre 1600 y 1808- ypor ello debemos interpretar con pru-
dencia estos graficos y tablas, pues ]as t6cnicas estadfsticas se basan en el manejo
de grandes magnitudes . En nuestro caso, to corto de las cifras hate que sea muy
peligroso fijarse en las oscilaciones a corto plazo. Acambio, tablas y graficos tie-
nen las ventajas de la precisi6n y la concisi6n, to que justifica sobradamente su
empleo, siempre que nos limttemos a ]as grandes tendencias 29 . Dicho esto pode-

28 . Su resultado es mi tests doctoral M . HERNANDEZ, El poder dtfuco. Estudio de una
oligarquia urbana (Madrid, 1606-1808), lefda en la Nacultad de Eilosofia y Letras de la UAM
en octubre de 1991 Este artfculo recoge, modifcado, el capitulo tercero de la tesis .

29. De ahf que haya utilizado bastante los valores por quinquenios y decenios y las me-
dias m6viles, que permiten mitigar ]as oscilaciones anuales mas bruscas .
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mos pasaraexaminar la evoluci6n a largo plazo de los ingresos de regidores en el
ayuntamiento .

GRAFIco 4
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De nuevo se muestra el equilibrio entre traspasos familiares y venales, con
predominio de 6stos hasta mediados del XVII . El predominio parece se acentua a
partir de 1730, y en general en la segunda mitad del XVIII. Hay que senalar, sin
embargo, que se dan en un contexto de claro descenso del ndmero total de ingre-
sos, especialmente los familiares .

La tendencia descendente a largo plazo es evidente : si aceptamos que el mi-
mero de ingresos de regidores sea indiclo de la vitalidad del ayuntamiento, este
grafico -que seguramente harfa sonrefr a Sacristan- es un buen retrato de la de-
cadencia en la que tanto insistfa el autor de Municipalidades de Castilla y Le6n .
Los ocasionales momentos de pujanza (entre 1630 y 1645) van seguidos siempre
de cafdas : es lbgico que si durante una dpoca se renueva buena parte del personal
en el perfodo siguiente se produzca un par6n. Pese a todo, es clara la tendencia se-
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cular: cada vez ingresan menos regidores. La recuperacibn que parece iniciarse en
la d6cada de 1760 se presenta espectacular por to drastico de la cafda anterior,
pero en realidad ni siquiera logra devolver el ayuntamiento a los niveles de co-
mienzos de siglo.

Relacionado con esta cafda estd el fen6meno de los regimientos vacantes o
«vacos». Una vez patnmonializado, queda al arbitrio del propietario qui6n desem-
penard el oficio e incluso dejarlo «vaco» . El grdfico 5 da idea de la evoluci6n de
]as vacantes en los 40 regimientos de Madrid .

GRAFico 5
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tuente:AVM/Sec 2-369-1

A to largo del XVII el n6mero de vacantes es mfnimo y, aunque eso no se de-
duce del grafico, su duraci6n muy corta: incluso cuando una testamentarfa com-
plicada impide determinar la propiedad del oficio los herederos se suelen poner de
acuerdo para nombrar aalguien 33° . De to contrario la vacante puede arrastrarse du-

30 . Ver AGS/C5m 1945, exp. 3 para un jugoso pleito de 1658 .
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rante lustros, como la del officio de Antonio Gonzalez de Arce, muerto en 1686,yque
no fue ocupado por el sucesor del mayorazgo hasta 1700 3 t . No es de extranarque los
propietarios de los regimientos no se preocuparan demastado si estaba vaco: el pro-
pietario segufa cobrando el salario-400 ducados al ano desde 1720-, una cantidad
no demasiado inferior a to que se solfa cobrar por el arrendamiento-en tomo a los
500ducados- en aquella 6poca. De hecho, cuando en 1740 Felipe V orden6 que s61o
se pagara el sueldo a los regidores en ejercicio se emprende un recurso, apoyado por
el corregidor, alegando que la prohibici6n fomenta los arrendamientos -t2 . Con todo,
no parece que el dinero tuviera demasiado que ver en el notable aumento de ]as va-
cantes a partir de mediados del XVIII. El reglamento econ6mico de 1766 recoge tam-
bi6n el principio de que el salario iba anejo al ejercicio, y sin embargo es aparfr de
esos anos cuando el n6mero de vacantes alcanza el maximo : y hay que tener en cuenta
que 10 vacantes suponfan una cuarta parte de todos los oficios de regidor. El fen6me-
no es general: seg6n el catastro de Ensenada, en Salamanca habfa 25 regimientos
osin uso» o «vacos» frente a22 con ejercicio; en Murcia la proporci6n era a6n mayor,
42 vacantes frente a 24 oficios en uso, y en C6rdoba mas de dos tercios de los regi-
mientos estaban vacos 33. Curiosamente, nadie se ha preocupado por indagar las cau-
sas de este fen6meno, aparte de senalar que es un sfntoma-mas claro, el agua- del
desinter6s de los propietarios . Comparadacon otras ciudades, resulta ademas que en
Madrid los regimientos eran atin muy apreciados en el XVIII.

Hay que tener en cuenta estas tendencias al examinar la evoluci6n de las dis-
tintas modalidades de transmisi6n a to largo del perfodo, para despu6s tratar de
explicarlo . El grafico 6 trata de reflejarlas, distinguiendo entre cada unade las for-
mas de transmisi6n, mientras que el 7 resalta el reparto entre traspasos familiares
y venales; en 6ste ademds las magnitudes expresan cifras absolutas.

Lo primero que llama la atenci6n es el relativo poco peso de ]as transmisiones
familiares en los comienzos del periodo, muy claro en el reinado de Felipe III pero
tambi6n hasta el fin de la decada de 1630. No quiere decir sin embargo que los ni-
veles de renovaci6n fueran tan altos . Si tomamos como indicador la barra de los
ingresos «sin familia» del grdfico 3, vemos que aunque existe una clara tendencia
al afianzamiento de las formas de reproducci6n hasta fines del XVII, el desnivel
de un reinado a otro no es tan pronunciado 34 . Asf, aunque las ventas de oficios

31 . AVM/Sec 2-287-101 .
32 . AVM/Sec 2-247-40 ; AHN/Cons 14205, exp. 19 . En 1750, una real orden dicta que

((se satisfaciesen [sic) los salarios a los duenos de los oficios que estuviesen vacantes, para que
con este motivo no se apresurasen a arrendarlos»

33 . J . INFANTS, op. cit., pp . 31-32; J Gutt.t.Am6N, Regidores de la ciudad de Murcia (1750-
1836), Murcia, 1989, pp . 51-53 ; L . POZAS POVEDA, Hacienda municipaly admmistracton local en
la Cordoba del siglo XV//1, C6rdoba,1986, p . 84

34 Y eso temendo en cuenta que los ingresos ((sin familia» de comienzos del XVII, en
especial las pnmeras d6cadas, est6n subestimados, ya que he inclufdo al primer miembro de
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GRAFICo 6

(apenas aparecen otras formas venales en la 6poca) parezcan alimentar un amplio
proceso de renovaci6n, da la impresibn de que los compradores fueron en buena
parte familias ya instaladas en el concejo.

En cambio a to largo del ndcleo central del perfodo estudiado -digamos de
1650 a 1730-hay un notable equilibrio entre transmisiones famihares y venales.
Coincide precisamente con anos en los que es mas elevado el porcentaje de renun-
cias y nombramientos extrafamiliares cuya naturaleza exacta no conocemos : bue-
na parte de ellos son seguramente arrendamientos, pero podrfan ser ventas o
simplemente to que aparentan ser, renuncias gratuitas en personas de confianza.
A partir de 1730, el predominio (siempre relativo) de las transmisiones venales
coincide con unapronunciada cafda en el ndmero de ingresos, que afecta muy es-

cada grupo familiar que mgresa en el ayuntarmento, independientemente de to que ocurriera
mds adelante Dado que el estudio se inicia con los regidores presentes en el concejo en 1606,
esta categoria se engrosa al no conocer sus antecedentes .
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GRAFICO 7
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pecialmente alas formas familiares de traspaso, y tardara a6n en afectar a ]as ve-
nales. Esto podrfa ayudar a precisar la cronologfa del desinteres por los oficios
municipales que reflejan ]as vacantes de mediados del XVIII y que recogen los
datos del catastro . Para precisar algo mas, sin embargo, es necesario examinar por
separado cada forma de transmisi6n .

LOS TRASPASOS FAMILIARES

Estas transmisiones son el primer indicador a la hora de valorar en qud medi-
da la oligarqufa madrilena se reproducfa de forma aut6noma. Dado que se trata de
formas de transmisi6n conocidas -herencias, dotes, renuncias o nombramientos
familiares-, cuya proporc16n no influye sustancialmente en la composici6n de la
oligarqufa, no es mucho to que hay que decir sobre ellas. El predominio de la he-
rencia es claro en este ambito : suponen dos terceras partes de las transmisiones fa-
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miliares, y una cuarta parte del conjunto. Las dotes representan un porcentaje mas
o menos estable -en torno al 18%- mientras que nombramientos y renuncias
son relativamente escasos, especialmente a partir de mediados del XVIII.

GRAFIco 8
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En realidad, poco hay que comentar. En general, el oficio heredado recaia en
el primog6nito. El oficio era, en efecto, un bien muy caro pero sobre todo muy
preciado para sus propietarios, en ocasiones casi el dnico. Por ello se vincula a
menudo a un mayorazgo -practicamente todos los oficios to estuvieron en un
momento u otro-, aunque se desvinculaban tambi6n con relativa facilidad. Algu-
nos de los regidores se cuidan de encarecer a sus herederos que no to vendan .
Francisco Martfnez, regidory alcaide de la carcel de Corte-dos oficios que iban
unidos a la saz6n- declara en su testamento que se ha visto obligado a entram-
parse, malcasar a una hija, meter a otras dos a monjas y malvender el resto de su
patrimonio para defender los oficios frente al acoso de sus acreedores. Pese a
todo, Martinez encomienda a sus herederos conservar los oficios, y para ello los
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vincula a mayorazgo, cuya fundaci6n no Ileg6 a formalizarse ante la presi6n con-
junta de herederos y acreedores 3s . Lo que nos interesa, al margen del desenlace,
son los denodados esfuerzos de Martfnez por conservar los cargos. El caso es tal
vez extremo pero refleja una actrtud muy extendida, aunque no siempre pudieron
los regidores garantizar la conservaci6n del officio en la familia. Claro que de to
contrario dificilmente estariamos hablando de renovaci6n de la oligarqufa.

