
RESCATE DE CAIJTIVOS COMERCIO DE ESCLAVOS 

( Murcia siglos xiv-xv) 

CONSIDERACIONES SOBRE LA ESCLAVITUD AGRARIA 

En todo el occidente medieval y durante much° tiempo, para los pueblos 
expuestos a las incursiones de enemigos de su fe o comprometidos en una re. 
conquista armada, el esclavo empieza siendo un prisionero, un cautivo, un 
hombre arrancado de su tierra por la violencia y la victoria, alejado de los 
suyos, trasplantado para el servicio de los vencedores; 1  por ello la distinciOn 
entre cautivos de rescate y esclavos propiamente dichos corresponde etas a dos 
estadios sucesivos de un mismo fenomeno 'historic°, consecuencia el uno del 
otro, que a dos realidades sociales, juridicas y economicas radicalmente diferen-
tes; en la practica diaria y en el trato con la poblacion libre, cautivos y esclavos 
estaban sometidos a un mismo tipo de situaciones, vejaciones y miserias, de ahi 
que abordemos su estudio conjuntamente, haciendo las concretas distinciones 
que sean oportunas en funcion, sobre todo, del desarrollo progresivo que la es. 
clavitud genuina tuvo a lo largo del siglo xv. 

1. La esclavitud interior. El estimulo granadino 

Los trabajos de Torres Fontes sobre las complejas actividades que se des. 
arrollaban en el Reino de Murcia en torn a la frontera castellano-granadina 
son continuada fuente de informacion sobre la cautividad fronteriza y la orga-
nizacion de los rescates de los cautivos, que desde el siglo xm encontraron el 
favor y la potenciacion de los sucesivos monarcas. Para el autor "la cast 
totalidad de los cautivos moron de Murcia fueron producto de su vecindad al 
rein de Granada, y en su mayor parte logrados en incursiones efectuadas 
en su territorio en periodos de paz o de guerra" y en menor medida se ut
zaban como elementos de rescate esclavos procedentes del comercio exterior 
y mudejares que perdian su libertad. 2  Las no muy numerosas cabalgadas a 

1. limns, J., Es laves et clomestiques au Moyen-Age dans le monde mediterraneen, 
TraducciOn libre de la autora, Fayard, 1981, p. 24. 

2. TORRES FONTES, J., Estarnpas medievales, Murcia, Academia Alfonso X El Sabio, 
1488, p. 213. 
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tierras granadinas, planificadas para obtener de ellas los mejores resultados 

estrategicos y economicos, el apellido espontaneo e improvisado ante la pre-

sencia en propio territorio del enemigo granadino y los grupos de "collara-

dos", habitantes del territorio fronterizo, que vivian casi exclusivamente de la 

captura y yenta de cautivos 3  eran los instrumentos a traves de, los cuales la 
sociedad se nutria de cautivos granadinos. 

Del fenOmeno fronterizo se derivaba la existencia de cautivos y esclavos 
de origen islamico entre la sociedad cristiana, ya que la captura de individuos 
para dedicarlos- al • canje no siempre culminaba en este objetivo, sino que 
podia convertirse en una via de perm.anente esclavitud, aunque su nilmero en 
el siglo xry y comienzos del xv nunca fue muy elevado por la proximidad de 
la frontera que facilitaba su fuga o rescate, y porque las estructuras economi-

cas del reino no , exigian una mano de obra suplementaria y barata como era 

la 'eSclavitud, a los que de facto los cautivos estaban asimilados. 4  

-Las actividades comerciales ref erentes a los esclavos se daban en el terri7 

torio del reino murciano, como eslabon de un comercio de mayor alcance geo-

grafico que tenia como focos distribuidores las grandes concentraciones huma- 

has y las regiones de mayor actividad economica, mas que como territorio con 
sumidor; este significado tiene la fijacion de un arancel de 6 mrs. por cads 

"Moro o morn, or tartaro o tartara que sear. catiuos, asy grandes como-  peque-

rios"5  como derecho de paso en el Puerto de Mala Mujer en 1384. El trafico 

a tray& del Marquesado de Villena entre Castilla y .Aragon era relatiVamente 

fluido, en tanto que en el ordenamiento de don Alfonso de Aragon de 1380 6  

se contemplaba la necesidad de que pagasen derechos en Villena, Chinchilla y 

Almansa, tanto los moros cautivos peninsulares como los esclavos no cristia- 

3. 'Thrums FONTES, J., Apellido y cabalgada en la frontera de Granada en "Estudios de 
Historia y Arqueologia Medievales", vol. V-VI, pg. 178-179 y Lai actividad bglica gram-
dina en In frontera murciana (ss. XIII-XV) en "Homenaje a Jose M'_ Lacarra. , Principe de 
Viana", Ariejo 3, 1986, gp. 735-736. 

.4. FERRER Y MALLOL, M* T., La redempciO de captius a la Corona Catalana-Aragonesa 
(segle XIV) en "Anuario de Estudios Medievales 15", 1985, g. 237. 

5. VEAS ARTESEROS, F. A., Montazgo y portazgo en el Marquesado de Villena: el 
acuerdo de Albacete de 1384 en "Congreso de Historia de Albacete. Edad Media". Institut? 
de, Estudios Albacetenses, 1984, g. 106. 

6. PRETEL MAR/N, A., Almojarifazgo y derechos senoriales del siglo XIV en el Mar 
quesado de Villena: un ordenamiento de don Alfonso de Aragon en las Junta's. de Almansa 
de 1380 en "Studia Historica in honorem Vicente Martinez Morella", Alicante, 1985. Sabre 
el mismo ordenamiento DEL VAI4 VALDIVIESO, M4  I., La nobleza frente a In crisis del siglo 
XIV: Don Alfonso de Aragon y sus ordenanzas sabre recaudacion de rentas en el Marque-
sado de Villena en "Congreso de Historia del Seriorio de Villena". Albacete, 1987. Su rela-
tion toil Valencia en HINOJOSA MONTALVO, J., 'El Matquesado de Villena" frorz.tera con el 
feint) de Valencia en "Congreso de Historia del Seriorio...". 
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liosproc.edentes de territorios islamic‘os, que globalmerite recibian la - denomi-
nacion de tartaros; linos y otros pagaban el 10 % de su valor en concepto-  .de 
iinpuesto de transacci6n, 7  mas una dobla morisca de oro porque se les quitasen 
los hierros en Villena. 

En Almansa el almojarifazgo regulaba el trafico tridimensional entre Ara-
gon, Castilla y el propio Marquesado, de tal modo que habian de pagar una 
dobla morisca de oro como portazgo, fuese cual fuese la direccion que lievaban, 
otra por herrarlos mas el 10 % de su valor como derecho. Iclenticas condicio-
nes se establecian en Chinchilla, con especial mencion a los que desde esta 
plaza fiscal se dirigian a Murcia o a territorio granadino. No habia exenciones, 
ni en ferias, ni para esclavos que iban a permanecer en territorio cristiano, ni 
para los, que se redimian y tenian, asi, la posibilidad de reincorporarse a su 
tierra de ,origen., los intentos de eludir las obligaciones fiscales se pagaban con 
la perdida del esclavo, que se daba por "descaminado" y quedaba en poder de 
los almojarifes. 

