
UNA VILLA NAVARRA EN 1362: TUDELA Y SU MERCADO 

(seem ict9 informs de una ayuda extraordinaria) 

La consulta de la rica documentacion sobre aspectos economicos del anti-
guo Rein° de Navarra que se conserva en su Archivo General —a cuyo estudio 
estamos dedicados desde tiempo eras— nos permite brindar aqui un analisis 
sobre el mercado tudelano en uno de los momentos mas criticos de la vida poli-
tica del reino. 

El rey Carlos II desde Tudela, en enero de 1362, comunica que las Cortes 
le han concedido una "ayuda" general que le permite recaudar un "veinteno" 
sobre todas las compras-ventas que se realizasen en el Reino a partir del dia 
de la Candelaria siguiente y durante cinco alias. 2  

El rey navarro recurre, cada vez mas a menudo, a estas "ayudas" extraor-
dinarias coma consecuencia de sus grandes necesidades de dinero. Aquellas 
{le catheter ordinario: peehas y derechos reales, lentas para recoger y sujetas a 
dificiles tramites de fiscalizaciOn de la Camara de Comptos, no resuelven de 
inanera satisfactoria las "urgencias" economicas de su gobierno; para mantener 
la independencia de su reino,. Carlos debe enfrentar las ambiciones e intereses 
de reinos limitrofes cada vez mas poderosos. 3  

En la vida del pequeiio reino pirenaico, este es pues un momenta dificil 
—en la economic° coma en lo politico—. Por una parte, a la sangria que ha 
significado la larga permanencia del rey en tierras francesas y su lucha frente 
a los Valois, ahora se agrega la intervention en la guerra dinastica castellana 
la cual acarreara. (1362) los ataques fronterizos de Pedro IV de Aragon, aliado 
{le los Trastamara. 4  Por otra parte, en lo economic°, a partir de 1360 se inicia 
un ciclo de regresion agraria con la consecuente crisis cerealera (1361-1364) y 
el fuerte rebrote de la peste en 1362-1363 con su secuela de mortandad. 5  

1 "Veinteno" o "vinteno", la imposition de un dinero cada veinte del total vendido, 
,equivalente a un 5 % de nuestro sistema contable. 

2  Original en pergamino, sin el sello pendiente correspondiente. Archivo Mimicipal de 
Tudela, caj. 6, mum. 3. 

3  ZABALO ZABALEGUI, J., La administracion del reino de Navarra en el siglo XIV, 
Pamplona, 19r73, p. 154; OSTOLAZA Euzormoi„ MARIA IsABEL, La administration del rein 
de Navarra durante el remade de Carlos H. Revista "Principe de Viana", ano XLVIII, nun. 
182, Pamplona, 1987, pp. 621-636. 

4  Cf. LACARRA, J. M. Historia politica del Reino de Navarra. Desde sus origenes has-
su incorporation a Castilla, vol. III, Pamplona, 1973, p. 71. 

5  BERME, MAURICE, Charles II. La population paysanne, en Revista "Principe de 
Viana", ario XLVIII, mim. 182, Pamplona, 1987, pp. 657-669. 
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Constatamos que la "ayuda" extraordinaria de 1362 se hace efectiva en 
forma inmediata en Tudela, ya que se han conservado los informes de los recau-
dadores que la percibieron en dicha ciudad durante el primer alio fiscal. 6  Tan 
minucioso y rico documento nos refleja el movimiento diario del mercado tude-
Iano desde el miercoles dos de febrero de 1362 hasta el treinta y uno de enero 
cie 1363. 

Su detenido analisis —al que estamos dedicados y del cual brindamos aqui 
el estudio referido al mes de mayo— permite una aproximacion al complejo 
mundo economico de una ciudad bajomedieval. 

Tudela, capital de la Ribera (una de las cinco divisions administrativas 
del reino de Navarra en el siglo my), es un nuclea urban() de importancia 
demografica y econOmica. Por su pablaciOn, segim el Libro de Fuegos, de 1366, 
ocupa el segundo lugar despues de la capital y agrupa el 41 % de los habitantes 
de su demarcaciOn. 7  En lo econOmico, nuclea la production de una rica zona 
agricola que la circunda y desde elk se organizan importantes rutas comercia-
les que unen el reino navarro con los de Aragon y de 'Castilla, de la Rioja y 
Soria. 8  

1. La fuente 

La ayuda tudelana se conserva en un manuscrito coetaneo de setenta y un 
folios, en papel, en general Bien conservado9  que segtin su contenido, puede 
dividirse en dos secciones. En la primera —folio lr. a Sr.—, de catheter dispo-
sitivo, se fijan las normas que han de seguirse para recoger el impuesto y se 
setialan de manera detallada las mercancias sujetas al gravamen. Quedan excep-
tuados los cabanas, arenas cambio de moneda y bienes hereditarios. Al finalizar, 
se incluye una ilustrativa tabla de valores para aquellos mantas inferiores a 
veinte dineros. 10  En la segunda section, los recaudadores anotan, a doble colum-
ns y en forma diaria, las yentas efectuadas en el mercado. Por lo general, se 
deja constancia del nombre del vendedor, mercancia, cantidad, valor total de 

6 ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA, Comptos, Reg. 103, 71 folios en papel, numerad©s 
en epoca moderna, dos en blanco. 