Conviene senalar que el hecho de que el officio estuviera o no vinculado no
influye dectsivamente en el tipo de transmisiones . Desde luego, favorecfa que se
transmitiera por herencia (era stt proceso natural), y dificultaba un tanto ]as ventas
(ya que obligaba atramitar una licencia real), pero no era en absoluto un factor de-
terminante . Asf, si eran vinculados el 64% de los oficios traspasados en herencia,
tambi6n to eran el 87% de los que se arrendaban -36.

En cuanto a la dote, venfa a ser un sustitutivo de la herencia a falta de herederos
varones del propietario . Nuevede cada dtez de los traspasos por via dotal corresponden
a propietarios que no tienen hijos varones o a mujeres que son (por haberlo heredado)
proptetarias del officio . Aeste patr6n responden incluso casos peculiares, como el de
G.Perez de Salcedo al servir durante unos anos el officio que fue de su suegro, aunque
habfa hijos varones, ya que entregaba el sueldo a los herederos 37.

Las renuncias y nombramientos a familiares obedecfan amenudo a una dina-
mica parecida . Los problemas de testamentarfas, la minorfa de edad de los hijos o
un destino en el extranjero podfan aconsejar que se renunciara el officio en una
persona del cfrculo familiar para que to desempenara en lugar del propietario .
Aunque en ocasiones se arbttran f6rmulas de pago (con to que se equiparan a los
arrendamientos 3$), to normal es que la cesi6n sea gratuita.

LOS TRASPASOS VENALES

La situaci6n de las ventas privadas de oficios y otros traspasos con dinero por
medio no deja de ser curiosa. Por un lado, la legislaci6n que ]as prohibfa sigu16 en
vigor a to largo de casi toda la edad moderna, reiterada de forma expresa en oca-
siones y siempre incluida en las recopilaciones 39 . En la practica y en la doctrina,
en cambio, se admitfa de hecho la legalidad de las ventas de oficios. Pese a las se-

35 . AHPM/Prot 3200, £ 1491 .
36 M . HERNANDEZ, «Reproducci6n» , pp 648-652, aunque he rectificado algo las cifras

y sobre todo la consideraci6n de la eficacia del mayorazgo .
37 AHPM/Prat 2307, f. 544 .
38 AGS/Cdm 2044, exp. 10 ; AHPM/Prot 3374, f. 112 (1635).
39 . Nueva Recap., 7, 2, 8 ; recogido en Nov.Recop ., 7, 4, 8 . N6tese el enganoso encabe-

zamiento de la ley, dando a entender que to que se prohibe vender son los oficios que corres-
ponde nombrar a los concejales, cuando el texto no deja lugar a dudas
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rias objeciones de algunos juristas cldsicos, a finales del XVIun practico redoma-

do como Castillo de Bobadilla sugerfa que seria bueno «quitar tambidn la dicha

ley que no ocupe el libro de la recopilaci6n en balde, pues ya no se guarda, y se

venden los dichos oficios por culpa de los tiempos [. . .] y por ventura por culpa

tambi6n 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 p6blico» 40.

Sin duda el hecho de que fuera la propia corona la que primero recurria al ex-

pediente de las ventas contribuy6 a legitimar la practica . A to largo del XVII la si-

tuaci6n es la que describe Castillo : los oficios se venden de forma abierta, con

intervenci6n de los tribunales cuando es necesario, y cuentan con el amparo de la

ley como cualquier otra venta. No es extrano por ello que siglo y medio despu6s

la cuesti6n desaparezca como por ensalmo del tratado de Santayana sobre el go-

bierno local . S61o en el reinado de Carlos IV, cuando el sistema esta ya en plena

quiebra, se dicta una ley regulando los traspasos privados de oficios que venfa en

definitiva a hacer licito to que era p6blico de mucho tiempo atras. Como to de-

muestran los regimientos madrilenos .
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40 . G . CASTILLO DE BODADILLA, op ctt ., III/VIII/287 .
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Las ventas suponen desde comienzos del perfodo la mayor parte de los
traspasos no familiares, y seguramente to serfan aun mds si hubi6ramos podido
determinar la verdadera naturaleza de todas ]as renuncias no familiares que
abundan en las tres primeras d6cadas del XVII . A partir de 1670, en cambio,
]as renuncias disminuyen mucho y el problema se plantea ahora con los nom-
bramientos. El cambio obedece al nOmero cada vez mayor de oficios perpe-
tuos, que permiten esta nueva modalidad, mucho mas segura para el
propietario. Ademds, si ]as renuncias del XVII encubren operaciones de venta,
los nombramientos suelen corresponder a arriendos. En cuanto a los empenos,
suponen en todo momento una parte mfnima, y de hecho afectaron a pocos ofi-
cios .

El por qu6 se opt6 por una u otra forma de enajenaci6n es algo que tiene
una respuesta en principio sencilla, aunque ya se encarga de complicarla la ca-
sufstica . Empenos y arrendamientos, por ejemplo, reflejan el deseo (o la nece-
sidad) de conservar el oficio para el patrimonio familiar ; el empeno, muy
localizado, parece haber sido usado preferentemente por unas casas nobles fal-
tas de liquidez pero nada proclives a desprenderse del oficto 41 . A la postre, sin
embargo, un rosario de arrendamientos oempenos sucesivos solfa desembocar
en una venta.

Por su parte las ventas se llevan a cabo casi siempre por necesidad: de he-
cho hay un ndmero bastante elevado de ventas judiciales de resultas de plettos
con acreedores o testamentarfas . A partir de mediados del XVIII, no obstante,
es diffcil distinguir d6nde acaba la necesidad y d6nde comienza el puro y sim-
ple desinter6s . No s61o disminufa el precio de los oficios, sino tambi6n su
aprecio. Eso parecen indicar los argumentos de Felipe Amor6s, residente en
Valencia, al solicitar en 1776 licencia para vender el oficio del mayorazgo de
su muter: segtin dice, los 180.000 rs . que le ofrecfan rentarfan al 3% legal mds
de los 4.400 rs . que a la saz6n suponfan los salarios, e incluso podrfan «dar ma-
yor r6dito en este Reino, pues bien empleados produciran el cuatro y cuatro y
medioporciento» 42. No es que los calculos fueran err6neos, todo to contrario.
Valdrfan casi igual para cualquier momento del XVII y el XVIII: los sueldos
siempre fueron menores que la rentabilidad del precio del oficio puesto a cen-
so. En cambio, argumentaciones como las de Amor6s s61o se oyen,y cada vez
con mds frecuencia, a partir de mediados del XVIII.

41 . De los 14 empen"os que constan, 5 corresponden al officio de los condes de Barajas
(num 37), y 3 al de los condes de Chinch6n (n6m 39) . Del resto, otros 4 corresponden a pro-
pietarios titulados. La tendencia es clara . Algunos detalles mas sobre las distintas modalidades,
en M. HERNANDEZ, «Reproducci6n . . », pp 654-62, o con mds detalle en mi memoria de licen-
ciatura .

42 . AHN/Cons . 14169, 14 (Oct)



Y despues de las ventas de oficios ique? 727

GRAFico 10
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La evoluci6n de los precios de venta de los oficios to confirma (grafico 10).
Su trayectoria, claramente ascendente en el XVII, refleja en un primer momento
la subida de cotizaci6n que experimentaron con la vuelta de la corte a Madrid . No
vuelven a conocer alzas significativas hasta el comienzo del reinado de Carlos II,
y otra fuerte entre 1730 y 1750 . Estas oscilaciones se producen tanto en t6rminos
monetarios como en valores absolutos (tomando como grosero indicador su equi-
valente en fanegas de trlgo 43). Apartir de 1750, en cambio, la aparente estabilidad
de los precios refleja en realidad una cafda brusca y continuada en t6rminos reales .

Estos precios deben tomarse ademas con cierta precaucibn . Los oficios no
siempre se saldaban al contado: la existencia habitual de censos que htpotecan el

43 . He tornado de E. J HAMILTON, El tesoro ainertcano y la revoluc16n de los precios en
Espaila (1501-1650), Barcelona, 1975, y Guerra y prectos en Espana (1651-1800), Madrid,
1988, precios de trigo ya que no supe conjugar sus dos series de indices . Para llmar oscilaciones
anuales empleo medias m6viles de cinco anos
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oficio exige descontar su principal del precio de ventay en ocasiones se constitufa
un censo sobre el oficio como parte del pago . En todo caso, estas practtcas redu-
ctan el desembolso para el pago, pero no tienen por qu6 modificar sustancialmen-
te los niveles de precios. Y, se mire por donde se mire y p6guese como se pague,
un regimiento era un bien muy caro . Comparado con el precio de las casas, con el
de los regirmentos en otras ciudades, o expresado en trigo (se habla de muchas fa-
negas), un regimiento madrileno era caro .

Por su parte, el arrendamtento era la opci6n ideal para el propietario que que-
rfa rentabilizar el oficio sin desprenderse de 61 y tambien para quienes aspiraban a
ocupar un oficio a un precio moderado . Por eso su aparici6n (y sobre todo su di-
fusi6n a partir de 1730) marcan un punto de inflex16n en la composici6n del ayun-
tamiento . Hasta entonces, al menos desde la vuelta de la Corte en 1606, ingresar
en el concejo exigfa un fuerte desembolso ; no tanto como se deduce de los precios
nominales, pero sf fuerte . Incluso el empeuo suponia desembolsar aproximada-
mente la mitad de los precios corrientes 44. En cambio, la difusi6n de los arrenda-
mientos supone una modalidad de renovaci6n del concejo que, al mitigar el filtro
econ6mico del precio, abre las puertas a sectores menos adinerados .