Las noticias que hablan de esclavos en la documentacion murciana son 
muy raras hasta mediados del siglo xv; anteriormente el termino usual es el 
de cautivos, aunque no siempre su destino ultimo fuera el canje por prisioneros 
cristianos en territorio granadino. Mientras el intercambio se concretaba, su 
utilizacion como fuerza de trabajo esclavizada, temporal y adicional, por parte 
de sus compradores, era habitual, de tal modo que su valor como instrumento 
que posibilitaba la reintegraciOn a la sociedad cristiana de sus miembros des-
gajados, se vela acrecentado por su escasez, que fue aumentando desde la se-
gunda mitad del siglo xiv, epoca en la que las razzias llegaron a sustituir casi 
completamente a la guerra como fuente de obtencion de esclavos. 8  

Los "galardones" pagados por el concejo murciano a los que resistian las 
entradas granadinas tenian mucho de participacion en una empresa tanto 
trategica como economica: en diciembre de 1375 veintid6s "compaiiones" gra-
nadinos saquearon el Campo de Cartagena y fueron perseguidos por dieciocho 
pastores que les dieron alcance en termino de Vera y mataron a dace de ellos, 
y cuando seis de los pastores dieron la noticia en Murcia de que algunos habian 

7. Pretel pone de manifiesto la dificultad interpretativa que ofrecen los terminos "ren 
diere" y "redimiere", que aparecen indistintamente, segin la copia del documento usado. Aqui 
utilizamos "rendiere" como poner una cosa a disposicion de alguien, en este ,easo poner el 
vendedor el esclavo adisposiciOn del comprador, "redimiere", sin duds como la obtenciCon 
de la libertad por parte del esclavo; aunque amba

y 
 s situaciones podrian darse, es posible qtie 

la mas usual fuese la primera y por ello el pago de este 10 % como derechos varies en los 
que predominaria especialmente el transit°. 

8. VERLINDEN, CH., L'esclavage clans la Pelginsule lbeirique au XIV siècle en "Anuario 
de Estudios Medievales" 7, 1977, p. 574. 
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quedado heridos, el concejo les entregaba 300 mrs. 9  por su intervenciesn en. 
una empresa que ordinariamente podia suplir sus aspectos negativos de inse-
guridad y destrucci6n por otros de beneficio economic° si se consegula el apre-
samiento de algunos hombres. Son los "cazadores de cabezas" 1° que denomina 
Torres Fontes, que tuvieron su maxima actividad hasta la guerra castellano-
granadina de 14064410, actividad que aunque gratificada por el concejo como 
beneficiosa para la colectividad, no conseguia lo mas importante para asegurar 
los 

 
restates, que era el apresamiento de los contrarios vivos. 

La interaction no se limitaba a los reinos de Murcia y Granada. Torres Fan_ 
tes ya ha dicho que el fenomeno de la cautividad y sus secuelas tambien afec-
taron al vecino rein de Valencia: "con una continuidad alarmante, moron y 
renegados cristianos penetraban en tierras oriolanas, apresaban a sus indefen-
sos vecinos y los conducian a Granada para venderlos como esclavos..." y, 
continua el autor: ". .fueron tambien frecuentes las incursions de jovenes 
oriolanos a territorio musulman como represalia o a la aventura de cautivar o 
robar...", siempre facilitado el fenOmeno por la accion colaboradora o por el 
contrario obstaculizadora de las colonias de mudejares existentes en el reino 
murciano y el papel de Lorca como avanzada fronteriza frente a Granada. 
El fenomeno fue especialmente grave en el siglo xv, entre otios factores, por 
la perdida de funcionalidad del alcalde mayor de la frontera. 11  

Los adelantados mayores, come responsables de las actividades militates 
del reino, de la seguridad fronteriza, del mantenimiento y conservation de la 
paz, de la seguridad y transitabilidad de los caminos y su participation en 
el quinto del botin de las campailas, tuvieron una amplia intervention en los 
movimientos de cautivos y esclavos, que quedaba ademas fortalecida por su 
condicion de jueces de apelacion respecto a las justicias ordinarias de los con.- 
cejos del reino. 

Ademas, intereses personales derivados, en el caso del conde de Carrion 
en el siglo 'ay, de sus actividades economicas mas que evidentes en relacion 
eon negocios fiscales ligados a los judios, 12  lo llevaron a reservar para si 

9. ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA (A.M.M.) Act. Cap. 1375, fol. 69 (11-12-1375). 
Salvo que se indique lo contrario, toda la documentation citada en adelante procede del 
mismo archivo. 

10 . TORRES FONTES, J, Estampas 	 p. 226. 
II . Tors,  FONTES, J., La hermandad de moms y cristianos para ci rescWe dO cameos 

en "Actas del I Simposio Internacional de Mudejarismo", Madrid-Teruel, 1981, pp. 499 y 506. 
El fenomeno en la Corona Aragonesa fue tratado, tanto en las acciones corsarias mediterra-
fleas como en las camparias entre la Corona y Granada, por RAMOS LOSCERTALES, J. MI', Es-
tudios sobre el derecho de genies en la Baja &lad Media. El cautiverio en la Corona de 
Aragon durante los sighs XIII, XIV y XV, Estudios de Filologia de AragOn, Zaragoza, 1915. 

12. MARTINEZ CARRILLO, M. LL., Una economia tentacular. La relaciOn econdmica Mwr-
cia-Orihuela en los finales del siglo XIV en "Anales de la Universidad de Alicante. Historia 
Medieval" 6, 1987, pp. 313-314. 
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mismo la mitad de los moms conseguidos en operaciones de capture.,, oponien-
dose al Concejo de Murcia que consideraba desmedida .esta 'participacion, de-
nunciada al Rey en 1375 despues de una expedicion a Vera: "...los moron 
de tierra de mores que se toman en la pas salteando e faziendo claim porque 
se toma el adelantado la meatad de ellos", 13  que serlan utilizados o negocia-
dos posteriormente por el, cosa logica dada la codicia del personaje y la dureza 
de vida y escasas posibilidades de libertad que tenian los prisioneros granadi-
nos, a los que Torres Fontes no Buda en calificar de esclavosem 

La intervencion de los adelantados resultaba obligada institucionalmente 
cuando los movimientos de cautivos tenian lugar a la largo del eje Lorca-
Murcia-Orihuela-Elche en uno u otro sentido, por cuanto era la mas alta ins-
tancia del reino para tratar de resolver problemas con el gobernador de 
Orihuela o el bayle valenciano del que dependian en el reino vecino, 15  como 
la intervencion de Pedro Fajardo en 1460 para que se devolvieran a unas 
vecinos de Elche las 4.000 mrs. que Juan "Florines" habia cobrado indebida-
mentepor unos moron "hurtados" en Elche; los problemas de cobra resueltos 
a fraves del adelantado fueron innumerables, tanto referentes al reino de 
Valencia como a las encomiendas de la orden de Santiago. 16 

Con Inas razon los derivados de la frontera con Granada, coma los gas-
tos ocasionados en 1451 para d.evolver 3 mores traidos por el adalid Juan 
Mellado de Vera, Cuevas y Albox para que el caudillo de Vera, Alabes 
Abenhumeyte cumpliera su oferta de devolver, a su vez, los cristianos que 
sus hombres asaltaron en el puerto de Cartagena y luego condujeron a Ve-
ra; dos de los moms habian side vendidos en Mula y otro mas en Alcaraz, 
dependiendo su devolucion en el case de los de Mula, de que los compradores 
recuperaran los 9.000 mrs. que habian pagado por ellos, los cuales se obtu-
vieron de una aportaciOn conjunta de varies lugares e instituciones que habian 
sufrido las consecuencias de la incursion del "Rey Chico" de Granada en la 
Navidad de 1450; 17  adelantado y obispo 1.000 mrs. cada uno, concejo de 
Murda 4.000 mrs., concejo de Cartagena 1.500 mrs., concejo de Jumilla 1.000 
mrs. y corregidor de Murcia 500 mrs. 

La aportacion del concejo murciano se pudo hater efectiva con el pres-
tamo realizado per el converse Marlin Ruiz de Chinchilla, merced a la flan= 

13. Act. Cap. 1375, fol. 68 rev. (11-12-1375). 
14. TORRES FONTES, J., Estampas , p. 424. 
15. Act. Cap. 1386, fol. 112 (9-31387) y 125 (11-41387). LOPEZ ELum, P., Apresa-

samiento y yenta de moms cautivos en 1441 por ""ca/afar" sin licencia en "Al-An.dalus" 
XXXIV, 1969, p. 331. 