7  CARRASCO Pi.REZ, J., La poblacion de Navarra en el siglo XIV, Pamplona, 1973, p. 
109. 

8  ZABALO ZABALEGUI, J., Peaje de Tudela (1365), en Martin Duque, A.; Zabalo Za- 
balegui, J.; CARRAsco Nam, J., Pasajes navarros, Pamplona (1351), Tudela (1365), San-
giiesa 1362), Carcastillo (138), Pamplona, 1973, pp. 83-151. 

9  Solamente se encuentra en malas condiciones el folio 1 recto, cuya lectura es pric-
ticamente imposible. 

10 En el folio lv. se dice: ".Item a ordenado el rey quel vendedor pague de veynte 
dinerQs uno et de veynte a quinze un dinero et de quinze a ocho una mealla et de ocho 
dineros en iuso non rendi saluo si vendiere mochas cocas quantias menudas. Car luego 
quellas sumas llegaren algunas de las quantias sobre dictas pagares el vinteno". 
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-yenta o precio unitario y total de la imposicion. En unos pocos asientos se omite 
alguno de estos elementos: asi, por ejemplo, en muchos de los referidos a cerea-
les se consigna solamente el monto impositivo. El sistema de contabilizacion 
utilizado es el de sumas parciales diarias (sualma die) y una suma mensual 
.0mm:a mayor) expresada en libras, sueldos y dineros. No hay divisiones nota-
bles para presentar la imposicion de cada uno de los doce meses consignados. 
De manera invariable, en el Ultimo asiento diario se inscribe el rendimiento de 
"menuzeres", sin indicar ni producto, ni vendedor, ni precio total de yenta. 
Como en las cuentas de los peajes debe tratarse de la yenta de varios articu-
los de poco peso individual que el recaudador agrupa para consignarlos al 
final de cada dia. 11  En nuestro documento, a veces, los montos correspondien-
tes alcanzan cifras importantes. 12  

.2. Estudio: metroado 

Su actividad 

De manera continua se presenta la actividad mercantil durante las treinta 
y una jornadas del mes. Se recauda un total de 162 1. 5s. 3d. I3  Constatamos 
632 asientos, lo que representa un promedio de 20 por dia. La mayor actividad 
se cumple los dias 11 y 4 con 51 y 49 asientos, respectivamente; la menor se 
presenta el dia 26 con tan solo 3. 

Si Dien el comercio de mercaderias es regular y variado, la presencia de 
yentas de cereales es notable. Aunque su comercio se inscribe, evidentemente, 
los dias miercoles (54 % de los asientos) no dejan de ser importantes las opera-
ciones efectuadas los sabados y los domingos: dia 21 (48 % ), dia 15 (68,18 %). 
En cambio, los martes son los dias en que se concreta la 'yenta de animales 
(ganado, animales de tiro y carga)." 

Por este motive, martes y miercoles se constituyen en los dias de mayor 
actividad semanal durante el presente mes. En las dos primeras semanas, duran-
te los dias mencionados se recauda entre 167s. y 203s.; en las dos tiltimas los 
montos son ligeramente menores, ya que no se supera los 166s. (Vease graficos 

y 2 del anexo). 

11  Z.& LO ZABALEGUI, Peaje, op. cit., p. 85. 
12 Vease cuadro sabre mercancias mas importantes, p. 3. 

Abreviaturas que corresponden a las monedas de la epoca: 1. (libra), s. (sueldo), 
-d. (dinero), ob. (6bolo). 

14 Los animales de carga totalizan 41 asientos, de los cuales 32 se realizan el martes, 
es decir, que en este dia se concretan el 78,04 % de las yentas. En los animales destina-
dos al consumo, se presenta un.a mayor regularidad en sus yentas, asi por ejemplo: dia 
-mattes, 14 asientos; dia miercoles, 8; dias lunes y jueves, 7 asientos cada dia. 
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Puede observarse aqui el elevado rendimiento de los primeros catorce dias 
-en que se alcanza el 52,6 % del total. A medida que avanza el mes, se mani-
fiesta una tendencia a la disminucion de las yentas que se ve reflejada en las 
medial impositivas: los dias iniciaks alcanzan 120s., mientras que los terminales 
no superan los 88s. El decrecimiento es tan pronunciado que la alta yenta 
registrada el Ultimo dia del mes —la mas elevada de los 31— no alcanza a 
modificar la media general. 

Las mercancias y su rerodintionto 

En el siguiente grafico mostramos las mercancias mas significativas por su 
rendimiento impositivo mensual: 

MERCANC1AS PRINCIPALES 16  

N9 
Orden 	Mercancia 	 Rendimiento 	Porcentaje 

	

1° 	vino 	 69 	418s. 6d. 	12,89 % 

	

2° 	trigo 	 130 	410s. 5d. 	12,64 70 

	

39 	carnes y ganado 	75 	358s. id. 	11,03 % 

	

4° 	"menuzeres" 	 31 	322s. 7d. 	9,94 70 

	

5° 	cueros, "corderinas" 
y pieles 	 25 	288s. 6d. ob. 	8,88 70 

	

69 	parios 	 15 	216s. 3d. ob. 	6,66 % 

	

79 	animales tiro y carga 	39 	137s. 10d. 	4,24 % 

	

8° 	cebada 	 45 	119s. 11d. oh. 	3,69 70 

	

99 	"tiendas" 	 20 	114s. 2d. 	3,51 70 

	

10° 	metales 	 13 	113s. lid. 	3,51 % 

	