Esa era la principal raz6n de la mala prensa de los arrendamientos, tanto entre
las autoridades de la epocacomo entre los estudiosos posteriores . Cuando en 1661
se solicita por primera vez su prohibici6n, los regidores aducen que estos contra-
tos abren las puertas del concejo a gentes indignas, opersonas contra el cr6dito de
esta republica que es la mayor del mundo por ser la corte donde V.M. asiste con
su real persona, y queen todos los actos ptibltcos de cams y mascaras le sigue esta
villa y no es justo los regidores no sean de toda calidad» 45. Era el mismo argu-
mento que se adujo en su tiempo contra los acrecentamientos de oficios -y que
llev6 a la aprobaci6n del Estatuto- s61o que ahora se apltca a operaciones mAs
baratas. Se consideraba que al no exigfrseles que fueran ricos, estos regidores iban
a mostrarse mas codiciosos ; en esto de los vicios los menos favorecidos por la for-
tuna han gozado siempre de peor reputaci6n . Los arrendatarios, parecfa logico su-
ponerlo, iban a mostrarse mas ansiosos que quienes disponfan de una eternidad
-perpetuamente y por juro de heredad»-para realizar la ganancia .

Ese es el argumento que sustenta la prohibici6n tajante y reiterada del arren-
damiento de oficios. Sin embargo, eludir la prohibici6n no era diffcil . Se podia
otorgar una escritura de empeno -que no estaba prohibido- pero fijando un pla-
zo de duraci6n del contrato . Asf, un oficio que se tomaba en empeno de 4.000 du-
cados por 10 anos es to mds parecido a un arrendamiento por 400 ducados al

44 . Ver ap6ndices 2 y 3 .
45 AHN/Cons . 7171, exp . 19 . A partir de esta fecha, en los interrogatorios de las prue-

bas de estatuto se preguntana si ha habido arrendamiento, y se mencionand tambi6n en las c6du-
las de difgencias (AVM/Sec 2-287-3)
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ano 46. Lo mds habitual, sin embargo, era suscribir una doble escritura-de alqui-
ler por un lado y de simple renuncia- normalmente el mismo dfa y ante el mismo
escribano, to que indica que la discreci6n no les preocupaba demasiado. El propio
Consejo estaba al cabo de la calle.

Sin prejuzgar to que pueda haber de cierto en estas acusaciones (y, sincera-
mente, no parece que los arrendatarios fueran m6s corruptos que los oligarcas pro-
pietarios de viejo curio), es diffcil no ver tras ellas el deseo de conservar el
regimiento como un coto reservado a los mas adinerados de los privilegiados. De
hecho, es cierto que las personas mas genuinamente burguesas que acceden al
concejo en la segunda mitad del XVIII to haran por la vfa del arrendamiento. Y to
hacen porque el deseo de cierre, compartido seguramente por el conjunto de la oli-
garqufa, topa con el interes individual de quien tiene un oficio vacante, no desea
desempenarlo y sin embargo querrfa sacar algo de 61 . Asf, aunque colectivamente
los regidores rechazan indignados unos arriendos que entre otras cosas devalua-
ban el prestigio del officio, particularmente arrendaban su oficto cuando les con-z:1

fa.
De hecho, la decisi6n de 1740 de no pagar los sueldos a los oficios vacantes

act6a claramente como desencadenante de la difusi6n de los arriendos en la se-
gunda mitad del XVIII, y la lucha contra esta practica sera uno de los argumentos
de peso para solicitar la anulaci6n de esta orden . En 1750, el mismo corregidor
marqu6s de Rafal se muestra partidario de abonar los salarios, pues de to contrario
«resulta la precisi6n con que los propietarios que no pueden servirlos se apre-
suran a arrendarlos, buscando 6nicamente su aprovechamiento», con los con-
sabidos riesgos para la causa p6blica 47 . Cuando diez anos despu6s vuelva a
plantearse la cuesti6n, el nuevo corregidor Lujan adoptara la postura contraria,
aunque sugiere que se adopte una exigencia censitaria para los regidores -
«tengan a to menos un mil quinientos o dos mil ducados de renta anual justift-
cada»- pero Carlos III mantendra la decisi6n de pagar los sueldos 48 . Mas
datos, por tanto, de que los arrendamientos abrfan las puertas a la renovaci6n
del concejo.

En realidad, esos mismos motivos venfan esgrimiendose desde comienzos de
siglo contra la practtca de que los propietarios -normalmente nobles- nombra-
sen «tenientes» para desempenar el officio. Por este motivo el concejo tuvo con-
flictos con el conde de Chinch6n, el marqu6s de Legands o con los herederos de

46 AHPM/Prot . 8291, s f (5/1/1661) Tambi6n AHN/Cons .23854, exp 9 (1660) . El contra-
to se podrfa renovar al cabo de los diez anos, pero no se menciona la devoluci6n del dinero

47 . Este informe es el ongen de la real orden de 19 de abnl de 1750. AHN/Cons 14205,
exp 19 (Mayo) .

48 . Ibidein La cuest16n se plante6 de nuevo con la aprobac16n del reglamento econ6mi-
co de 1766, aunque el debate deriv6 hacia otros derroteros (AVM/Sec 2-247-40)
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la casa de Lerma y aun la de Olivares 49. El nombramiento de tenientes estaba pro-
hibido por las condiciones de millones -pese a to cual figuraba en las c6dulas de
perpetuidad de los oftcios- y parece que hasta mediados del XVII el concejo
tuvo bastante exito en impedir que se llevara a cabo So . Si el dinero abrfa las puer-
tas del concejo, se trataba de que hiciera falta mucho. El argumento se repite una
yotra vez 51, pero los arrendamientos segufan ahf: cinco anos despu6s de la pri-
mera prohibici6n de 1661, veintiocho de los oficios son desempefados por los
propietarios, tres por familiares de 6stos y siete estaban arrendados bajo distintas
modalidades 52.

Amedida que bajaban los precios -reales- de los oficios y crecfa el numero
de vacantes, los arrendamientos fueron cobrando cada vez mas importancia, lle-
gando en la decada de 1780 a superar a ]as ventas . De hecho, las sucesivas prohi-
biciones van jalonando el proceso. Con todo, estos regidores «inquilinos» siempre
fueron minorfa frente a los propietarios, ya fuera por compra o por herencia . La
cuestibn del arrendamiento obligaba a 6stos a enfrentarse a sus contradicciones :
como miembros de un grupo exclusivo, se mostraban contrarios a todo aquello
que pudiera minar su prestigio social . Como propietarios de un bien caro -el offi-
cio- que habfa que rentabilizar cuando no se podfa ejercer personalmente, el
arrendamiento representaba una soluci6n mas que aceptable. Por to demas, esa
contradicci6n se planteaba tambien en cierta medida cuando se vendfa el officio a
alguien que no se ajustaba del todo a las exigencias sociales del Estatuto. Pero en
]as ventas, al menos, el precto era ya un factor de seleccion.

ZREPRODUCCION O RENOVACI6N?

Vistas ]as cifras, queda claro que no siempre preponderaban ]as modalidades
familiares ; si la abundancia de ventas, arrtendos y empenos fuera el dnico indicio
de los procesos de renovacibn habrfa que concluir que estos eran de una intensi-
dad notable. Dado el equtlibrio entre uno y otro tipo de I ransmisiones quedarfa sin
embargo al arbitrio de cada cual hacer hincapi6 en la renovac16n o en la reproduc-
cibn. Pero ya que la botella estA medio liena y a la vez medio vacfa conviene es-
canciar un poco mds para averiguar de verdad que contiene .

49 AGS/Cam 1862, AVM/Sec 2-246-39, 2-246-52 y 2-253-19. El ayuntanuento se opu-
so tambien a que se vendiesen oficios obteridos a titulo de merced Por este motivo disput6 el
concejo con el hijo de Pedro Franqueza en 1618 (AVn4/Sec 2-246-26).

50 AVM/Sec 2-246-52
51 «Y por este modo han podido entrar a servir los ofctos personas sin mng6n arraigo

ni rentas, de que se han originado irrepaiables perjwcos a la causa publica» . Representacion
del ayuntamiento de 17/5/1792 AVM/Sec 2-290-20

52 Otros dos estaban vacantes AVM/See 2-246-61 .
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La mejor forma de hacerlo es considerar la presencia de redes de parentesco
en el ayuntamiento . Mousnier interpreta la presencia de parientes en oficios simi-
lares como un sfntoma del apetito de oficios que cundfa en ciertos sectores, y B.
Diefendorf califica de «impresionantes>> las tupidas redes familiares que ligaban
a los concejales de Paris en la segunda mitad del XVI: «a to sumo, s61o uno de cada
ocho regidores no era hijo, yerno o meto de alg6n miembro de una familia presente
en la polftica ciudadana>> 53 . En Madrid, ya to vimos, el equilibrio de las fotmas de
transmisi6n se inclina del lado familiar si tenemos en cuenta la presencia de parientes
en el concejo, dibujando una situaci6n no muy distinta a la de Paris.

La legislaci6n al respecto se interpretaba -de nuevo- de forma que no alte-
rara la situaci6n. Aunque existfa una ley recopilada de 1436 que prohibfa que vi-
viesen juntos dos alcaldes, regidores u otros oficiales de concejo, refrendada en
1480 en [as Cortes de Toledo, la doctrina com6n era que no afectaba a padres e
hijos, y asf to afirma Castillo 54 . En 1783 la Camara orden6 que se informara en to
sucesivo de si los pretendientes del oficio tenfan parientes en el concejo, y en qu6
grado 55, cuesti6n que a partir de 1796 se incorpor6 al cuesttonario de las pruebas
de Estatuto, pero no parece que la informaci6n surtiera efectos de ning6n tipo .

Es cierto que en ocasiones se hacen patentes algunas reticencias a admitir a
regidores que tuvieran parientes en el concejo, aunque es diffeil discernir hasta
que punto los motivos eran esos o, como se deja entender a veces, rivalidades y
enemistades entre capitulates . Lo mas quepuede ocurrir es que la Camara incluya
una condici6n en el tftulo para que los parientes no puedan votar en una misma
sesi6n 56. La presencia simultanea de parientes en el concejo fue absolutamente
normal en todo momento: hubo padres e hijos a la vez como Sebastidn Vicente
(1613-1650) y Pedro Vicente de Borja (1643-1686) 57, que despues veria entrar a
su hermano Josh (1650-1682), o como Nicolas Martinez Serrano y F.A.Martinez
de Velasco; hermanos como Diego(1659-1677) y Josh Noriega (1674-1704)-ca-
sado 6ste con la hija de Marcelo Roman (1670-1676)- ; cunados como J.Alvarez
(1619-1640) y Crist6bal Medina (1619-1648) ; suegro y yerno como J.Gonzalez
de Almunia (1601-1628) y Andres G. de Henao (1609-1611) ; primos como Bue-
naventura de la Balsa, marqu6s del Palacio (1768-1773) y F61ix de Salabert, mar-
ques de Valdeolmos (1746-1790) y aft otras parentelas, am6n de las diversas
combinaciones posibles . Y son s61o algunos ejemplos . Ciertas familias -como
Barrionuevo y Negrete- Ilegaron a tener a la vez hasta cuatro miembros en el

53 . R . MOUSNIER, op cit, pp 189-92, B DIEFENDORF, Paris City Councillors, Prince-
ton, 1983, p . 39 y en general pp . 33-43 .