16. Act. Cap. 1459, fol. 98 (31-5-1460). 1477, fol. 140 (R-5-1478), 157 rev. (6-6-14.7* 
y 162 rev. (16-6-1478). 

17. TORRES ForrrEs, 3., El seri-  orio de Cotillas en la Edad Media, Centro de Estudios 
rrefios del ,Exemo. Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, 1985, p. 36. 
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de devolucion hecha por Pedro Calvillo, que deposito coma prenda ante el 
prestamista un plata de 8 marcos de plata como garantia de devolucion en 
un plaza de 15 dias a increments de pago en un 50 %, si el plaza vencia en 
un solo dia; la operaciOn no qued6 cancelada hasta cuatro meses despues de 
iniciada, 18  de lo que se pueden deducir los beneficios econ6micos del pres-
tamista y el inter& del intermediario, Pedro Ca'villa, senor de Cotillas, cuyo 
lugar habia sido despoblado por la incursion granadina de 1450, y habiendo 
fracasado en su intent° de recuperar sus vasallos, muchos de ellos esclaviza-
dos en la propia Murcia, busc6 el apoyo real y concejil para recuperarlos y 
al no conseguir sus objetivos decidio su sustitucion por poblaciOn cristiana 
en 1454. 19  

Los casi continuos problemas con Granada durante el reinado de Enri-
que IV reactivaron e intensificaron las operaciones de capturas y rescates, 
entremezcladas ademas en la trama de guerra civil mantenida en territorio 
murciano entre el adelantado Pedro Fajardo y su pariente Alonso Fajardo, 
antiguo alcalde de Lorca; la lucha contra Alonso Fajardo, apoyada par el 
Rey, explica la particular tregua firmada por Lorca en 1461 en representa-
ciOn del reino de Murcia, despues de la expulsion de Alonso Fajardo de Cas-
tilla, en la que se acordaba la participaciOn de todos los lugares del reino en 
el rescate de cautivos, " .que pagaran porrata lo que les cupiere. .". 2° 

Las mas de las veces, el retorno a los origenes familiares y sociales 
los cautivos estaba lleno de peripecias personales y sometido a las tensions 
econ6micas generales y a las ambiciones particulares de muchos de los que 
intervenian en la operaciOn; su paso por varias manos, de las que algunas 
solo trataban de obtener beneficio material de una mera operation de compra-
yenta y su empleo como mano de obra circunstancial por intermediarios o 
compradores, en Granada tambien se les utilizaba para el trabajo antes de sus 
rescates, 21  eran factores especulativos que se agravaban o relajaban segiln la 
epoca de paz, tregua o guerra, y por lo tanto su mayor o menor demanda. 

Hay que partir del examen rninucioso de los textos, de los datos puntua-
les y las attitudes personales para poder hablar de comercio de hombres donde 

18. Act. Cap. 1450, fol. 76 (26-1-1451), fol. 90 rev. (19-3-1451) y 1451, fol. 9 (20-7-
1+51). 

19. Act. Cap. 1452, fol. 51 (3-2-1453) y fol. 55 (20-2-1463) y 104 rev. (19-6-1453). 
Tors FONTES, J., El seiiorio..., p. 37 y apendice XXIV. 

20. Act. Cap.•1461, fol. 39 (27-10-1461) y 1462, fol. 25 rev. (31-7-1462). TORRES FON-
TEs, J., Enrique IV y la trontera de Granada (Las treguas de 1458, 1460 y 1461), en Ho-
then* al Profesor Caniaze, Universidad de Sevilla, 1973, t. III, pp. 369-370. 

21. TORRES DELGADO, C., El reino nazari de Granada (1232-1492). Aspectos socio-
econ6rnicos y fiscales en "Actas- del II. Coloquio de Historia. Medevial Andaluza". Excma. 
DiputaciOn Provincial de Sevilla, 1982, p. 304.  
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globahnente se trata de un formal rescate de cautivos, cosa que realmente 
era, Pero j donde acababa la operation de rescate y empezaba el negocio es-
peculador ? Las alternancias entre paz y guerra, 22  la violencia superficial o 
soterrada, la escasez y carestia casi endemica de los individuos objeto de este 
trafico eran constantes en un territorio siempre deficientemente poblado y 
necesitado de hombres para el trabajo y la defensa. Muchos intereses se mo-
vian en torno a ellos, de tal modo que los encubrimientos y las complicida-
des llegaban a constituir una red en la que tambien podian caer los rnoros 
del reino. Tanto el rescate de cautivos comp la propia esclavitud adquiri.an, 
junto a la trata de blancas, la forma de un tipo de comunicacion humana 
por la frecuencia e intensidad con que se practicaron en la Baja Edad Media. 23  

Especulacion y complicidad se desprenden de la captura de dos grana-
dinos apresados y posteriormente vendidos por Juan Sanchez de Castro en 
Ubeda en 1391, uno a la murciana doila Valfagom.a en la propia Ubeda y 
otro posteriormente en Orihuela; en represalia los granadinos se apoderaron 
de 4 vecinos de Ubeda que llevaron prisioneros al Corral de Granada, mien-
tras que su concejo apresaba a Juan Sanchez de Castro para obligar a que 
se devolviesen a sus hombres. A instancias del mensajero de Ubeda, el moro 
All fue buscado por varias casas de la ciudad, empezando por la del regidor 
Bartolome Navarrete en la que lo habia depositado la compradora y no fue 
encontrado porque hubo la suficiente complicidad. para que no apareciera un 
individuo cuyo precio tasaba el mandadero de Ubeda en 2.000 doblas. 24' 

La distincion formal entre cautivos de rescate y esclavos se aprecia tam-
bien a traves de la actuacien de los recaudadores de portazgos, alcabalas y 
aduanas; las estancias a veces prolongadas, en manor de cristianos eran apro-
vechadas para obtener trabajo de ellos, lo cual los convertia en una mercan-
cia gravable, en algunos casos por los portazgos, como el mono de Fernando 
de MonzOn por el que este hubo de pagar a su paso por Molina 70 mrs. al  
mesonero Juan del Campo, en contradicciOn con la exenciOn de los murcia-
nos en el pago de dichos portazgos por ningim tipo de mercaderias; 25  o en 
objeto de compraventa del individuo ante los recaudadores, lo cual, a su vez 
se prestaba a que algunos tratasen de hater pasar por cautivos rescatables 
a autenticos esclavos, para de este modo eludir el cumplimiento de las aka- 

22. Analizados en la frontera murciana por TORRES FONTES, J., Xiquena. Castillo de la 
frontera, Academia Alfonso X El Sabio, 1979. 

23. DUFOITRCQ, CII. E., Les communications entre les royaumes chretiens iberiques et 
les pays de ?occident musulman, dans les derniers siecles du moyen age en "Les communi-
cations dans la Peninsule Iberique au Moyen-Age". Actas del Coloquio de Pau de 1980. 
Paris, Editions du C.N.R.S., 1981. 