119 	zapaterias 	 4 	85s. 11d. oh. 	2,64% 

	

129 	aceite 	 8 	83s. 7d. ob. 	2,57 70 

	

13° 	ix scado 	 14 	82s. 	 2,52 % 

	

149 	habas 	 22 	Ms. lid. 	2,00 % 

	

159 	pan 	 24 	61s. 7d. 	1,89 % 

15  El dia 31 se recaudaron 223 s. 
16  A continuation detallamos las restantes mercancias segan monto recaudado: pimien-

ta, 15 s.; "orgeros", 14 s. 7 d..
2 
 avena, 12 s. 6 d.; "leyt" 10 s.; "fulz d'olz", 7 s. 8 d.; 

hortalizas 7 s. 7 d. ob.; herreros,7 s. 2 d.; "bienes de almoneda", 6 s. 10 d.; "talladores",, 5 s. 
6d.; "embaxas" 4s. 6:3. ob.; "sarciellos", 4 s. 6 d.; l'almagna", 4s.; miel, 3 s. 9 d. ob.; 
buioneria, 3 s. 6 d.; "porfilas", 3 s. 3 d. ob.. carbon y astas, 3 s. 1 d.; "poziellos'l, 2 s. 
ob.; zarbanzos, 1 s. 5 d.; "bacinet", 1 s, 4 d.; "traveseros", 1 s 4 d.; "lentiseo", 1 s. 1 d.; 
pilar de piedra, 1 s. 2 d. 
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Seiialamos —en primer termino— la diversidad de productos cuyo rendi-
miento supera los 60s. Se presentan todos aquellos que permiten satifacer las 
iiecesidades de alimentation, vestido, transporte, trabajo y adorn. 

En un analisis mas atento, debe subrayarse el importante lugar que ocupan 
los productos alimenticios —8 del total de 15— cuyo rendimiento alcanza el 
45,53 % del total impositivo. La comparacion con los restantes conjuntos de 
productos resulta ilustrativa: aquellos relacionados con el vestido alcanzan el 
14 %, mientras que los referidos al transporte el 10 %. Los elevados porcentua-
les de "menuzeres" y "tiendas" —que agrupan mercancias que imaginamos 
numerosas y variadas— nos privan de un conocimiento mas profundo y matizado 
cn la que hace a este panorama general de las principales mercancias dei 
mercado tudelano. 

Asimismo, la observaciOn de los rendimientos individuales de ciertos pro-
ductos marca caracteristicas distintivas del mercado tudelano; asi, el sinificativo 
primer lugar alcanzado par las yentas de la dupla vino-trigo, cuyos porcen-
tuales reunidos representan la cuarta parte de la imposiciOn mensual constituye 
un daro ejemplo. Luego, si agrupamos las yentas de las carnicerias y las cones-
pondientes al ganado "uiuo", este conjunto de "carnes" ocupa _un destacado 
tercer lugar. Por su parte, los cueros, badanas, pieles y "corderinas" alcanzan 
el alto porcentaje de 8,88 %. Tambien es notorio el 2 % que resulta de la comer-
cializacion de las habas en fresco. 

La comparacion con un mercado coetaneo —el de Estella, tambien capital 
de merindad aunque menos densamente poblada— revela diferencias sustan-
ciales. Aqui debe seiialarse el indiscutido primer lugar del comercio de carves 
pues logra la significativa cota del 32,59 %, mientras que el vino y el trigo 
ocupan el tercero y quinto lugar en el rendimiento del mes de mayo de 1366 
(10,71 % y 4,16 %, respectivamente). A lo ya expuesto agregamos la total 

-ausencia de yentas de productos de la huerta 17. 

Puede afirmarse entonces que los frutos estacionales en ambos nucleos 
urbanos rcflejan las diferencias entre sus zonas circundantes a las que sirven 
quizas coma centros de comercializacion inmediata. 

Las principales mercancias y sus particularidades 

iNuestra documentacion evidencia la importancia del mes de mayo en la 
recoleccion cerealera primaveral. Agrupado el rendimiento de los tres cerea- 

ONGAY, N., El mercado de Estella en 1366, en Revista Principe de Viana", an 
XLVI, niim. 175, Pamplona, 1965, pp. 449-461. 
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les vendidos aqui (trigo-cebada-avena); se logra la s-uma de 27 I. 2a. 9d._ 
(16,72 %) que los convierte en el producto mas vendido del mes. 

Si bien trigo y cebada llegan al mercado en forma diaria, regular y continua 
notamos un claro predominio de ventas los dias miercoles y sabados (53,48 % 
y 22,90 % de los asientos, respectivamente). Al igual que en otros mercados, 
del reino en la epoca es notoria la falta de ventas de centeno. 19  

En las remesas de trigo verificamos que una mayoria importante 20  de los 
vendedores comercia partidas de una libra o bien cantidades alga inferiores: 
que oscilan entre 2 y 6 robos. Identica modalidad se observa en Estella pero, 
can remesas menores de 5 robos. 21- 