54 . Nov Recop ., 7, 9, 3, G CASTILLO DE BOBADILLA, op . cit., III/VIII/30.
55 . AVM/Sec 3-362-62
56. AVM/Sec 2-291-5 .
57 . Tambidn era entonces regidor su yemo F 1 . de Trasmiera (1643-1660) .
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concejo, y entre 1614 y 1621 hubo en el concejo hasta cinco regidores emparen-
tados con Juan Fernandez.

Pero aun cuando se mostrara estricto respeto por la incompatibilidad de fa-
miliares, podrfamos tener igualmente un concejo dominado por unas pocas fa-
milias 58 . De hecho, esta presencia simultanea de parientes, salvo quiza en algunos
casos, no pasa de tener una importancia anecdbtica . En parte era fruto de la endo-
gamia de los regidores, que aunque no era la tendencia mas pronunciada, alcanza-
ba aproximadamente a un tercto de los enlaces. Ni siquiera la extension de
determinadas redes familiares -como la de los Trasmiera-Vicente de Borja, con
quince regidores entre 1602 y 1759 o to prolongado de su presencia en el concejo
-entre 1583 y 1808 hubo en el concejo mtembros del linaje Pacheco-Navarre-
te- es to mas significativo. Estos casos llegaron a darse precisamente porque
existfan unas redes que afectaban a muchas mas familias, aunque fuera a menor
escala . Son importantes porque, en toda su magnitud, representan esas redes me-
nores. Que son las que permiten calibrar en qu6 medida el tener parientes en el
ayuntamiento pudo convertirse de hecho en requisito para ser regidor.

CUADRO 1

LAWS FAMILIARES DE REGIDORES DE MADRID
(siglos XVII-XVIII)

N.° regidores Fanulaas Regi ores
en lafarmlia

num. % n6m % acumulado

1 129 56 129 25 25%

2 41 18 82 16 41%

3 25 11 75 15 56%

4 8 3 32 6 62%
5 12 5 60 12 74%

6 4 2 24 5 79%

7 4 2 28 5 84%
8 4 2 32 6 90%

9 6 mas 4 2 43 8 98%
Total 231 505

58 Asi ocurrfa en Leiden en la segunda mitad del XVII, pese al estricto cumplimiento de
las normas sobre incompatibilidades S A . LAMET . «The Vroedschap of Leiden 1550-1600 :
The impact of Tradition and Change on the Governing Elite of a Dutch City», en The Sixteenth
Century Journal, XII (2), (1981) pp . 15-42 .
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La lecci6n del cuadro es clara, aun habiendo restringido notablemente las re-
laciones de parentesco, descomponiendo en redes de relaciones directas otras ma-
yores ligadas por vinculos distintos a un tronco comtin (si contaramos como
miembros de un mismo grupo familiar a los hasta 36 regidores emparentados con
los Mdndez Testa 5~ . Si del recuento de los traspasos se deducia el equilibrio entre
]as tendencias de renovaci6n y reproducci6n, el de los parentescos arroja resulta-
dos distintos: s61o una cuarta pane de los regidores no tenfan ning6n familiar en
el concejo. En el otro extremo, otra cuarta pane de los regidores pertenecfa o es-
taba ligado a una de ]as 28 familias (un 13% del total) mejor representadas en el
concejo, y mas de la mitad de los regidores tenfan o iban a tener parientes en el
concejo. Asf las cosas, parece claro que, como se ha dicho, esta oligarqufa se re-
producfa fundamentalmente a trav6s de lazos de sangre .

Otro dato to avala: st cruzamos estos datos con los de permanencia en el cargo
resulta que en el conjunto de los regidores que permanecieron mas de quince anos
en el cargo, la proporci6n de los que tenfan familia es siempre superior a la media,
superando el noventa por ciento de los que fueron regidores durante mas de 35
anos 6° . Sea porque una presencia prolongada lleve a alianzas familiares o porque
la pertenencia aalguna familia permtte esa estancia prolongada, la correlaci6n en-
tre ambas es clara. Y sin embargo, la renovaci6n sigue siendo importante .

Yto sigue siendo precisamente porque, habida cuenta los medios con los que
contaba la oligarqufa para perpetuarse, ejerciendo m6todos de cooptaci6n que
subyacen a los mecanismos de ventas y arrendamientos, segufa existiendo un cau-
ce relativamente practicable para el ingreso de gentes nuevas . Hay que considerar
que, como es l6gico, estas cifras cuentan como miembro de una determinada fa-
milia -pongamos los Alvarez-L6pez de Zarate- a un individuo -J.Alvarez,
por ejemplo- que casa con un familiar de otro regidor-la hermana de C.Medi-
na-. Ambos ingresaron en el concejo en 1619, pero la boda no se produjo hasta
1620 . Es innegable que pertenecen ambos al mismo grupo familiar, aunque es du-
doso que pueda decirse que cualquiera de ellos tenfa antecedentes familiares al in-
gresar. Pero al margen de estos casos, que a fin de cuentas no son tantos y pueden
compensarse con parentescos quehayan podido pasar inadvertidos, to que me pa-
rece fundamental es la solidez de los recursos que tenfan en sus manos los regido-
res para asegurar su reproducci6n .

La relaci6n entre la duraci6n en el cargo y los parentescos parece indicar que
esos recursos no se limitaban a los mas evidentes, sino que inclufan practicas de
cooptaci6n mas sutiles a la hora de decidir una venta -son a menudo otros regi-

59 . Los lazos alcanzan a la famihas L6pez del Castillo, Zoalli, Carmenati, Miranda,
Echaoz, Araoz y Ter, y aun se podrfa llevar mss lejos contando los vfnculos de algunos de ellos .

60. La tendencia es menos acentuada en presencias inferiores a un ano (72% con fami-
ha), habitualmente provisionales desde su origen .
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dores quienes pujan en las subastas de oficios, aunque sea como testaferros 61-,
o a la hora de aplicar el Estatuto . Hay indicios de que se consegufa detener la ex-
pedici6n de algunos tftulos, aunque no hemos hallado ninguno de estos expedien-
tes con el resto de la documentaci6n 62. Por eso creo que to que he llamado
renovaci6n» ha de entenderse desde ahora con comillas . Que existe, y que tiene

un peso nada desdenable es algo evtdente . En cambio, todo indica que era una re-
novaci6n controlada desde dentro, mucho menos libre de to que los datos del
«mercado» de oficios hacen pensar. Por to demas, esa renovaci6n era absoluta-
mentenecesaria para recomponer ]as filas del concejo, mermadas constantemente
por la extinci6n biol6gica de ]as familias o el desinter6s por la polftica municipal
fruto del ascenso social . O incluso, ocasionalmente, por un empobrecimiento que
imptde dedicarse al cargo con el decoro que 6ste exige. Pero el que se renueve el
personal de los bancos del concejo no quiere decir que haya cambios conside-
rables en los perfiles sociales de la oligarqufa. Prueba de ello es la tupida red de
relaciones familiares .

Pero, 4qu6 quiere decir «relaciones familiares» ? Por ejemplo, las que tenfa
Isidro Dalmao con su madre y su hermano. Hijo de Ger6nimo Dalmao, uno de
los secretarios del Consejo de Arag6n y de Bernarda Quir6s, hija de un merca-
der de sedas, don Isidro comenz6 a desempenar el oficio de regidor a la muerte
de su padre en 1639, pese a tener un hermano mayor. Como no habfa cumplido
entonces los dieciocho anos necesarios para jurar el cargo se le concedt6 una
dispensa especial, aunque sin voto hasta que alcanzara la edad . Asf pas6 tres
anos hasta que el catorce de enero de 1643 se plantaron en su casa su madre y
su hermano mayor Ger6nimo, acompanados de varios parientes mas y de un
escribano, con la aviesa intenc16n de obligarle a renunciar el oficio de regidor,
bajo amenazas de muerte . De ]as palabras pasaron a los hechos, y no se sabe si
fueron las heridas que le causaron en la cabeza o la visi6n de una daga plantada
en el pecho to que hizo mudar de parecer al joven Isidro, que firm6 la renuncia .
Acto seguido to despojaron de sus ropas y to encerraron acal y canto. Diecio-
cho dfas permaneci6 encerrado hasta que -segun relata el protagonista-
«por estar la dtcha mi madre mala y fuera mis hermanos abrieron las ventanas
pensando que por estar desnudo no me saliera indecentemente, y por redimir
mi vejaci6n me salf huyendo de la dicha casa y me encontraron muchas perso-

61 . AHPM/Prots . 2574, s f. (12/1/1619), 6217, f 451 (1643) .
62 No debe descartarse la posibilidad de que aparezcan, una vez que Elena Posdgo de-

mostr6 que en to mferente a los h6baos de 6rdenes militates rara vez se producia la reprobaci6n
del candidato, pero a menudo se ponfa a dormir el expediente E. POSTIGo, Honory privilegro
en la Corona de Castilla El Consejo de las Ordenes y los Caballeros de Hdbuo en el s1glo
XVII, Valladolid, 1988, pp . 168-172.
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nas y en especial el alguacil Juan de Baraona, que me reconoci6o . Lo primero
que hizo fue reclamar ante los tribunales la nulidad de la renuncia 63 .

~Mds relaciones familiares? Las de Agustfn de la Cana con su cunado Angel
Gonzdlez Barrero, con quien andaba metido en pleitos a cuenta de unos pr6stamos 64.
O cualquiera de los numerosos conflictos, abocados amenudo a los tribunales, en
los que se vieron envueltas buena pane de ]as familias de los regidores -y otras
muchas, claro esta- a cuenta de herencias, dotes o to que fuera. Y eso que los
conflictos que dejan huella en la documentaci6n que hemos manejado, notarial y
administrativa en su mayorpane, son precisamente los que afectan a dineros y re-
partos 65, pero sin duda habfa otros . No es diffcil imaginarlos en la historia de un
hijo que desaparece de casa siendo joven y no ha dado senales de vida en doce
anos, o en unaesposa obltgada a modificar su testamento por sus parientes. ..o tal
vez por su marido 66 .