24. Act. Cap. 1392, fol. 157 (9-11-1392) y fol. 158 rev. (12-11-1392): 
25. Act. Cap. 1459, fol. 2.5 rev. (18-8-1469). 
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bolas. Juan I dirimi6 Ia cuestiOn en 1380 basandose en el hecho de que co-
brar alcabalas por ellos repercutiria inexorablemente en la dificil situation 
de los cristianos cautivos en Granada. 26  

Sistematica y tradicionalmente los moros cautivos de rescate no paga-
ban alcabala por concesion real, lo cual no implicaba que su captura, mas 
frecuente en determinadas epocas, y la compra de que eran objeto, no estimu-
lase a los alcabaleros a ignorar estas concesiones, como hicieron con Rodrigo 
Ruiz en 1465, obligado a pagar en este concepto 1.200 mrs. por el moro que 
vendi6 al molinero Alfonso Sanchez para rescatar a su hermano. 27  

Respecto al truce de la frontera aragonesa de los esclavos como product° 
de mercado, teniendo en cuenta que integraban la traditional relation de "co-
sas vedadas", siempre estuvieron sometidos a las cargas correspondientes; sin 
embargo, el trafico reciproco se intensific6 a lo largo de todo el siglo xv lo 
suficiente para que los concejos de Murcia y Orihuela llegaran a acuerdos 
mutuos para prescindir en ambas partes de la obligation de manifestar su 
paso ante los alcaldes de las sacas y diezmeros, en condiciones similares a las 
que afectaban a los animales de carga. 28  

La especulacion con los moros destinados al rescate de cautivos fue un 
fenOmeno cada vez mas generalizado hasta mediados del siglo xv, epoca en 
la que ya se puede afirmar que habia desarrollado un mercado de esclavos 
interregional. La documentacion reflejo de la politica concejil, se debate entre 
los. sentimientos cristianos de caridad y cargo de conciencia por el fin a que 
se destinaban y las realidades materiales marcadas por la necesidad que los 
parientes del cristiano apresado en Granada tenian de "mercar" a un cautivo 
moro a unos individuos que "les demandan muchos mayores prescios de lo 
que deven..."; se trataba de individuos revendidos, incluso en Aragon, donde 
los precios eran mas altos, a precios que excedian 1/3 de su valor initial de 
compra, porque el concejo en 1450 prohibi6 sus yentas a precios que supera-
sen este margen ganancial, o al duerio se le podria incautar el moro paganciole 
por el su valor initial mas un tercio de ganancia, que era el maximo tolera-
do. 29  Juan II confirm6 posteriormente esta ordenanza concejil que legalizaba 
las incautaciones hechas para poder rescatar a vecinos de la ciudad de su 
propio cautiverio y obligaba a todos los que hubiesen comprado moros a no- 

26. Act. Cap. 1379, fol. 56 (13-9-1379). Soria, 1380-IX-22, Cartulario 1367-1380, fol. 
166 rev. 

27. Act. Cap. 1465, fol. 72 (28-12-1465). 
28. Act. Cap. 1469, fol. 122 (9-6-1470). MARTINEZ CARRILLO, 114$ LL., Revoluci6n urbana 

y autoridad monizrquica en Murcia durante la baja edad media (1395-1420), Murcia, Univer-
sidad de Murcia-Academia Alfonso X El Sabio, 1980, p. 275. 

29. Act. Cap, 1449, fol. 73 rev. (5-54460) y 1469, fol. 63 (19-2-1460). 
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tificarlo al concejo para que su yenta se hiciese preferenciahnente en Murcia 

y no fuera del reino. 

A la vista de esta situaci6n, el concejo tendi6 a que la yenta de los cau-

tivos se hiciese en almonedas, para que se pagase por ellos la que la oferta y 

la demanda estableciesen, y no de forma particular a traves de corredores de 

comercio que imponian los precios establecidos por el propietario mas su ga-

nancia personal, quedando establecido que en las almonedas el derecho a cobrar 

por el pregonero o cualquier otra persona que hiciese las veces de vocero in.- 

termediario, que sera "mull florin corriente quier se benda el tal moro o mo-

ra o non, saluo tan solamente que lo aya traydo en almoneda solamente una 

yes...". 31  

Las incautaciones de estos cautivos fueron frecuentes por la pertinaz ne-

gativa de sus amos a entregarlos a unos precios prefijados. Asi, la del moro 

tie Andres "Salinero"  y la mas compleja y mejor documentada de Catalina 

Martinez para rescatar a su marido Alfonso Martinez Aguado, que ofreci6 

a la mujer de Pedro de Aroca la compra de una mora que esta habia adqui-

rido por un tercio mas de su valor y no consigui6 convencerla ni con la par-

ticipaci6n de "rogadores"  que intercedieron por ella, hasta que el concejo 

intervino a peticion de Catalina, siendo entonces la mora incautada y tasada 

por una comision compuesta por un alcalde y un regidor, propia Catalina 

Martinez y Francisco Ruiz en nombre de su suegra, la mujer de Pedro de 

Aroca, coma partes interesadas. 32  

La intensificacion del comercio en los finales del siglo xv daba lugar, a 

su vez, a la intensificacion del trafico terrestre, que se aprecia fundamental-

mente en la rota castellana que desde Hellin cruzaba el puerto de La Losilla, 

con la consiguiente obligacion de pagos arancelarios que no siempre se cum-

plian, algunas denuncias permiten precisar los intereses desarrollados y con-

trapuestos entre los mercaderes y los comendadores de Ricote que regenta-

ban el puerto. "Par ser vecino de la cibdad"  los hombres de Fernando de 

Contreras no pagaron en el puerto amparados en los privilegios de Murcia y 

les fue confiscado el moro que traian en 1481; 33  un caso similar fue en el 

mismo alio el de Diego Ruiz, que a diferencia del anterior opt6 por pagar y 

luego el concejo gestion6 la deyolucion de lo cobrado por los moron que 

traia, 34  y otro en 1483, con el moro que tomaron a Mahomad Isquierdo, ye- 

30. Madrid, 1489-XII-12; MOLINA GRANDE, M* C., Coleccidn de documentos pare la 
Historia del reino de Murcia, XVII, p. 259. 

31. Act. Cap. 1466, fol. 4.5 (27-11-1456) y 1464, fol. 26 (4-8-1464). 
32. Act. Cap. 1469, fol. 48 rev. (20-11-1459) y 87 rev. (25-4-1460). 
33. Act. Cap. 1480, fol. 159 rev. (2-6-1481). TORRES FONTES, J., Puerto de la Lasilla. 

Portazgo, tome y arrancel en "Miscelanea Medieval Murciana" IX, 1982. 
34. Act. Cap. 1481, fol. 139 rev. (27-11-1481).  
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Gino de .Murcia y aicalde de la Arrixac,a, 35  semejantes todos ellos en su me-
canica y valoracion a la toms de un negro que train mown Gomez de Zam-
brana, en Hellin en 1485. 36  El trafica tenia un doble sentido de modo que 
cautivos o esclavos procedentes de la costa llegaban a travis de Murcia hacia 
el interior de Castilla en un flujo del que es testimonio el moro comprado 
por mosen Luis de Nordia, mensajero de los Reyes en Murcia en 1478, al 
que el concejo compro, a Juan de Arroniz un asno por 1.500 mrs. y a Ito-
drigo de Soto una albarda por otros 100 mrs., para que transportara el moro 
hasta la carte. 37  

Per Ultimo, la intensificacion del comercio de cautivos-esclavos a lo 
largo de todo el sigla xv fue consecuencia de unos cambios economicos opera-
dos, que permitian a la gran oligarquia y gentes de menor rang°,  social, te-
ner mano de obra esclava; la diferencia entre unos y afros estaba en el nix-
mere que poseian y en que el trabajo domestic° se Baba fundamentalmente 
entre los primeros. Si rniembros del patriciado coma Pedro Riquelme dispo-
nian per la menos de un esclavo reconocido en 1467, o el regidor Rodrigo de 
Soto y el juracia Juan de Valladolid disputaban judicialmente por la posesion 
de un moro en 1482, 38  mucho antes, individuos de mas baja condicion social 
'disponian de ellos, bien para el rescate coma el moro cautivo de Alfonso Ro-
drigrilez de San Antolin, muerto en 1438 por desconocidos en circunstancias 
delictivas, 39  bien para el trabajo, coma los dos morns cautivos que el pintor 
Pedro Lopez tenia encomendados per el concejo y que al serle robados lo 
dejaron en la miseria al serle vendidos todos sus bienes para indemnizar.4°  