Las 'ventas de vino —primer lugar en el rendimiento en cuanto mercancia 
individual— tambien aparecen inscriptas regularmente, durante los treinta y un 
dias de mayo. Sin embargo, son significativas las ventas efectuadas los sabadm 
y domingos cuya recaudacion alcanza el 39,77 % del total mensual. Consta-
tamos, ademas, que una cuarta parte de las remesas inscriptas son ventas. 
importantes pues rinden cifras superiores a los 10 s., monto que equivaldria a 
una comercializacion de 10 45 mis "cocas".42  En este, como en otros aspectos, 
el mercado tudelano permite apreciar que en la ciudad se introducen las pau-
tas alimenticias que paulatinamente van extendiendose en Occidente. Las canti-
dades de vino comercializadas aqui nos estan indicando el consumo generaliza-
do de esta bebida que durante largo. tiempo fue de adquisiciOn exclusiva de 
grupos sociales econOmicamente elevados. 23  A pesar de esto, la parquedad del 
recaudador (que asent6 imicamente "yenta de vino" y en algunos pocos, expre-
so "vino cocho" o "blanco" o "bermello"), nos priva de un conocimiento Inas- 

18  En abril alcanza el 14 % del rendimiento, mientras que en agosto-setiembre los 
cereales en general, totalizan solamente el 2,22 

19  CARLE,, M., Notas para el estudio de la alimentaciOn y el abastecimiento en la Baja 
Mad Media, en "Cuadernos de Historia de Esparia", LXI-LXII, Buenos Aires, 1977, pp. 
248-341. Enp. 256 nos indica que este cereal es reemplazado paulatinamente por el de-
la cebada en la alimentaciOn del ganado. Tampoco se lo encuentra en los mercados de 
Estella ni de Los Arcos. 

20  El 52 % de los vendedores. 
21  ONGAt op. cit., p. 454, el 69,50 % de las remesas son inferiores a 5 robos. Las 

medidas utilizadas eran el cahiz o kahiz, el robo, el quantal y el almud, siendo cada una 
de ellas la cuarta parte de la anterior. 

ZABALO ZABALEGUI, J., La Administracian, p. 228. En nuestra documentacion aparece 
"libra", sin otra indicaciOn; por su valor impositivo consideramos que contiene 4 robos. 

22 Las medidas basicas para los liquidas eran las siguientes: 1 galleta: 4 carapidos; 1 
coca: 16 carapidos; 1 carga: 12 carapidos. ZABALO ZABALEGUI, J., La Administraciori, p. 
230. El precio de la coca en Estella oscilaba entre 20 y 22 s. ONGAY, N.

, 
op. cit., p. 461. 

23  Cfr. entre otros: HEEES, J., L'Occident aux XIVe. at XVe. sieclies. Aspects econorni 
ques et sociaux, Paris, 1963, pp. 357-358; SuIREz FERNANDEZ, L., De la crisis del siglo XIV 
a la Reforma, Pamplona, 1981, p. 396. 
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detallado de este comercio que moviliza apreciables capitalcs y cuya produc-
cion ocupa abundante mano de obra. 

Junto a los ya mencionados —trigo, vino— la came tambien ocupa un 
lugar de preferencia en la alimentacion ciudadana. For su rendimiento ocupa 
el tercer lugar en el mercado tudelano. Aunque como ya expresarnos esta 
cota es sensiblernente inferior a la registrada en los mercados de Estella y de 
los Arcos. 24  La recaudacion percibida sobre las yentas realizadas en las "carni-
cerias" —en forma semanal o quincenal— junto a las yentas de ganado "uiuo" 
para consumo que se verifica diariamente, con predominio de los dias martes 
nos seriala datos de interes. La epoca primaveral acrecienta, en forma manifiesta 
el consumo de corderos cuyo numero duplica al de carneros y ovejas 26  De 
modo semejante a lo que ocurre con las yentas de cereales, el consumo esta-
clonal que se presenta aqui marca la actividad mercantil. Aunque no esta expre-
sado el peso de estos animales, por su elevado niunero debe tratarse de 
pequerios ejemplares nacidos hacia comienzos de la prirnavera. Las cuentas 
tudelanas del bimestre octubre-noviembre muestran el alto consumo de ove-
jas y carneros.r La esporadica presencia de yentas de cabritos, cabras, cerdos, 
vacas y ayes de corral sirve para serialar cierta: diversidad en este consumo 
de carves. Aunque, considerado el mes ten estudio, algtinos de estos animales 
debfan ser adquiridos para la crianza en la granja familiar.28  

El pescado, por su parte, tambien tiene un rendimiento destacado con un 
2,52 %. Aunque los asientos respectivos no son numerosos, su yenta refleja con-
tinuidad. A las variedades de peces del rio proximo que aparecen asentadas 
como "pex de rio", se unen los de origen marina como los salmons, y en espe-
cial, la merluza que alcanza el elevado rendimiento de 73,17 % del monto total 
que corresponde a esta mercancia. La carga de merluza se cotiza en 51. 6d. 

24  OMAN N., Los Arcos: notas sobre la villa econennica en 1366 (segue los informes 
impositivos), en Revista "Principe de Viana", ano L, mini. 188, Pamplona, 1980, pp. 533- 
547. El consumo de came representa aqui el 30,46 % 	rendimiento impositivo. En Este- 
lla, en el mismo ano, alcanza el 32,59 %. 

25  Durante los dias martes del mes de mayo se comercializa el 35 % de los animales 
destinadoi al consumo de came. 

28  Se realiza la yenta de 88 corderos, 8 cameras, 6 ovejas, 2 cerdos, 4 eabritos y 
1 xaca, En Las Areas, en mayo, los corderos pesan aproximadamente 3 y 4 libras; en junior,.  
entre 6 y 8 libras; lo misma ocurre con las ovejas y carneros que en mayo pesan entre 10 
y 12 libras mientras que en Julio alcanzan hasta 19 libras. ONGAY, N., Los Arcos, p. 539, 
nota 24. 