La aclaraci6n tal vez sea innecesarta de puro evidente, pero no querfa dejar de
hacerla. Hemos hablado mucho de famtlias, parientes, herencias y vfnculos, pero
creo conveniente recordar que las relaciones familiares son complejas, y no siem-
pre arm6nicas. No hace falta ser un asiduo de los culebrones para saber que exis-
ten lazos mas fuertes que los familiares, pero tendemos a veces a olvidarlo. No
deberfamos contentarnos con establecer quten es pariente de qui6n, o en que gra-
do, como si eso significara que de entonces en adelante habfan de defender los
mismos intereses, mantener las mismas posturas y casi compartir los mismos gus-
tos. Igual que ]as relaciones familiares se imponen habitualmente sobre diferen-
cias de otro tipo -de ideologfa sera to mas claro : vease el caso de los Chamorro
en Nicaragua-, pueden darse divisiones que se impongan sobre los lazos fami-
liares -piensese en los «parientes pobres». Se trata en suma de considerar la fa-
milia como un territorio complejo, en el que por mas que predomine la armonfa,
caben tambi6n el conflicto y la gama de matices que entre ambos media 67 .

Valgan estas afirmaciones como endeble descargo por no haberlo hecho yo en
6ste trabajo . Me temo, en cualquier caso, que es obligado entresacar los mas im-
portante de entre los datos que he venido exponiendo .

63 . AGS/C5m 1850, exp 10 . Esta es la vers16n de Isidro, que niega la otra parte, para la
cual el benjamin estaba cargando el oficio (el mayor bien de la familia) de censos . EI pleito, ju-
gosfsimo, revela una relaciones tormentosas Finalmente el primogdnito se quedar5 el oficio

64 . AHPM/Prot 19513, f 297 .
65 . Algunos est6n entre los pleitos de mayorazgos del Archivo Hist6rico Nacional, y en

general en la sene Escribanfas de Camara, fil6n prodigioso de coda la litigiosidad que afectaba
tanto a cuesnones pubhcas como privadas

66 AHPM/Prot 3390, s .f. (4/10/1650), Prot 6210, f.656 (1638) .
67 . De la misma forma que de la mano de autores como Christopher Hill se aprende aver

que dentro de la religi6n no s61o habfa dogma, Iglesia y conservadurismo, sino que tambidn ca-
bian la discrepancia, la sociedad civil y la subversi6n
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CONCLUSIONES : EL SIGNIFICADO DE LAS VENTAS PRIVADAS DE
REGIMIENTOS DE MADRID

En primer lugar, volvamos brevemente al tema de la renovaci6n de las oligar-
qufas. Ha quedado claro que la patrimonializac16n abre en este sentido cauces am-
plios a trav6s de ventas y arrendamientos privados . Y que estos cauces fueron
transitados de modo habitual, es decir, que se utilizaron de forma continua y flui-
da . La privatizaci6n de los regimientos, en el caso del ayuntamiento de Madrid al
menos, no s61o no cierra los cauces de renovac16n sino que los mantiene practica-
bles .

Ahora bien, esta renovaci6n queda en manos de la propia oligarqufa, que la
controla y la mitiga a traves de una serie de mecanismos poco visibles de coopta-
ci6n cuya manifestaci6n mas clara es la importancia de las redes familiares en la
composici6n del grupo. Puede decirse, por tanto, que ]as ventas p6blicas contribu-
yen mucho mas a la entrada de linajes nuevos ya que a la Hacienda le importaba
menos quien compraba los oficios. De ahf que a medida que se consolida la priva-
tizaci6n -con la concesi6n de perpetuidades, sobre todo- la entrada de nuevos
sectores vaya restringidndose .

La renovaci6n de la oligarqufa en estas condiciones se convierte, no en un
factor de desestabilizaci6n, como pudieron serlo las ventas p6blicas masivas, sino
en elemento de consolidaci6n, al permitir un procedimiento controlado para it su-
pliendo ]as bajas que ocasionaban la mera extinci6n biol6gica de algunos linajes
y el abandono por otros de los cargos municipales como resultado de un ascenso
social (que les lleva a fijar sus miras en objetivos mas altos) u ocasionalmente del
empobrecimiento . Por ello las ventas pilblicas provocan en la oligarqufa una reac-
ci6n en contra -vfa protestas, consumos o aprobac16n del Estatuto- mientras
que las ventas privadas son perfectamente aceptables, y hasta stiles .

La evoluci6n de los precios de los oficios y del n6mero de ingresos y de va-
cantes permite matizar un poco mas ]as cronologfas, aunque obligue a referirse a
factores externos a los aquf tratados . En primer lugar, la tendencia de estas tres va-
riables coincide en senalar una quiebra del sistema a partir de mediados del XVIII.
Hasta ese momento, ]as vacantes eran escasas o inexistentes, el mimero de ingre-
sos, aunque tendfa a descender, se movfaen margenes estables, y los precios iban
en aumento. Datos inequfvocos de que los oficios resultaban adn muy atractivos
para determinados sectores sociales . A partir de 1740, en cambio, bajan los ingre-
sos, crecen ]as vacantes y los precios descienden drasticamente en terminos reales
(o incluso nominales) . Coincidiendo con todo ello, se produce una irrupci6n viru-
lenta de los arrendamientos c ircluso (aunque es mas arriesgado afirmarlo) una
caida del n6mero de regidores con antecedentes familiares en el concejo. Asisti-
mos, en suma, a una crisis del ayuntamiento cuyo resultado es una nueva fase de
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renovaci6n, protagonizada ahora por gentes mss modestas, que arriendan los ofi-
cios en lugar de comprarlos . Todo parece indicar que la renovaci6n es fruto de la
crisis de las viejas oligarqufas (y su modo de reproducirse y beneficiarse del po-
der), mds que a la inversa.

Ello obliga a preguntarse de nuevo por las causas de la ambici6n de oficios.
Cuando aborde este tema por vez primera, subestime varios factores . Senalaba
que el prestigio de los cargos era insuficiente para explicar el ansia de poseerlos,
y aunque mencionaba ]as honras que se derivaban del ejercicio de un cargo de re-
gidor, no les otorgu6 toda la importancia que ahora creo que tienen . Tambi6n des-
cartaba como causa los beneficios econ6micos -legales- del cargo, y tambidn
en ese punto he de matizar to que decfa.

A los precios que corrfan los regimientos, la inversi6n jamas se amortizaba
con salarios y ayudas de costa, ni aunque le tocase en suerte a uno la gran bicoca
de una procuraci6n de Cortes . Pese a algunos intentos de subirse el sueldo, este se
mantuvo en los tradicionales 2.000 mrs. anuales 68 hasta fecha tan tardfa como
1720, cuando aument6 a 400 ducados, sin que volviera a conocer mas subidas 69 .

El aumento fue fuerte, aunque no tanto como podrfa pensarse : en 1714 se calcu-
laba que con los <<extras>> -demasfa de conejos, colaci6n de tablados, propinas y
cera-cada regidor venfa a cobrar 2.874 rs . En el primer tercto del XVII, un ren-
dimiento regular venfa a oscilar entre 100 y 150 ducados al ano 7°. De cualquier
modo, el calculo exacto de las ganancias del oficio es prActicamente imposible, ya
quedependfa en gran medida de partidas extraordinarias y sobre todo de los gajes
y ayudas de costa por determinadas comisiones o encargos, algo que nos lleva a
enigmas insondables, pues dependfa del azar (para obtener la lucrativa procura-
ci6n de Cortes en el XVI1, por ejemplo), la voluntad de trabajo del regidor y a me-
nudo de la mera arbitrariedad del Consejo 71 . Aesto hay que anadir los atrasos en
el cobro, que comenzaron a ser importantes en el XVIII, a medida que la hacienda
municipal conocia crecientes agobios . Aunque se hubieran cobrado con puntuali-
dad, estos salarios ni suquiera justificaban los 500 ducados que, como media, se
pagaban por el arrendamiento del oficio .

Desde luego, cabfa la posibilidad de corromperse, yasf los beneficios del car-
go podrfan ser multiples, pero me resisto a creer que todos los regidores tuvieran

68 . Uno de estos tntentos en 1614 . AVM/Libro de Acuerdos 1612-14 ff. 271 y 284 Aun-
que hay tambi6n muchos elemplos de generosas ayudas de costa por comisiones concretas (ff.
228, 351, 451) AVM/Libro de Acuerdos 65 (1650), f 3v

69 . AVM/Sec 4-127-1 ; 2-247-93
70 . ACS/Um 1730, exp 2 (1623) se afirma que los gajes y emolumentos no pasan de

150 ducados . En ]as particiones de F. Martinez consta to que se le debfa de 1632 : 41 .576 mrs .,
incluyendo propinas (AHPM/Prot 6418, s .f .) . Hacia 1655, en cambio, los salarios parecen ron-
dar los 300 rs (AVM/Cont 4-352-2) .

71 . AVM/Sec 2-253-19, 2-247-93 ; 2-247-1 .
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la voluntad (y sobre todo la ocasi6n) de pringarse las manos: pensemos sobre todo
en esos regidores que apenas si aparecen por el ayuntamiento, pero que habfan pa-
gado por su oficio to mismoque el resto. Ahora bien, el que la rentabilidad no pue-
da demostrarse con cifras no quiere decir que no exista .

Por su parte, los arrendamientos -y la cuantfa de las rentas- nos ofrecen
otro punto de vista: Leran esos 400 o 500 ducados la rentabilidad econ6mica que
los propietarios consideraban aceptable? LO habfa otras formas de aprovechar el
oficio -contactos, favores, privilegios- de los que se beneficiaban los propieta-
rios aun sin ejercerlo, y que no constardn nunca en un contrato de arrendamiento?
Personalmente, no creo que fuera asf; el propietario, una vez arrendado el oficio
se desentendfa de 61 salvo para hacer los cobros, y todos los beneficios intan-
gibles del cargo quedaban para quien to desempenaba. Y eso tal vez significa
que esos emolumentos, objetivamente escasos para el nivel de ingresos de la
oligarqufa, tenfan su importancia. De to contrario habria que pensar que tende-
rian a dejar vacantes los oficios en lugar de arrendarlos, cuando ocurre todo to
contrario.