H. Cornercio exterior a &ayes del trcifico maritimo. has !negros 

"Exportadores de' came humana, los puertos del Mediterraneo occidental 
y del Adriatico j no haran tambien, llegado el caso, de introductores en su 
traspais? A partir de mediados del siglo xiii, no hay duda. El esclavo sera, 
desde entonces, para los largos correa' s de oriente y de Africa uno de los.  ele-
mentos ordinarios de sus cargas de retorno. Eslavos o tartaros razziados en 
los bordes del Mar del Norte, sirios o bereberes `aceitunados'. Negros del 
Maghreb vendrian tambien durante muchos siglos a habitar con su humilde 

35. Act. Cap. 1482, fol. 140 (11-3-1483). 
36. Act. Cap, 1484, fol. 92 (26-3-1485). 
37. Act. Cap. 1478, fol. 18 rev. (14-7-1478) y 20 rev. (18-7-1478). 
38. Act. Cap. 1466, fol. 119 (11-4-1467) y 1481, fol. 177 rev. (19-1-1482). 
39. Act. Cap. 1436 fol. 16 (5-8-1438). 
40, Act, Cap. 1449, fol. 39 rev. (29-11-1449). Toms FoNTEs, J., El concepto conceill 

murciano de limosna en "A.ctas de las 1' Jornadas luso-espariolas de Historia Medieval", Lis-
boa, 1973, p. 867. 
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presencia las casas burguesas de Italia, de Provenza o de Cataluna" 41  y,pro-
gresivamente las de todas las demos regions del Mediterraneo europeo. 

La costa murciana form6 parte durante toda la baja Edad Media de la 
"ruta de Almeria", que por Cartagena, Alicante y Valencia se desdobla en 
dos ramas, una hacia Baleares y otra hacia Cataluna, a traves de las cuales 
se conectaba el Mediterraneo Iberico con el norte de Africa e Italia. 42  Esta 
ruta fue concurrida Para todo tipo de productos, incluidos los esclavos-cautiVos, 
que en el archipielago balear tuvieron el centro de distribucion mas impor-
tante de todo el Mediterraneo occidental. 

Al estudiar las relaciones comerciales entre Mallorca y Murcia en los 
siglos xiii y my, Torres Fontes las considera coyunturales, basiindose en la 
existencia de "un escueto dato, refererite a la yenta de un esclavo de Menorca 
adquirido por un comerciante catalan establecido en Murcia"; estas relacio-
nes formarian parte de un movimiento de corsarios mallorquines, ibicencos 
y_de otras procedencias, que segim el autor "merodeaban" por las costas mur-
cianas y "en rapidos desembarcos penetraban tierra adentro capturando pas-
tores, viajeros, labradores, tragineros. ..". 43  

De la rarificacion de este comercio de hombres en fechas tan tempranas, 
las relaciones murcianas con el reino de Mallorca en el comercio de esclavos 
sufrieron una importante intensificacion a lo largo del siglo xv, que se detec-
tan a traves de fuentes no exclusivamente murcianas. Datos puntuales del 
siglo xv se presentan como la punta de un iceberg de profundidad y dimen-
siones inconcretables, peso real y consistente: la compra por el lorquino Moi-
ses Cohen, de vieja familia murciana de judios, de una esclava a Alonso Gar-
cia de "Mallorcas" en 1474 44  y la cautividad de dos hombres de Vera por 
otros de Cartagena en 1477 y otros dos por los de Orihuela en 1478, que tu-
vieron todos come destine la, posterior yenta en Ibiza,45  desencadenand.o con 
elle un proceso de reclamaciones concejiles por violacion de territorio en tiem- 

41. BLocH, M., Co6rno y por que termini 	esclavitud antigu,a en "La transicion del 
esclavismo al feudalismo", Akal, 1981, p. 191. 

42. DUFOURCQ CH. E., Les communications..., pp. 32-33. LOPEZ DE COCA CASTAR'ER, J., 

E., Esclavos, alfaqueques y mercaderes en la frontera del mar de Albordn (1490-1516), en 
"Hispania" 139. 

43. TORRES FONTES, J., Relaciones comerciales entre los reins de Mallorca y Murcia 
en el siglo XIV en "Murgetana" XXXVI, 1971, p. 5, y Estam pas ., pp. 17, 218 y 219. Ejem-
plos de hechos de este tipo documentados en Valencia en GUIRA.LT, J., Course et piraterie 
Valence de 1410 a 1430 en "Anuario de Estudios Medievales" 10, 1980, pp. 759-765. Corn, 
pletisimas definiciones de pirateria y corso insertas en un prayed° hipotkico de inves_tiga- , 
don en MOLLAT, M., Essai d'orientation pour 1 etude de la guerre de course et la piraterie 
(X111e-XVe siecles) en "Anuario de Estudios Medievales" 10, 1980, p. 749. 

44. Act. Cap. 1473, fol. 99 (3-2-1474). 
45. Act. Cap. 1477, fol. 39 rev. (4-9-1477) y 1478, fol. 38 (21-8-1478). 
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pa de paz y de capturas por parte de los granadinos para compensar las pro-
pias 46  son un ejemplo. En el primer caso se trataba de una esclava procedente 
de Mallorca vendida en Murcia y en el segundo de granadinos que pasaban a 
nut:lir el comercio esclavista de las Baleares; en uno y otro caso el puerto de 
Cartagena y la costa levantina hasta Valencia eran la Linea maritima de ac-
tuacion piratico-comercial a traves de la que este trafico se realizaba, sin que se 
puedan establecer datos numericos, Pero con la suficiente evidencia para que 
no se pueda ignorar este aspecto del premercantilismo propiciado por las trans-
formaciones econOmicas y el proceso de laicizaciOn que amortiguaba las con-
ciencias. 

El hecho de que los concejos sancionaran duramente en alguna ocasion 
a aquellos que practicaban la yenta ilegal de moros, en mercados de esclavos 
de reconocida importancia y amplio hinterland, es prueba de la relation de 
dependencia entre el restate de cautivos y el comercio de esclavos, pues si 
Juan Mellado fue ahorcado en 1480 en Lorca por haber robado unos moros 
que despues vendi6 en Ibiza,41  fue porque su ejecuciOn resultaba alecciona-
dora para una sociedad en la que esta practica no era inusual y la plaza mer-
cantil de Ibiza se frecuentaba. 

Sobre documentation de la Corona de Aragon, Torres Delgado ha demos-
trado la intensidad de las capturas en el tramo caster() comprendido entre 
Almeria y Valencia, en el que los puertos de Aguilas y Cartagena fueron los 
utilizados en el reino de Murcia: los cautivos se ilevaban o por tierra ha.cia 
Orihuela o por mar directamente hacia Alicante 46  y Valencia, desde donde 
se vendian a Mallorca 49  e Ibiza. 5 

46. TORRPS FONTES, J., La Herrnandad... 
47. GARCIA ANTON, J., Cautiverios, canjes y restates en la frontera entre Lorca y Vera 

en los iiltimos tiempos nazaries en "Homenaje al profesor Juan Torres Fontes", Universidad 
de Murcia-Academia Alfonso X El Sabio, 1987, t. I, p. 555. 

48. Para la utilization del puerto de Alicante en el comercio internacional desde el siglo 
XIII. TORRES FONTES, J., Alicante y su puerto en la epoca de Alfonso X El Sabia y Jaime 
en "Boletin del Institute de Estudios Alicantinos", septiembre-diciembre 1976. MARTiNnz CA-
RRILLO, M4  LL., La sociedad alicantina en la segunda mitad del siglo XIII: la organizackin 
tie Alfonso X El Sabio en "Studia Historica in honorem Vicente Martinez Morella". Ali-
cante, 1985, p. 236 e HINOJOSA MONTALVO, J., El puerto de Alicante durante la Baja edad 
media en "Anales de la Universidad de Alicante", n° 4-5, 1986. 