27  A.G.N., Comptos, Reg. 103, folios 55-65; CARti, M., op. cit., p. 264. 
28  Es muy ilustrativa al respecto la yenta efectuada el dia 10: "Item de Sancho 

de l'aldea per yenta de V mhos de queso a VII s. et de I clueca con sus pollas en VIII 1. 
II s. IIII d. , f. 27 v. 
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mientras que una de "pex de rio", se paga a 26 s. 3 d.29  Esta comparacion sago,  
es valida pars sefialar algunos precios —los de la merluzar, ciertamente eleNar-
dos— pues no contamos con precisiones respecto de las cantidades vendidas en 
cada asiento. 

Para completar esta enumeration referida a los productos basicas de Ia dieta. 
bajo-medieval agregamos el pan. A pesar de lo expresado, los montos de yenta_ 
que hallamos en Tudela na alcanzan un lugar destacado; su respectivo rendi7  
miento solo cotiza 61 s. 7 d. Quizas este escaso rendimiento encuentra su expli-- 
cacion en que este product° se vendia aqui en pequefias cantidades y, en conse-
cuencia, el recaudador incluy6 su manta en 'menuzeres". 30  Aim asi, Ia yenta. 
de pan ester inscripta diariamente, con regularidad, pero con predominio de altos.  
montos impositivos los dias marten y lunes (ambers alcanzan el 57,37 % del 
total). 

Esta dieta basica se complementa con los frutos de la huerta y de la granja. 
En primer terrnino —considerada la estacion— se comercializan las "fauas ver-- 
des" en cantidad apreciable pues estan inscriptas en 22 asientos; en 3 de ellos, 
se paga en concept° de imposition 7s. la que equivale a yentas de por Ion 

menos 7 libras. Esto no irnpide que en unos pocos asientos —quizas por el me--
nor precio— tambien se vendan habas secas y molidas. A estas se agregan, 
que en infima cantidad, coles, lechugas y hortalizas (sin determinacion). Por 

estan presentes el aceite, la miel, la pimienta y el queso. De este con--
junto unicamente el aceite alcanza una representatividad destacada ya que sty 
yenta rinde 83 s. 7 d. ob. (2,57 % ). ai 

Resulta Hamativa la ausencia de yentas de algunos productos de consumo,  
habitual (vinagre) o indispensable (sal) o complementarios coma las fruta 
(almendras, nueces, higos) que aparecen en ciertos meses en Tudela y 
otros mercados contemporineos.30  

29 En otros asientos encontramos los siguientes precios: "un paner de pex IIII 1. 
"pescado XXII s. XIII d.", f. 31 r.; 28 v. 
30 Tambien debe recordarse que los hornos para cocer el pan eran monopolio real y 

el derecho correspondiente —"fornaje"— debian pagarlo los "pecheros". Era frecuente que 
estuviesen arrendados al concejo o a un particular. Por ejemplo, en 1332, en Tudela estaban 
en arrendamiento los siguientes: eel horno de lapuerta de Caichetas, el de don Muza Alfa-
zar, el de don Arnarlt correyero y el de Cuevo, ZABALO ZABALEGUI, J., La AdministraciOn, 
p. 170. 	 • • 

31 Aun asi su monto es bastante inferior al de Estella en el mismo mes en que 
rinde 104 s. 2 d. lo que significa el 3,18 % del rendimiento mensual. 

32  Se puede sefialar, por ejemplo, la importancia del consumo de algunos de esters 
productos en las cuentas cliarias para la alimentation de los emisarios de don Luis, en su 
viaje hasta la carte de Pedro I de Castilla. Cfr. SANCHEZ VILLAR, M., Desde Estella a Sevi-
lla. Cuentas de un viaje (1352), Valencia, 1962.. En Estella se encuentra la yenta de pasas. 
ONGAY, N., El tnercado de Estella p. 451. 
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El cuadro siguiente (con los datos mis significativos sobre variedad cali7  
dad, cantidad y rendimiento de "cueros", "pieles" y "corderinas") ayudara a 
formarse una idea de conjunto sobre este comercio: 

Mercancia 	 Cantidad 	 Rendimiento 

Cueros "al pelo" 	 298 unidades 	10 1. 2s. 6d. 

Cueros "tanados" 	 8 unidades 	2 1. 5s. 7d. 

"Thbrunas", "corderinas" 	95 % "dozenas" 	1 1. 5s. 11d. 

Badanas 	 35 unidades 	 3s. 6d. 

Pieles "pelleria" 	 3 ``dozenas" 	 lh. 53  

En el primer analisis observamos que el peso impositivo de esta mercaderia 
esta dada por la importante yenta de cueros; entre estos, la calidad -Hamada 
"al pelo" —sin trabajar— con rendimiento que cuadruplica a la de los "tana-
dos" . 34  Aunque estos ultimos tienen un Fired° individual mucho mas elevado 
al. tratarse del producto ya manufacturado, las cantidades vendidas (muy. supe- 
rior en el caso de los primeros), explican 	diferencia en el rendimiento. El 
precio de los "al pelo" oscila entre 11 y 13s. mientras que los "tanados", a 
veces, alcanzan los 50s. Aunque el volumen comercializado de "corderinas", 
"cabrunas" y "badanas" es significativo, su escaso valor de yenta (5s. la "doze-
na") determina su debil peso impositivo. Si comparamos estos voliimenes con 
las escasas cantidades comercializadas en los meses estivales en el mercado 
tudelano (a lo que puede agregarse el informe sobre el mismo comercio en Los 
Arcos), podemos determinar que nos encontramos ante otra mercancia de yenta 
estacional. 35  