Pero desde luego, el elemento fundamental en el trfptico de causas de la am-
bicibn de oficios -dinero, honras, poder- es este ultimo, el que subestime mas
gravemente . Y a 61 van unidos indisolublemente los otros dos. La honra se deriva
del ejercicio de funciones publicas que permiten ocupar lugares destacados en los
ceremoniales urbanos, aproximarse a las fuentes del poder (la Majestad real, so-
bre todo) y acceder asf a los atributos externos del honor: empleos palaciegos, ha-
bitos de 6rdenes militares o incluso tftulos nobiliarios .

La propia rentabilidad econ6mica del oficio se deriva fundamentalmente de
ese poder. Para empezar, los oficios abrfan multiples vfas de obtenci6n de favores,
poder, posici6n social, privilegios y tambi6n de renta. Cuando digo que tambien,
me interesa recalcar ese adverbio. Desde luego, buena parte de las rentas y los me-
canismos de gesti6n econ6mica de la oligarqufa estdn muy vinculadas a los lazos
con los centros de decisi6n polftica : es el peso que tiepen los salarios -y las con-
siguientes propinas y demas gajes del officio-, pero tambidn el hecho indudable
de que unas buenas conexiones permitian rentabilizar notablemente los juros y
mas tarde los efectos de villa . Existen ademas negocios -el arrendamiento de
rentas, la administrac16n de caudales, quiza el abasto- que se concedfan y fisca-
lizaban desde el poder; acceder a ellos en buenas condiciones suponfa enormes
posibilidades de lucro. Por otro lado, la posesi6n de un mayorazgo hace obligado
el disponer de conexiones adecuadas en los centros de decisi6n : en principio era
la camara de Castilla la que tomaba las decisiones, pero es de suponer que eran
varios los caminos que podfan llevar a ella . Y ello nos lleva al tema de ]as merce-
des: habitos, titulos, honores sin trascendencia econ6mica (en principio), pero
tambien empleos, pensiones, exenciones de aposento, o licencias para vender bie-
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nes vinculados. Unas mercedes que se derramaban en pago a la lealtad polftica . A
ello hay que sumar los beneficios a los que da acceso una posici6n elevada pero
que no provienen de la cosa pdblica: precios de favor, dadivas, un buen partido
para casara las hijas, pr6stamos, etc.

Es diffcil por tanto estar de acuerdo con el autor franc6s que pone en boca de
Colbert la afirmaci6n: «Quand le roi cr6e un office, Dieu cree en meme temps un
imbecille por I'acheter», y se permite anadir oest sur-tout vrai en Espagne» 72.

Aunque estas cosas puedan escribirse a fines del XVIII, en la Espana (y en la
Francia) de un siglo antes comprar oficios no era una imbecilidad: los oficios, al
menos los de regidor, abrfan puertas de acceso al dinero, el honory el poder. Tres
facetas, en realidad, de un mismo hecho, cuya pieza clave es el poder. El ejercicio
del poder a escala local permite a los regidores auparse a mayores cotas en la ad-
ministraci6n del Estado, adornarse con los mas preciados atributos del honor es-
tamental y tambi6n realizar ganancias cuyo alcance es diffcil de medir. Si se
empena uno en buscarle rentabilidad directa-en salarios, ayudas de costa, inclu-
so en corruptelas y prebendas- dificilmente se va a encontrar. A la postre, sin
embargo, estos oficios eran muy rentables, y su elevado valor en ventas y particio-
nes nos to confirma . En tdrminos sociales comprar un oficio era Una buena inver-
si6n. Precisar esa rentabilidad es algo bastante mas complicado que contar
ducados y maravedfs . Si intentamos reducirla a mera cifra, podemos acabar dan-
dole la raz6n al franc6s, algo que, sinceramente, no parece nada razonable.

Pues bien, todo este panorama de ambici6n de oficios, de rentabilizaci6n por
Was indirectas e incluso de perpetuaci6n familiar de la oligarqufa entra en grave
crisis a partir de la segunda mitad del XVIII. Ya hemos visto algunos datos que to
avalan, y el estudio de las fortunas de los regidores, de su extracci6n social, inclu-
so de su origen geografico to confirma . Todo indica que la estrategia que habfa Ile-
vado alos grupos dominantes de las ciudades a ligar su suerte a la de la Monarquia
les hubiera llevado, finalmente, a la quiebra. A to largo del XVII, a partir de 1630
en particular, el ayuntamiento madrileno cierra un proceso de renovacio'n que
arranca de las 61timas d6cadas del XVI y que habfa abierto, a travels de las ventas
pdblicas de regimientos, las puertas del concejo a miembros de la burguesfa dis-
puestos a optar por el ascenso social conforme a las reglas nobiliarias 73 . Las per-
petuaciones de oficios, la confirmaci6n del Estatuto en 1638, la consolidaci6n de
las redes familiares en el concejo son sfntomas de este cierre .

Desde el punto de vista polftico, el cierre coincide con el inicio de Una cola-
boraci6n mas firme y mas fructffera entre el ayuntamiento y la Corona; su mani-
festaci6n mas palpable es la subordinaci6n de la hacienda muncipal a ]as

72 . J. M. FLEURIOT, Voyage en Espagne, II s.1 1785, p. 185.
73 . A. GUERRERO MAYLLO, Fannlta .
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necesidades de fondos de la corona, a trav6s de un entramado de nuevos impues-
tos municipales, las sisas, autorizados por la monarquia, que aumentaran enorme-
mente la presi6n fiscal sobre el consumidor madrileno y de los que se beneficiaran
las oligarqufas, directamente a trav6s de la compra de efectos de villa (deuda mu-
nicipal garantizada por las sisas) e indirectamente gracias al aumento del poder
que para el concejo supone su nuevo papel fiscal 74. El giro quehay detras de esta
colaboraci6n es tambi6n visible en ]as estrategias econ6micas de los regidores:
abandonan la tierra y centran sus inversiones en los inmuebles urbanos y, sobre
todo, en las rentas pdblicas juros, efectos- y los oficios (no s61o de regidor) .
Las mismas practicas sociales de los regidores -constituci6n de mayorazgos,
b6squeda de habitos de 6rdenes, persecuci6n de empleos en la administraci6n o
en la Corte, ennoblecimiento- reflejan el giro .

Asi, este tipo de oligarqufa, crecida yalimentada a la sombra de la monarqufa
absoluta se va a consolidar y perpetuar en el ayuntamiento a to largo de la mayor
parte del XVII y comienzos del XVIII, y sabrd sacar partido de su posici6n y su
poder. Ya hemos apuntado c6mo . Por eso los precios de los regimientos van en as-
censo; por eso la renovaci6n de la oligarqufa esta controlada y apenas altera nada
sustancial . Sin embargo, el modelo se agota al acercarse el mediodfa del XVIII.
~Porque?

Hemos visto que hay indicios sobrados de ese agotamiento, de esa quiebra.
La interpretaci6n de sus causas, no obstante, es mucho mas peliaguda. Yo s61o
puedo ofrecer mi htp6tesis. A sabiendas de que aqua carezco de espacto para para
desarrollarla, permitaseme que to haga de forma casi telegrafica 75 . En mi opini6n,
la causa del agotamiento de este modelo complejo -que incluye formas peculia-
res de ejercicto del poder, de rentabilizaci6n del mismo, de reproducci6n de la oli-
garqufa, de ascenso social, de obtenci6n de rentas- radica en que la base que to
sustentaba cedia bajo el peso de unos andamiajes caducos. Todo este modelo ha-
bfa llevado a las clases dominantes de la ciudad (de las que la oligarqufa es s61o
una fracci6n) al abandono de la actividad productiva . Y no porque tuvieran una
vocaci6n rentista impresa en el ADN, sino porque en medio de la crisis del XVII
les pareci6 mucho mas rentable ligar sus ingresos a los mecanismos politicos -
estatales sobre todo, pero no exclusivamente- de detraer excedentes producti-
vos: la deuda p6blica situada sobre impuestos, los oficios cuyos salarios salian de
la misma fuente, las fincas urbanas en una ciudad cortesana estancada en su case-

74 C. DE LA Hoz GARCIA, oEl sistema fiscal de Madrid en el Antiguo R6gimen : las sisasrn,
en Anales del bisatuto de Estudios Madrdehos, XXV (1988), pp . 371-86, C. DE LA Hoz GARCIA,
«Hacienda, deuda municipal y poder urbano en el Madnd del siglo XVII», Comunicaci6n presenta-
da al IV Congreso de la Asociaci6n de Histona Econ6mica, Alicante, diciembre 1989 .

75 . Lo hago mas por extenso en M. HERNANDEZ, A la sonibra de la Corona Poder local
y oligarquia urbana (Madrid 1606-1808), Madrid, 1995 .
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rfo. De hecho, esa opci6n result6 muy rentable a medio plazo (o a largo incluso,
si aceptamos la definici6n de Keynes). Pero al cabo de un siglo result6 evidente
que incluso una maquinaria tan prodigiosa de rascar excedentes como las hacien-
das de la monarqufa espanola tenfa graves dificultades para seguir hacidndolo : la
hacienda real primero, y ]as municipales despuds estaban cada vez mas endeuda-
das y eran incapaces de seguir derramando prodigalidad sobre unas clases domi-
nantes que nada aportaban al crecimiento econ6mico. El modelo de hacienda que
cimentaba la apuesta de ]as oligarqufas por el Estado se tambaleaba y con 61 el
pacto mismo entre corona y oligarcas.

El modelo habia dejado de ser funcional y las ratas --es un sfmil marinero--
abandonaban el barco: dejaban vacantes los oficios, los arrendaban por to que
anos antes se hubiera considerado una futesa o los vendfan aprecios cada vez me-
nores. Es entonces cuando se montan a la nave unanueva estirpe de regidores, que
se contentan con un botin mas magro y, salvo excepciones no trataran de recons-
truir el barco, entre otras cosas porque tal labor resulta muy dificil cuando se esta
en alta mar. Tampoco estaban en condiciones de hacerlo: aunque iba perdiendo
peso, la vieja oligarqufa segufa dominando el ayuntamiento, y la corona, pese a
sus manifiestos deseos de reformar el tinglado (para remediar sus inconvenientes
fiscales, sobre todo) no alcanzaba a averiguar c6mo hacerlo sin que se viniera aba-
jo .