49. En Mallorca, fugas de esclavos y ejecuciones en SANTAMARIA ARANDEZ, A., El reino 
de Mallorca en la primera mitad del siglo XV, Palma de Mallorca, 1955. 

50. Toalms DELGADO, C., El Mediterraneo nazari. Diplomacia y pirateria. S. XIII-XIV. 
en "Anuario de Estudios Medievales" 10, 1'980, citando a ALAncON.  X SAisrroiN, M. y GARci.4. DE, 
LINARES, R., Los documentos arabes diplomdticos del Archivo de la Corona de Aragon. Ma-
drid, 1940, p. 233. El importantisimo mercado valenciano de esclavos, musulmanes, canaries 
y negros ha sido estlidiado en los finales del siglo XV por CoRTis, V., La esclavitud en Va-
lencia durante el reirzado de los Reyes CatOlicos (1479-1516), Publicaciones del Archivo Mu-
nicipal de Valencia, Estudios Monograficos I, 1964. 
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El papel desempenado por las Baleares en el trafico de esclavos fue do-
ble, como plataforma de distribucion en occidente de esclavos procedentes del 
Mar Negro, los "balabani" traidos por italianos, y, por el contrario, la actividad 
de sus propios mercaderes que iban a buscar los cargamentos a sus puntos 
de origen; Verlinden habla de verdaderos navios "negreros", por su actividad 
no por el color, integrados en un autentica trifle° "panmediterraneo". 51  del 
que eran magnifica muestra los siete musulmanes conducidos desde Granada 
a Ibiza y luego a Valencia para ser devueltos nuevamente a Granada en 
1380, en una operacion realizada por Jaime Guillen de Ibiza. 52  

En este trafico "panmediterraneo" las aguas del reino de Murcia con 
centro en el puerto y Mercado de Cartagena, constituian un area de actividad 
importante en el trafico de hombres en uno y otro sentido; cautivos y esclavos 
capturados en Tierra o en acciones maritimas como el marinero Pere Esteve y 
su hijo Joan Esteve, capturados en este mar y luego trasladados a Argel y 
Bujia respectivamente en 1402, o Alfonso Martinez de Orihuela apresado en 
el mar en viaje de Mallorca a Sevilla en 1405, que sufri6 cautividad en Gi-
braltar, 53  y tantos otros poco o nulamente documentados. Una accion ma-
ritima ocurrida ante las playas de Campoamor en 1415, tratada por Torres 
Fontes, 54?  se presenta como un magnifica ejemplo de actividad piratica-corsaria 
con indudables objetivos econ6micos, en la que la colaboraciOn de una galera, 
armada por el concejo de Cartagena, con una nave de Ibiza para pacer frente 
a unas naves de Bujia, asi como la posterior ayuda que les prestaron en Mur-
cia a los marinas ibicencos una vez derrotados, derivan, sabre todo en el caso 
de Cartagena, de una frecuencia en las actividades reciprocas y del conoci-
rniento que se tenia en el puerto cartagenero de los barcos de "Mallorcas", 
que en nada resultaba extraordinario en los parametros de la epoca. 

En la documentacion murciana hay datos dispersos y atomizados a tra-
ires de los cuales se puede detectar que el trafico maritimo de esclavos tenia 
en el reino de Murcia un apendice de salida y entrada de mercancia desde 
tiempos muy tempranos del siglo xv; Vicenta Cortes ha selialado a Antonio 
de Lorca como mercader de esclavos avecindado en Alicante en 1432 y a Juan 

51. VERLINDEN, CI., Aspects quantitatifs de l'esclavage mediterranien au bas Mayen 
.age en "Anuario de Estudios Medievales" 10, 1980, p. 770. 

52. FERRER Y MALLOL, M'. T., La redempci 6. .., pp. 286-287. 
53. FERRER Y MALLOL, M3  T., La redempcio..., pp. 278-279. La actividad mercantil del 

puerto de Cartagena per estas fechas era muy notable, BENITO RUANO, E., "Avisos" y nego-
,cios mediterroneos dei mercader Pero de Monsalve en "Boletin de la Real Academia de la 
Historia" CLXIX, pp. 139-169. 

54. Act. Cap. 1414. fol. 24,  (4-6-1415) y 25 rev. (8-6-1415). TORRES FONTES, J., Derrota 
cristiana ante las play-as de Campoetmor en,1415 en "Murgetana", 1976, BELuYS, P., Anales de 
Orihuela, Orih.uela MCMLIV, t. II, p. 260. 
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de Castro que realizaba la misma actividad en Cartagena en 1434. 55  En el 
puerto de Cartagena el regidor murciano Diego Riquelme pudo comprar los 
moros con los que rescatar a su familia apresada por los granadinos en el 
ataque a Cieza del 5 de abril de 1477, 56  porque en ese puerto se practicaba 
el comercio de cautivos y esclavos de forma habitual, aunque en los tiempOs 
en los que la violencia fronteriza se exacerbaba los negocios credal', en ague- 

ocasion Cartagena fue un autentico mercado compensativo y equilibrador 
de rescates de los apresamientos efectuados en Cieza, la necesidad de moros 
fue circunstancialmente imperiosa y el trafico maritimo proporcion6 los mo-
ros precisos a los afectados y Buenos beneficios a traficantes y especuladores 
a taiaves de vecinos de Cartagena que actuaron como intermediarios, como 
Alfonso de Caspe que envi6 a Murcia varios hombres conduciendo a morns 
para vender, uno de los cuales fue comprado por Guillen de Roda y poste-
riormente devuelto a Granada por mediacion de Lorca, porque habia sido 
tornado en tiempo de paz. 57  

A veces se documentan las consecuencias de un comercio a grandes dis-
tancias, como la presencia de un "egipciano" que se "apuneo" con un morn 
propiedad del platers) Juan, 58  denunciante de que llegaban esclavos de las 
procedencias mas diversas, no estrictamente granadinos ni norteafricanos, que 
si no han quedado documentados mas que a traves de incidentes administra-
tivos es porque todavia eran un producto muy selectivo que no generaba de 
los mercaderes locales contabilidades especificas y diferenciadas, que se ha-
yan tonservado entre las fuentes locales. 

No siempre las capturas fronterizas tenian como Ultimo destino el in-. 
tercambio por prisioneros contrarios, mediante el cual volvian a su punto de 
origen, como Bonanat 011er, cautivo mucho tiempo en Bujia y rescatado por 
intercesion de Pedro IV de Aragon en 1448. 59  En 1444 un enviado especial 
de Granada reclamaba en Murcia la devolucion de muchos moros capturados 
por corsarios en un barco y en tiempo de paz, cuya yenta se habia realizado 
en Murcia y Cartagena, 60  no es aventurado relacionar esta actividad corsa 
a naediados del siglo xv con la familia valenciana de los Corella, condes de 

55. CoRTks, V., Los pasajes de esclavos en V alenria en tiempo de Alfonso V en "Anuario 
de Estudios Medievales" 10, 1980, p. 815. 

56. Act. Cap. 1479, fol. 182 (14-3-1480). TORRES FONTES, J., Las relaciones castellano-
granadinas desde 1475 a 1478, en "Hispania", 136, 1962. 

57. Act. Cap. 1477, fol. 133 rev. (24-4-1478), fol. 135 (2-5-1478), fol. 138 rev. (7-5- 
1478), fol. 140 (9-5-1478) y fol. 161 (9-6-1478). La pirateria y el corsarismo en la costa 
cartagenera en la epoca de los Reyes Catolicos en MONTOJO MONTOJO, V., Historia de Car-
tagena. Ediciones Mediterraneo, 1987, pp. 197-201. 