El conjunto siguiente (organizado con las mercancias relacionadas con el 
vestido) comprende los siguientes productos inscriptos en nuestros informes: 

33  La "dozena" equivalia a 12 libras; 1 libra, 12 onzas. 
34  Tambien muy importantes en el peaje de Tudela de 1365: pagan 1073 piezas de 

cueros "taynados" y 648 piezas de cueros al pelo. La diferencia en la imposiciOn tambien es 
notable, los primeros pagan 171 s. y los segundos 54 s. 

35  La imposiciOn en Los Arcos en mayo alcanza 11 s. d.; en junio no bubo yentas; 
en julio pag6 6 s. 6 d. y en agosto, 10 d. 
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prendas de vestir —"ropas"—, productos textiles paynnos", 	'drap"— 
y materias textiles Scoma "caynnamo", lino y marfega". Llegan con regularidad 
al mercado y totalizan 70 asientos. Se puede seriala,r un ligero predominio 
de yentas de ropas y lienzo los dias miercoles, de cariamo y lino los dias 
martes y de parios, los viernes. Estos, por su elevado costa, se constituyen 
en el product° de mayor peso impositivo (60 % del total del conjunto). 

Aunque en el minucioso listado de mercancias entregado a los recaudado-
res se serialan diversas calidades de paftos (escarlata u otros colorados) asi 
cow,. Jos importados de Flandes; Normandia, Picardia, Francia, e Inglaterra y 
reinos vecinos ademas de los de la "tierra", ninguno de ellos esti, mencionado 
en los asientos. Solamente uno de ellos indica que se vende "drape carnat" 
mientras que en los restantes (10) se dej6 constancia de yenta por "menudo" 
o en la "tienda" o en el "trapero". La epoca tampoco nos ayuda para obtener 
un conocimiento mas pormenorizado sabre el comercio de esta mercancia por lo 
general de importaciOn y vendida en mayor cantidad en los meses proximos 
a la temporada invernal. Nos ilustra al respect° el movimiento del peaje de 
Pamplona del alio 1354: mayo es el mes que registra el menor movimiento en 
este producto que ocupa el segundo lugar en el rendimiento anual. 38. Otra mer-
cancia destacacia en este conjunto es el cariamo: ocupa el segundo lugar por su 
peso impositivo en el grupo ya que rinde 53s. ld. Se totaliza la yenta de 128 
robos mas 13 "manollos" que se consignan en un asiento con la Unica indica-
cion de que gaga un impuesto de Is. que equivaldria a 4 robos. Sin embargo, 
aunque importante en el conjunto mensual de materias textiles, su yenta repre-
senta la tercera parte de lo que se comercia en el bimestre agosto-setiembre. 37  

Tambien notamos la apreciable suma que rinde la comercializaciOn de 59 
animales de tiro y carga que alcanza, el 4,14 % del rendimiento mensual. Entre 
ellos, los mas importantes por su flamer° son los asnos (28), mientras que, por 
su valor individual, lo son las yeguas (10 animales vendidos rinden el 20 % 
del producto). 

Tambien los metales se venden en cantidad y variedad destacada en el 
mercado tudelano. Estan presentes los metales para ser industrializados (acero-
hierro) como los objetos manufacturados (espadas, herraduras, clavos para 

36  GROCIN GABAS, M. CARMEN, Pea/es navarros, Pamplona (1354), en Revista "Prin-
cipe de Viana", ano XLVIII, aim. 182, Pamplona, 1987, pp. 789-84a 

37  En dicho period° su yenta rinde 153 s. 9 d. lo que representa el 2,09 % de la 
imposiciOn bimestral. 

38 Se venden 19 marcos, 17 onzas, 6 esterlines y 2 cintas. Un marco equivalia a 8 
onzas y 1 onza: 20 esterlines. Cfr. ZABALO ZABALEGUI, J, La Administracian, p. 231. 
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herraduras). El peso impositivo de este grupo esta dado por las yentas de acero 
(69s. 2d.) seguidas de las correspondientes al hierro. Los objetos agregan poco 
monto al total impositivo. 

No faltan los metales nobles como la plata y el oro. La primera con una 
significativa imposicion de 54s.8d. ob. (1,68 %) llega al mercado como materia 
prima 38; el oro, en cambia, se encuentra en un asiento en que se venden dos 
anillos con sus correspondientes zafiros. 30  

Los vencledores y la zonas de abastecimiento 

Alrededor de 500 personas comercian en el mercado de Tudela y pagan 
el "veinteno" concedido al rey luego de haber concretado alguna operaciOn 
mercantil. 

El atento estudio de los correspondientes montos impositivos nos permite 
sefialar dos grandes grupos: el de aquellos que pagan montos superiores a 10s. 
lo cual equivale a yentas superiores a las 10 1. y los restantes —una gran mayo-
ria— que pagan pequefias cantidades a veces inferiores a un sueldo. A los prix 
meros puede considerarselos como los mercad€res, es decir, dedicados de mane-
ra permanente al trafico de una u otra mercancia, con "tienda" instalada 
sin ella; a los segundos, los calificamos corn() ocasionales vendedores, ya que se 
trata generalmente de los labradores de la zona aledafia que comercializan sus 
frutos anuales o estacionales para resolver la adquisiciOn de productos indispen-
sables. La intermediacion, aunque existe, aparece aqul bastante reducida. 