Desde luego, se trata s61o de una hip6tesis pero al menos nos permite enten-
der una serie de fen6menos, como los expuestos aquf sobre la evoluci6n de las
transmisiones privadas de regimientos, que de to contrario resultarfan oscuros.

MAURo HERNANDEZ
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APENDICE

A) TRANSMISIONES DE REGIMIENTOS DE MADRID. 1600-1808
ESTECUADRO SIRVE DE BASE PARA LOS GRAFICOS 2,4,6,7,8 Y9.

TIPO DE TRASPASO
DtCADA FAMILIAR NO FAMILIAR Total

Dote Hcn;rcta Rcnuncia Nombre Conqtra Arrtdto Empcctfo RcniNom Ayuntamtcnm Noconsta

1600-09 1 3 2 1 11 - - 9 - 10 37
1610-19 2 4 3 - 10 - - 7 1 5 32
1620-29 - 9 2 2 6 - 1 7 2 1 30
1630-39 3 4 3 - 14 - - 4 3 2 33
1640-49 5 9 2 3 12 - 1 6 1 5 44
1650-59 1 10 - - 9 2 2 - - 1 25
1660-69 5 9 1 3 12 5 2 4 - 1 42
1670-79 2 11 - 1 3 4 1 5 - 1 28
1680-89 6 9 - - 2 - 3 6 - 1 27
1690-99 2 7 - 1 6 4 - 9 - 2 31
1700-09 1 8 1 - 2 1 - 9 - - 22
1710-19 3 8 2 1 5 2 2 5 - 1 29
1720-29 2 15 1 - 2 3 - 8 - 1 32
1730-39 1 5 - 1 4 9 1 4 - - 25
1740-49 2 6 - - 4 11 - 4 - 4 31
1750-59 1 2 1 - 2 3 1 - - - 10
1760-69 - 7 3 - 4 1 - 2 - 1 18
1770-79 1 8 - - 5 2 - 2 - - 18
1780-89 1 7 - - 3 8 - 4 - - 23
1790-99 1 9 - - 6 8 - 2 - 2 28
1800-09 2 5 1 7 6 1 22

42 155 22 13 129 69 14 97 7 39 587
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B) ANTECEDENTES FAMILIARES EN ELAYUNTAMIENTO . POR REINADOS

S61o consideramos aquf ocon antecedentes>> a los regldores que tenfan parientes en el con-
cejo antes de mgresar. Pero estos podfan emparentar luego con otros regidores o tener hijos que
les sucedleran : por eso hay 376 «con famllta» en un sentido ampllo . La diferencla entre ambas
cifras es justo el n6mero de familias (102) con mss de un regtdor. Con estos datos se elabor6 el
grafico 3 .

Reinado Con antecedentes Stn antecedentes Total

Felipe III 31 37 68

Fellpe IV 70 53 123

Carlos II 57 30 87

Fe11pe V 58 43 101

Fernando VI 9 9 18

Carlos 111 30 20 50

Carlos IV 19 23 42

TOTALES 1 274 I 215 I 489

PRECIOS DE VENTA DE LOS OFICIOS DE REGIDOR

Se indican la fecha del tftulo (suele coinctdlr con el ano de la compm),el comprador (que
figura con apellido y nombre), a qu16n sustituye (aunque 6ste no necesarlamente es el propleta-
rio), y el precio en reales. Tambien figura el n6mero convencional que hemos aslgnado a cada
uno de los 41 oficios (num) . Este debe tenerse en cuenta ya que para la confecc16n de la gr5fica
no hemos temdo en cuenta los oficios 0 (alf¬ rez mayor) y hasta 1726 el 6 , en que Iba unido al
cargo de deposltario general, que eran mas caros que los dem6s .

S61o se incluyen ]as ventas en las que conocemos el precio
Con estos datos se confecclon6 el grafico 10 .

rt Mini Apelhdo Nombre Susntuye Trans Precto

rs

01-01-1602 33 PAnedo Juan Oviedo, Gabnel COMPR 34100

26-04-1602 7 Vera Felipe Vera, Diego COMPR 32560

19-05-1603 34 SSnchez Gregono Vtllamayor, Pedro COMPR 24511

31-01-1604 6 Sauh Juan Maria Vald6z, Alonso COMPR 233200

08-12-1604 27 Rodriguez de Madrid Femgn Alvarez de Henao, P COMPR 28600

04-02-1606 19 Alvarez de Henao Pedro Montalvo, Martin COMPR 33000

25-05-1608 20 L6pez de Castillo Lorenzo Munel Valdrvtelso, A COMPR 41250

01-01-1610 13 Ddvda Gaspar Bamonuevo Peralta, D COMPR 49500

23-01-1613 0 Bamonuevo de Peralta Diego C6rdenas Zapata, Ifgo COMPR 286000
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rt N6m Apellido Nombre Susutu)e Trans Precto

rs

22-12-1616 8 DalmnoCasanate Ger6mmo Peramato, Pedro COMPR 88000

19-08-1617 6 Dfaz de Navarrete Domingo Castellanos de Pefialosa, A COMPR 382352

01-01-1619 15 Alvarez Juan Rodriguez de Castro, G . COMPR 111100

12-01-1619 21 Medma y Vega Cnst6bal Monte, Fernando del COMPR 99000

04-03-1622 13 Cuero y Tapia Juan N60ez de Le6n, Ger6mmo COMPR 110000

09-03-1622 5 L6pez de la Torre Gabnel Marin, Juan No COMPR 101750

24-04-1623 40 Bdbao Antonio Manfnez, Antonio COMPR 110000

24-03-1624 19 Sardeneta y Mendoza Francisco Zunta, Juan COMPR 102300
01-11-1627 40 M6ndezTesta Francisco Bilbao .Antomo COMPR 116600

19-11-1627 6 Oltvares Lorenzo Femandez, Juan COMPR 302500

01-01-1630 34 Medma Lasso de la Vega Martin Sdnchez de Cos, Pedro COMPR 123200
09-10-1630 24 Cannenau Ger6mmo Salazar, Gregono COMPR 126500
01-01-1631 40 Cos, de Claudio M6ndez Testa, Francisco COMPR 125400

09-12-1631 18 Rodriguez Villarroel Pedro Enrfquez de Villacorta, J COMPR 85800

20-12-1632 16 Obaldfa Juan Bamonuevo, Ger6mmo COMPR 91300

30-01-1635 23 Encmas Blas Alfonso Acrecentado COMPR 121000

09-05-1635 34 Ortega MateoAlfonso Medma Lasso de la, Martfn COMPR 132000
28-05-1635 31 Con¢osde Vdlasante Manuel NUIez de Le6n, Ger6rumo COMPR 119272

11-02-1636 18 Salas Cones Bernardo Rodriguez de Villarroel, P COMPR 126500

17-07-1636 14 Rodriguez Vdlarroel Pedro Torres y Gryalba, Pedro COMPR 132000

10-10-1636 23 Luz6n y Guzmdn F Melchor Echavarria, Fernando COMPR 121000

01-09-1638 17 Haro Miguel Calder6n de la Barca, Juan COMPR 115500

21-11-1643 34 Medma Lasso de la Vega Manfn Ortega, Mateo Alonso COMPR 122500

30-11-1643 1 Vicente de Boqa Pedro 1,6pez Calo, Pedro COMPR 121000

31-01-1645 33 Pignon Ger6ntmo Araoz, Antonio de COMPR 126500

05-12-1645 10 Lara y Z6figa Fernando Urbma, Diego COMPR 121000
29-09-1646 2 G6mez de Rozas Rodngo Inane, Francisco COMPR 117700

01-11-1647 9 Valencia del Infante Juan Ulloa Pereira, Luis COMPR 113850

24-09-1648 21 Cerrat6n Juan Medma y Vega,Cnst6bal COMPR 121000
01-11-1648 17 Berberana Pedro Haro, Miguel COMPR 132330

01-01-1649 18 P6rez Falla Juan Salas, Bernardo COMPR 136400

27-01-1649 40 Sota Carlos Cos, Claudio de COMPR 132000
01-01-1650 17 Sangmneto PedroJacome Berberana, Pedro COMPR 132330

23-01-1650 33 Dfaz de la Mora Juan PRgnon, Ger6mmo COMPR 134200
01-01-1649 9 Rojas Gabnel Valencia del Infante, Juan COMPR 121000

27-01-1649 40 Sangmneto Juan Fran Sota,Carlos de la COMPR 136950
01-01-1650 40 Alemdn y VelJzquez AlvaroM Sangwneto, J F COMPR 136950

23-01-1650 30 Carrasco y Orozco Luis Morales y Zuftga, Rodngo COMPR 121000

01-01-1650 9 Vela L6pezdel Castillo Francisco Rojas, Gabnel COMPR 132000
23-01-1650 19 Carballido Losada Diego Sardenetay Mendoza, F COMPR 135520

01-01-1650 22 Martfnez de Espmosa Francisco Martfnez de Sel, Juan Jr COMPR 135300

23-01-1650 1 -18 Vela de Ameta DamiAn Ortiz Mattenzo, Luis COMPR 137500
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rt Ndm Apel6do Nombre Sustituye Trans Precio
rs

22-01-1662 0 Ferndndez de Cabrera Francisco Bamonuevo, Garcia COMPR 286000
26-01-1662 39 Coello Andrds Fdez de Cabrera, Chmchdn COMPR 143000
30-01-1665 6 Portero de Vargas Francisco Mddn y Oltvares, C COMPR 236500
15-07-1665 30 Miranda y Lacotera Josh Carrasco y Orozco, Luis COMPR 121000
21-03-1666 40 Alcedo Manuel Alemdn y Veldzquez, A M COMPR 198000

22-12-1666 36 Martinez de Navarrete Andr6s Mdndez Testa, F Antonio COMPR 193500

21-08-1668 30 Garret6n Angelo Miranda y Lacotera, Josh COMPR 121000

19-12-1668 22 Saenz de Erqmt}igo Antonio Martinez de Espmosa, F COMPR 135300
28-01-1669 34 Rubo y Montoya Felipe Ochoa de Zumaram, Josh COMPR 220000