58. Act. Cap. 1480, fol. 34 (2-9-1480). 
59. FERRER Y MALLOL, NI* T., La redempci6.. p. 253. 
60. Act. Cap. 1444, fol. 15 (14-7-1444) y fol. 18 rev. (28-7-1444).  
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Cocenta.  ina, que llegaron a emparentar con los adelantados mayores de Mur-
cia a traves del matrimonio de Juana Fajardo, hija de Pedro Fajardo, con 
Juan Ruiz de Corella. 61  En Murcia se decia y corria de boca en boca por 
entonces, que gentes de AragOn apresaban a castellanos por la fuerza y los 
llevaban a las galeras, y otras veces los rumores apuntaban mas concretamen-
te hacia la autoria de estos hechos per don Juan Corella, 62/63  cuya familia seguia 
en 1477, a tray& de Luis Corella, manteniendo intereses de esta indoIe en 
relation al mercado de trabajo de Valencia 64.  al que llegaban esclavos pro-
ced.entes de muy distintos puntos de la peninsula y en el que fueron vendidos 
en 1488 doscientas moras despues de la conquista de Malaga. 65  

Valencia seguia siendo el principal mercado de esclavos del levante pe-
ninsular, a su vez coriectado con Baleares y el norte de Africa 66  y su acti-
vidad se aprecia en la esclavitud murciana en casos come el del regidor Ruy 
Garcia Saurin, que tenia en su poder un esclavo llamado Bernardo, que labia 
pertenecido a la mujer de Miguel Granulles vecino de Valencia, "... el qual 
se dise ser ]fibre de la sugepcion del captiverio"; sospechoso tie haber huido, 
el regidor lo manifesto al concejo para que se estimase su valor y se le reco-
nociese su propiedad o, por el contrario, fuese entregado a la justicia para su 
posible devolucion. 67  La ruta de Orihuela se presentaba asi como comple-
mentaria del trafice maritime de esclavos. 

El fenomeno calificado de "hurto" de mores en Orihuela o per hombres 
de Orihuela tuvo una cierta continuidad y esta bastante bien documentado 
en relation con las mujeres, en cases come la mora del notario Juan Martinez 

61 . ToRREs FONTES, J., Don Pedro Fajardo adelantado mayor del Reino de Murcia, 
CSIC, 1953, p. 138. 

62/63. Act. Cap. 1450, fol. 24 rev. (4-8-1450) y fol. 38 rev. (15-9-1450). 
64. Dos moron cautivos de Corella fueron tomados al valenciano Guimaran per Juan de. 

Ayala y posteriorm.ente confiscados por el concejo murciano y depositados en poder del 
judio Rabistor. Act. Cap. 1476, fol. 135 rev. (10-6-1477). Los Corella estuvieron tambien 
estrechamente vinculados a la construction y gobierno de la Acequia Real del Jilcar. GUAL. 
CAMARENA, M., Estudio his.tOrico-geografico sobre la Acequia Real del fizcar, Institucion 
Alfonso El Magnanimo, Dip. Provincial de Valencia, 1979, documentos 59 y 80. 

65. LADERO QUESADA, M. A., Castilla y la conquista del reino de Granada. Diputacion 
Provincial de Granada, 1987, p. 76. HINOJOSA 1VIoNTALvo, J., Mudejares granadinos en et 
Reino de Valencia a fines del siglo XV (1484-149e) en "Actas del III Coloquio de Historia.  

Medieval Andaluza: grupos no privilegiados", Diputacion Provl. de Jaen, 1984. Malaga 
so convertia por entonces en un importante mercado esclavista junto a Sevilla y Valencia, 
en el litoral mediterraneo. LoPEz DE COCA CASTASTER, J. E., Comercio exterior del reino de-
Granada en "Actas del II Coloquio de Historia Medieval Andaluza". Excma. Diputacion Provl. 
de Sevilla, 1982, p. 372. 

66. DuPouRoQ, CH. E., L'Espagne catalanie et le Maghrib aux. XIlle et XlVe' siacle. 
De la bataille de Las Navas. de Tolosa (1212) a tevenement du sultan merinide Abou-l-- 
Hasan (1331), Paris, 1966. 

67. Act. Cap. 1448, fol. 62 rev. (134-144b). 
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reclamada por este en 14414, 68  la tambien "hurtada" por Fernando de Siles 
al prohombre oriolano Bartolome de Togores en 1445, cuyo case lleg6 a la 
torte y emponzori6 durante varies arms las relations de los dos concejos 
vecinos, 69  y la tambien "hurtada" al murciano Sancho Gonzalez de ArrOniz 
en 1466, 70  que a su vez fue a parar a Orihuela, son datos de un accidental 
comercio de esclavos en el que Francisco Mallorquin" era un eslabOn en la 
relation mercantil del rein con el gran trafico mediterraneo de esclavos. 

La existencia de esclavos negros en Murcia en los finales del siglo xv 
esta sobradamente reconocida junto a los moros y procedentes de las islas Ca-
narias. 72  Junto a los de este origen el esclavo negro estaba presente antes 
del reinado de los Reyes Catolicos, epoca en la que las referencias son induda-
bles, puesto que los propios documentos los califican de tales esclavos ne-
gros; 73  pero ya antes de esta epoca se les puede detectar a traves del use 
de eufemismos lingiiisticos de use corriente que hicieron suyos los documen-
tos; come, por otra parte, la documentation concejil recopila l.os cases excep-
cionales que exigen la intervention del concejo y sus oficiales, se puede pre-
cisar la existencia de un sector dentro de la esclavitud local que no es el 
mayoritario musulman, aunque formaba parte de el por su proximo origen 
cultural y religiose, pero del que se diferenciaba netamente por el color mils 
oscuro, propio de mulatos o negros. 

En 1444 el concejo ordenaba hater averiguaciones para encontrar a los res-
ponsables del robo de unos "moresnos mores" que el rumor popular atribula a 
vecinos de la ciudad; 74  no eran todavia muy frecuentes pero despertaron 
codicia per lo que el concejo tratO de clarificar responsabilidades ante los des-
conocidos propietaries victimas del robe, posiblemente mercaderes en transit°. 
Eran moros, pero de un color distinto mils detonante y oscuro de lo que era 
usual, come el "more de color lore nombrado Abdalla" propiedad de Alfonso 
Gonzalez Aventurado, 75  un reconocido miembro de la oligarquia local. 

La toma portuguesa de Ceuta en 1415 fue el panto de partida del mo-
nopolio portugues del comercio de esclavos procedentes del Africa Atlanti- 

68. Act. Cap. 1444, fol. 63 (9-12-1444). 
69. Act. Cap. 1446, fol. 28 (25-9-1445). 
70. Act. Cap. 1465, fol. 113 rev. (26-4-1466). 
71. Act. Cap. 1476, fol. 34 rev. (21-1-1447). 
72, . Totes FONTES, J., Estampas de la vida murciana en la epoca de los Reyes Cat6- 

licos. Academia Alfonso X El Sabin, 1984, p. 42. 
73. Sobre la esclavitud negra, vision sintetizadora de fuentes bibliograficas, FRANCX) 

VA, A, La intervenciOn de Portugal en el comercio de esclavos de Andalucia a fines del 
Medievo en "Actas del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza...". 