La relaciOn mercado-vencicdor resulta de la observacion del mimero de 
asientos en que cada uno de ellos esta. inscripto. En este analisis observamos que 
solo la quinta parte de los vendedores (104) realiza Inas de una yenta mensual 
y de estos, la mayoria concreta 2 6 3 operaciones. Solo dos vendedores llevan 
a cambo 6 y 7 yentas, respectivamente. 4°  

En el siguiente cuadro ordenamos los mas importantes vendedores segtin 
las cifras impositivas, junto a la indicacion de las mercancias comercializadas 
y el mimero de asientos: 

39  Los anillos son vendidos el dia 24 de mayo por Bitos Cardeniel en 50 s., f. 30 v. 
40 Sesenta vendedores efectuaron dos asientos; 31, realizaron tres asientos; 9, cuatro 

asientos y 2, eine° asientos. 
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PRINCIPALES COMERCIANTES" 

Orden 
	

Nombre 	 Asiento 	Rendimiento 	Mercandst 

	

19 
	

Johan Renalt justicer 

	

29 
	

Johan Martiniz de Lainez 
39 Agah Xapxut 

	

49 
	

Zapaterias de inoros 

	

59 
	

Martin Ducar 

	

69 
	

Aljama de judios 

	

79 
	

Johan Yenneguiz de Corella 
89  Mama el moron 

	

9Q 
	

Micolau Remiriz 

	

1O 
	

Sancho'Martiniz de Vianna 

	

il9 
	

Sancho Periz de Buendia 

	

129 
	

Pedro de Montdragon 

	

13° 
	

Pero Palombar 

	

149 
	

Johan Cabello 

	

159 
	

Gil Periz capata 

169 Abram Gamiz  

3 	57s. 2d. 
1 	54s. 
4 	52s. 4d. 
3 	50s. ob. 
1 	50s. 
1 	50s. 
3 	45s. 7d. 
1 	45s. 
1 	40s. 
1 	Ms. 
2 	31s. 
1 	30s. 
1 	30s. 
1 	29s. 
4 	28s. 2d. 

3 	25s. 7cis 

patios-plata 
cueros 
paiips 
zapittos 
cueros 
pafiOs 
tienda 
cueros 
cebada 
cueros 
vino 
acero 
aceite 
merluza 
trigo - 
carneros 

Observamos, en primer termino, que la mitad de egos vendedores concu-
rre una sola vez ai mercado y hace efectiva una yenta de importancia. Puede 
tratarse de grandes mercaderes o destacados productores. En estrecha relacion 
con el rendimiento impositivo segim mercancias, los rnisrnos conierdan funda-
mentaImente cueros (27,77 %) y pans (22,22 %). Luego, en orders decrecien-
te, apar€cen los comerciantes de cereales, vino, aceite, abet° y merluza. Otra 
consideracion que puede senalarse es que la mayoria comercia —por lo menos 
durante el mes de mayo— una -Unica mercancia; solo dos pagan la imposicion 
por la yenta de dos o mas productos, en varios asientos. 

41  Selialamos a continuation aquellos vendedores 
Joahn de Civales 	 25 s. 
Sancho Martiniz de Santo Domingo 	22 s. 
Concalo Corral 	 20 s. 
Pere Speciero 	 22 s. 
Ponz de Viana 	 20 s. 
Diago de Agreda 	 2.2 s. 
Joahn de Gris 	 23 s. 
Martin Picador 	 21 s. 
Fascoal de Leminnana 	 23 s. 
Pero Bechio 	 23 s. 
Simeno de Buynnuel 	 25 s.  

que pagaron hasta 20 s.: 
(cueros) 
(merluza) 
(aceite) 
(ropa) 
(aceite) 

9 d. (trigo) 
7 d. (carne) 

(carne, piel, pescado) 
7 d. (carne, salmones, piel) 

(came, ovejas, cordero) 
(carne) 
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Una segunda obstrvacion nos detiene en la censideracion del origen .etni-
co de estos mmerciantes. En concordancia con la significativa presencia de las 
minorias• mora y judia en la poblacion de la Ciudad, 4z.  encontramos que el 
12,81 % de los asientos mensuales corresponden a los primeros y 	7;12 70  a 
los de origen judia. Entre las distintas mercancias comercializadas por los moros 
se destacan las siguientes per su importancia: cereales, lino y cafiame (28 asien.- 
tes); cueros y trabajo de zapaterias (16 asientos). Asimismo, se presentan 
como grandes productores de babas pues aunque estan inscriptos solamente 
en 5 asientos del total de 22 en que se vende este producto, el monto impo-
sitivo que totalizan sus yentas logra el 50 % d€1 rendimiento de dicho producto. 
La importancia de su trabajo manual esta reflejada en el alto monto que rinden 
los "goardas de las capaterias de los mores". Esta imposicion comprende las 
yentas de zapatos asi come la de borceguies, arneses, varas de lanzas y roquetes 
para just,, muy importantes en la epoca y muy apreciados por los reyes de 
quie-nes fueron abastecedores en diversas opertunidades. 43  Per ultimo no pode-
mos de al- de individualizar a Maoma el moro, que es uno de los mas importan-
tes cornerciantes en cueros. 