09-07-1671 2 Mannque Diego Femdndez Bnzuela, L COMPR 209000

19-12-1674 18 Nonega y Posada Josh Vela de Ameta, Damidn COMPR 198000

06-05-1679 33 GonzAez de Arce Antonio Diaz de la Mora, Juan F COMPR 396000
20-02-1686 6 Martinez de Velasco Ftancisco A Portero de Vargas, F COMPR 280500
19-07-1691 3 Cnst6bal de Barcos Juan Duque de San Lucar COMPR 181500

28-09-1694 14 Mulioz Baquenzo Ignacio Arece, Pedro Ignacio COMPR 159500

21-12-1696 14 Zorrmlla Miguel Ven Le6n, Alonso COMPR, 154000

15-12-1699 0 Gnllo Francisco Claros Alonso, Juan COMPR 313500

30-04-1704 36 Prats, de Juan Rodriguez, J A Sevenno COMPR 187000

19-06-1707 6 Torre Berostegm Miguel Martinez de Luna, DiegoA COMPR 275000

22-12-1715 9 Pine-do Josh Fehpe Sendin, Juan M (MQ Yebra) COMPR 148500

08-11-1716 2 Peralta y Cabero Gabnel Moneda, Diego Ignacio COMPR 172000

20-01-1719 40 Amola Otalora Josd Alcedo, M J de COMPR 149100

06-11-1721 6 Ibdnez de Amola Lorenzo G6mez Castel, Manuel COMPR 236500

29-04-1726 6 Negrete (Campo Alange) Ambrosio 1 IbAhez de Amola, Lorenzo COMPR 352000

24-05-1730 29 Bengoa y Amola Antonio G6mez Lozano, Agustin COMPR 264000

25-12-1733 18 Negrete Cdndido 1 Cuadros, Juan Antonio COMPR 303000

04-07-1737 33 Moret Juhdn Arce y Campero, Diego A COMPR 286000

30-11-1739 30 Novales Juan Joaquin Elcobaurruna, Jos¬ de COMPR 286000

28-01-1745 7 Pardo Manuel A Montenegro, Francisco A COMPR 275000
08-05-1745 14 Moreno Negrete Antonio Zomlla, Miguel Ventura COMPR 200000

04-05-1746 2 Salabert Aguem (Valdeolm) Fdbx Angel Peralta y Cabero, Gabnel COMPR 303000

19-07-1748 5 Clemente Leoz Josh Medmno MendozaTreceno COMPR 264000
16-02-1751 31 Vozmediano Balmaseda Diego Cnst6bal de Barcos, J G COMPR 209000

21-03-1754 40 Alvarez de Abreu (Regal) Antonio J Borgor3a y Hoz, Jost COMPR 264000

04-06-1761 15 Teran (MQ de Terdn) Francisco A Miranda y Testa, Juan COMPR 242000

22-08-1765 38 Santa Clara y Villota, de Manuel Ayora, Mateo Jost de COMPR 224026
09-10-1766 37 Pinedo (Perales) Ventura Canga, Antonio Benno COMPR 286000

25-02-1772 26 Cana Andostila Agustin Pemlta, Gabnel COMPR 242000
07-10-1773 18 Gdmez deTeran (Portago) F de Paula Negrete, Undido Jos¬ COMPR 230000
12-10-1773 21 San Juan Lucas Sotelo Anas, Ram6n COMPR 180000

19-11-1775 8 Quqada Guudrrez de Ham AntonioM Balsa y Salabert, B COMPR 231000

01-06-1779 40 Basardn Manuel M Abreu, J de (M Re g alia) COMPR 232000
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rt Ndm Apelhdo Nombre Susntuye Trans Precio
rs

15-06-1783 7 Gonzdlez Barrero Angel . Pardo, Manuel Antonio COMPR 231000

25-11-1794 30 Albo y Helguero Juan F Novales y Bring-as, R . COMPR 242000

11-09-1788 4 Heros Ntcolds Angulo, Manuel COMPR 176000

25-I1-1790 26 Allende Salzar (Pradoale) Josd Maria Cana Andosilla, Agustfn COMPR 242000

02-08-1792 17 Martfnez de Hoz Francisco Sault Sangumeto, Pedro A COMPR 227700

08-09-1794 18 Toledo Ibdthez Jos81uhdn G6mezdeTerdn, F (Ponago) COMPR 242000

26-10-1795 16 Castanedo Herrera Juan Mdla, Francisco COMPR 220000

25-03-1797 12 Pdrez Rolddn Pedro Ahedo,Francisco Luis COMPR 150000

29-04-1799 17 Benndoaga Francisco J Martfnez de Hoz, Jos6 COMPR 242000

31-07-1800 8 Ruiz de Ogamoy Franco Miguel Qutlada Guadrrez de Haro COMPR 235147

06-11-1800 18 Rfo y Burgos Antonio Toledo Ibdfez, Josd Julidn COMPR 242000

17-09-1804 5 Clemente Bengoa Juhdn Clemente Leoz, Josh COMPR 219000

15-08-1805 13 Vicente Gamdo Miguel Pfo Martfnez Benftez, Josh COMPR 255002

19-12-1806 8 Fuentes Jultdn Ruiz de Ogamo, Miguel COMPR 253000

01-01-1807 40 Amandt Francisco A Campo Osono, Bartolom6 COMPR 242000

08-08-1807 14 Amandt Josd Luis Barrios, Josh Anselmo COMPR 255000

ARRENDAMIENTOS Y EMPENOS

rt Ntim Apellido Nombre
'

Sustttuye Trans Precto

LS

01-10-1653 23 CaOtzares Bracamonte Alonso Luzdn y Guzman, F M ARREN 4000

25-10-1660 26 Martfnez Serrano Ntcolds Trasmtera y la Flor, B ARREN 4400

13-01-1661 4 Coello Andr6s Rodrfguez de Mottnny, G A ARREN 4400

01-01-1662 4 Segura los ¬ Coello, Andr6s ARREN 44

01-12-1670 20 Martfnez Serrano Ntcolds Mdndez Testa, F Antonio ARREN 5500

01-00-1672 28 Godo Juan Gonzdlez Mejfa, Alonso ARREN 6100

12-11-1690 20 Remer de Legasa Urban L6pez Dtcasttllo, Mateo ARREN 5500

18-12-1693 26 Zomlla Miguel V Trasmtera, Isidro ARREN 5500

15-01-1697 26 Porulla Herrera Juan Antonio Zomlla, Miguel Ventura ARREN 6000

25-10-1712 17 Venegas F Lorenzo Sangumeto, A (S Antonio) ARREN 5500

01-09-1722 23 G6mez Castel Manuel Remalte, Antonio ARREN 6000

23-08-1725 4 Garretdn Ntcolds Montero de Pmeda, A ARREN 6000

28-02-1731 28 Padilla Tomds I Alvarez de Peralta, Matfas ARREN 6600

29-03-1735 16 Yenno Pedro Josd Moneda, Diego ARREN 5500

01-04-1736 7 Dfaz Lavandero Francisco Moreno Puebla, Jultdn ARREN 5500

21-12-1737 17 Torre Antonio J Ortega Ponce, A (S Ant ) ARREN 2680

08-04-1739 27 Calder6n Gaspar A Oltvares, Josh Manuel ARREN 5500

17-12-1743 1 Ceballos Manuel A San Martin Bafluelos, C ARREN 5500
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rr N6m ApelGdo Nombre Sustituye Trans Precto
ra

06-10-1744 35 Peeas Juan Josd Verdugo, Vicente ARREN 5500
15-11-1744 38 Ayora, de Mateo Josh Castilla Zegn, Luis ARREN 5500

21-07-1745 25 Rmz Batllo Blas Espmosa Rtvadenetra, S ARREN 5500
21-11-1747 39 Milla Francisco Valcarcel Pastor, A J ARREN 5500

07-12-1747 3 Yanguas F¬Itx Gonzdlez Remtrez de Z F ARREN 2000
21-10-1749 37 G6mez Lozano Agustfn Robles, Francisco de ARREN 4400

06-05-1756 35 PefJas Juan Josh Pefas, Juan Josh de las ARREN 6000
14-05-1778 24 Alebto Manuel Josh Larrea, Mateo Josh ARREN 4950

07-03-1790 12 Ahedo y Bustamante Francisco L Bustamante y Arce, A M ARREN 4400

13-04-1791 10 Cana Andosilla Agustfn Vega, Josd Manuel ARREN 4400

30-04-1792 24 Oromt y Marttller Josh Prado y Sema, Juan ARREN 4400

17-10-1792 10 Herrera Morales Narctso CanaAndosdla, Agustfn ARREN 4400

03-04-1796 14 Bamos y Salgado Josh A Moreno Negrete, Antonio ARREN 4400

28-08-1803 2 Gabald6n L6 z Luis Salabert. F M (Valdeolmos) ARREN 4400

rt N6m Apellido Nombre Sustntuye Tranv Precto

rs

22-04-1625 0 Cdrdenas Zapata Rodngo Bamonuevo de Pemlta, D EMPENO 50233

01-01-1647 37 Polo de Gamtz Juan Zapata, Antonio (Barajas) EMPENO 55000

03-12-1657 23 Remalte Josh Cat7tzares Bracamonte, A EMPENO 137500
24-02-1659 31 Cabrera Garc6s . de Juan Felfpez de Guzm'an G (Lega) EMPENO 30000

03-10-1660 34 Ochoa de Zumaram JOSE Medusa Lasso de la Vega, F EMPENO 44000

20-03-1661 37 RomAn de Ortega Marcelo Zapata, Antonio (Barajas) EMPENO 154000

23-12-1679 37 Tovar. de Mateo Fem6ndez Somoza, A EMPENO 154000

17-11-1685 39 Zupide yAponte Manuel Coello, Andrds EMPENO 44000

14-02-1689 39 Heras Liatlo Francisco Zuptde y Aponte, Manuel de EMPENO 66000

01-05-1711 25 Espmosa Rtvadenetra Sebasuln Vtcutla Mannque, Juan A EMPENO 132000

30-11-1731 37 Robles, de Francisco Tovar, Alonsode EMPENO 148500

18-05-1752 37 Can a Antonio B G6mez Lozano. A,-ustfn EMPENO 148500
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