Per su parte, los judios comercian panes y ropas (un tercio del total de 
asientos); luego vino, plata, acero y algunos productos agricolas.45  Tres de los 
mas importantes vendedores de panos pertenecen a esta minoria, lo que mues-
tra su fundamental participacion en este comercio de tante peso en la vida 
economica de la ciudad. 

Por Ultimo, a partir del lugar de procedencia de los vendedores-labradores, 
intentaremos esbozar —de manera general— las principales zonas de abasteci 
mienie de la ciudad. La rica region agricola que la rodea encuentra en ella un 
atractivo centre de comercializacion para sus productos. 

Comenzamos per los cereales. Agreda abastece la mayor parte de este pro-
ducto pues su nombre aparece indicado en casi la mitad de los asientos que lo 
consignor', Cortes, Mallon, Cascante y Corella, tambien contribuyen al mismo 
pero a buena distancia de la primera. La procedencia del vino en alga mas difi- 

42 Los judios representan el 28 % de los fuegos de Tudela; los moros en la poblaciOn 
de la merindad de la Ribera, representan el 13 %. 'Cfr. CARRASCO PEREZ, J. La poblacion, 
p. 149. Las familias moras son muy representativas en las siguientes, localidades: Ablitas, 
51 % sobre el total de vecinos, Fontellas 55 %; Barillas, 50 %; Cortes, 64 %. 'Cfr. ZABALO 
ZABALEGUI, J., La Administracion, p. 226. 

43 GARCIA. ARENAL, M.; LEROY, B., Moros y judios en Navarra en la Baja Edad Media, 
Madrid6 1984, p. 24. 

44 En el pet de Pamplona se encuentra en el asiento 146 a Maoma, moro que 
paga por "merceria 10 s. Aunque no tenemos la certeza de que se trata del mismo comer-
ciante, es interesante destacar su posible presencia en el comercio mas alla de la ciudad 
de Tudela. Cf. GROCIN GABAS, M., Pea/es Navarros, p. 806. 

45 Es de destacar el niu-nero de judios que pasan por el peaje de Pamplona, en 13645; 
eomercian badanas y merceria fundamentalmente. Cfr. GROCIN GAHM, M., Peajes Navarros, 
p. 806. 
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oil de determinar por la diversidad de pueblos que estan indicados en los 
asicntos respectivos. Solo Ablitas y °lite adquieren una presencia ligeramente 
superior a las demas. 46  Respecto del cafiamo, el lino y la, seda puede destacarse 
Ia producci6n originada en Monteagudo, Magallon y Cascante. Los animales 
—ganado para consumo y de carga— proceden fundamentalmente de Azagra, 
Corella y Murillo; Ribaforada, Fustifiana y Santa Cara agregan algunas reme-
sas. Las habas, por su parte, son abastecidas principalmente por Miranda, Funes, 
Calchetas y Marcilla. Respect° de la importante cantidad de "corderinas" ven-
didas como consecuencia del elevado consumo de corderos, no puede dudarse 
de que llegan al mercado de manos de los propios carniceros-matarifes de la 
ciudad, pues normalmente se ocupan de todas las etapas de este comercio: 
compra de animales en el mercado, matanza, yenta de carries y cueros. 

Nuestra documentacion, rica y pormenorizada en ciertos aspectos, nos ha 
posibilitado transitar por un tipico mercado bajo medieval, centro de un aide() 
urbano de importancia poblacional en el Reino Navarro. 

Selialamos, a modo de conclusion provisoria, ciertos aspectos referidos a su 
movimiento mercantil teniendo presentes las caracteristicas inherentes a una 
fuente de catheter impositivo, Ia relatividad de cifras y porcentajes dado el 
corto period° cronologico junto a la escasez de adecuados elementos corn.- 
parativos. 

Del detenido estudio realizado se desprende que Ia ciudad mantiene una 
intensa actividad econornica con un ritmo regular de yentas y una notable ten-
dencia a la especializaci6n de las mismas centrada en los Bias martes y mierco-
les. Respecto de las mercancias, debe sefialarse la importancia de aquellas que 
atienden las necesidades fundamentales de una alimentacion basica, asi como 
las referidas al vestido y a las industrias que le son propias. La significativa 
presencia de productos de origen agricola demuestra que los cultivos de la rica 
zona cercana a las ciudad encuentran en esta su "caput" natural, ejemplo palpa-
ble de la necesaria e indispensable compkmentaciOn existente entre la ciudad 
medieval y su campifia. 48  

Asirnismo, debe sefialarse el peso de las actividades cumplidas por las mine-
rias etnicas —trabajo del cuero, zapaterias, labores agricolas, trafico de mier-
cancias de elevado costa— que otorgan a Tudela un catheter singular. 

NELLY ONGAY 

46  Encontramos remesas de las siguientes localidades: Milagro, 
Galar, Funes, Murillo, Ujue, Araciel, Fustiiiana. 

4'l Cf. DUBY, G., La agrictultura medieval, 900-1500. En CreoLLA, 
ria Econornica de Europa (1). La Edad Media, Barcelona, 1979, p. 205 

48  GzNivoT, L., Villes at campagnes dans les Pays-Bas nuldievaux. 
et  archaelogica Mediaevalia", 7-8, Barcelona, 1986-11987, p. 164. Cfr. 
ciudait medieval y Stir gentes, Buenos Aires, p. 484. 
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