74. Act. Cap. 1443, fol. 136 (20-6-1444). 
75. Act. Cap. 1461, fol. 67 rev. (4-3-1452). 
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ca;  76 sus incursiones por el mediterraneo norteafricano en pugna con geno-- 
yeses y catalanes, tuvieron derivaciones en forma de infiltraciones de captura, 
algunas de las cuales se dieron en territorio murciano, como la captura por 
Diego Baytron de unos moros propiedad de Alfonso Abelian y Alfonso Ri-
quelme, llevados posteriormente a Lisboa, que los interesados intentaron re= 
cuperar por rnediacion oficial del concejo que les proporcion6 cartas acredi= 
tativas Para Alfonso V de Portugal. 77  

La relacion de la familia Riquelme con el trafico de esclavos, negros a no; 
queda contrastada, asi como la de otros miembros de la alta oligarquia lo-
cal," por este y algtin otro caso de trafico muy detonante; asi, el ya cono= 
cido de los seis esclavos incautados al regidor Diego Riquelme y a Diego Hur= 
tado en 1469; Hurtado se presento al concejo el 3 de octubre y denuncio que 
viniendo de Sevilla," cuya comunicacion desde Murcia era fundamentalmente 
terrestre, el comendador de Moratalla le habia tornado a el dos esclavos ne-
gros bajo acusacion de descaminados, al negarse como Riquelme a pagar por-
tazgo. 8° 

La documentacion, ya sin duda en estas fechas, es importante por cuan-
to no deja duda de la integracion de la sociedad murciana en un trafico de 
alcance mediterraneo en el que Verlinden ha marcado dos epocas y un pe-
riodo intermedio transitional de incuestionable validez. 81  

a) El predominio en Europa de los esclavos de los entornos del Mar Ne-
gro desde comienzos del siglo my a la toma de Constantinopla en 1453, que 
estuvo en manes de italianos. El autor recoge la llegada a Genova en 1396, 
del navio de Nicoloso Usodimare, ilevando 80 esclavos embarcados en Crimea; 
los Usodimar son el apellido genoves mas importante en el reino murciano,  
en la segunda mitad del siglo xiv y comienzos del xv, donde Milian Usode-- 
mar esti documentado desde 1395, y veinte altos antes un /nicer Nicoloso se. 

76. VERLINDEN, CH., Les debuts de la traite portugaise en Afrique (1433-1448) en. 
"Miscellanea Mediaevalia in Memoriam Jan Frederik Niermeyer", Groninga, 1967. 

77. Act. Cap. 1457, fol. 30 rev. (5-11-1457). 
78. MARTINEZ CARRILLO, M4  LL., Reconstrucciorzes familiares a travel de documentos 

cntteejiles. Los Riquelme nuircianos en "Familia y elite de poder en el Reino de Murcia. 
Siglos XV-XIX" (en prensa). 

79. litRANco SILVA, A., La esclavitud en Sevilla y su tierra a fines de la Edad 
Sevilla, 1979. 

80. Los registros del incidente en las Actas capitulares de 1469-1470, no dejan lugar a 
dudas acerca de la cronologia de los hechos; fol. 46 (3-10-1469) y 88 (27-2-1470). MOLINA 
MOLINA, A. L., ContribuciOn at esitudio de la esclavitual en Murcia a fines de la Edad Media 
(1475-1516) en "Murgetana" 51, Murcia, 1978. Apendice documental I y La villa cotidiana 
en la Murcia bajorrzedieval, Academia Alfonso X El Sabio, Murcia, 1988, p. 115. 

81. VERLINDEN, CH., Aspects cuantitatifs.. p. 779. 
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encontraba, sin mayor identificacion, ocupando un puesto muy activo en ,los 
negocios de la ciudad. 82  

b) El desvio de los aprovisionamientos hacia el norte de Africa occiden-
tal, centrado en Egipto durante muy poco tiempo, 

c) La entrada de negros en el occidente mediterraneo de la mano de 
mercaderes portugueses de forma inequivoca desde 1460, y las anteriores 
ticias murcianas son de 1469. 

, Documentalmente el comercio portugues quedo asociado al trafico de ne- 
gros, hasta el punto de que el esclavo comprado a Magaz Fernandez por el 
concejo para actuar coma verdugo de la ciudad en 1486, llevaba por nombre 
el propio toponimo, 83  posteriormente fue bautizado y como Juan de Portu-
gal se encontraba huido en Lorca en 1489; fue reclamado "pues que esta 
cibdad lo comps por sus dineros" y para hacerle volver porque no se encon-
traba quien desemperiase la funcion, se le compraron un sayo para su vestido, 
colchOn y ropa de cama y se le prometieron 200 mrs. de salario mensual pa-
gados a medial por concejo y corregidor y 1.000 mrs. anuales a Magaz Fer-
nandez, que se habia vista privado del trabajo de su esclavo para que actuase 
como "sache", o por lo menos, eso decia el, cuando reclamaba una compen-
sacion complementaria del precio cobrado; 84  aun en 1489 continuaba en 
Lorca, hasta que "Portogal el negro ‘que es de la cibdad" fue traido a Mur-
cia, 85  posiblemente en contra de su voluntad si alli tenia mejores condiciones 
de trabajo mas posibilidades de fuga, tanto de las mans de Magaz Fernan-
dez como de las del concejo. 

En resumen, desde finales de la decada de los sesenta del siglo xv los 
esclavos negros empiezan a estar documentados diferenciadamente de los de-
ma's, aunque incluidos al mismo nivel que los Mantas en las ordenanzas que 
restringian sus movimientos por la conflictividad que potenciaban; ya en 
1469 se prohibia que portasen arenas, las esclavos negros concretamente, aun-
que despues se reiter6 la prohibickin concejil de forma generica a todos los 
esclavos, blancos o negros. 86  

82. VERLINDEN, CH., Aspects cuantitatifs..., p. 781. TORRES FONTES, J., Genoveses en 
Murcia (Siglo XV) en "Miscelanea Medieval Murciana" II, 1976, pp. 86-87. 

83. Act. Cap. 1486, fol. 19 (5-8-1486). MOLINA MOLINA, A. L., ContribuciOn al estu- 
dio. 	p. 117. 

84. Act. Cap. 1488, fol. 69 (18-12,4487), 1488, fol. 75 (16-10-1488) y fol. 84 
(4-11-1488). 

85. Act. Cap. 1489, fol. 7 (14-7-1489). MOLINA MOLINA, A. L., Contribuci6n al estw. 
dio.,..; p. 116. 

86. Act. Cap. 1469, fol. 26 rev. (29-7-1469), fol. 35 rev. (20-8-1469), 1470, fol. 15 
(30-6-1470) y 1474, fol. 15 (1-7-1475), 
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///, Dependencia social del esclavo. LegislaciOn y conversions 

La presencia de moros cautivos no pasaba desapercibida en la ciudad, ni 
por su niimero, mss elevado de lo que permiten suponer las concisas y con-
cretas referencias a los trueques efectuados con ellos, ni por sus interferen-
cias en el tejido social urban. 87  Su dependencia de la caridad publics por 
insuficiencia econOmica o autentica avaricia de los amos, fue frecuente, y en 
esta situation las prohibiciones concejiles y reales de que no se les diese li-
xnosna ni se les fiase ni vendiese a credito, 88  enmascaran su situation coyun-
tural con la indefinida y propia de todo tipo de esdavitud, cuya libertad de 
movimientos en la ciudad era bastante amplia, con posibiliclades para activi-
dades individuates al margen del trabajo al que se les destinaba. 

La necesidad psicologica y material de complementar su precaria existen-
cia o de conseguir un pequerio capital con el que negociar su restate con el 
amo, en los casos mss afortunados, les inducia a dedicarse a pequerios y mi-
seros negocios que derivaban del robo las mss de las veces. A lo largo del 
siglo xv el delito abundo, 89  y se repitieron las prohibiciones desde los arios 
cuarenta, de que los vecinos comprasen a los moros cautivos, solos u homolo-
gados a los esclavos en general, el product° de sus hurtos, estimulados por los 
bajos precios ofrecidos, o serian desposeidos del producto y castigados con cien 
azotes palicos. 9° Como correspondia a su condiciOn de mano de obra mss 
agraria que urbana, los frutos de su rapirias solian ser productos del campo, 
frutos, lino, len- a, etc., rapirias que se repetian a pesar de las prohibiciones 
concejiles, de tal modo que a fines del siglo, de la mano de la justicia de los 
sucesivos corregidores y la Santa Hermandad, se endurecieron las penas, tan-
to para el esclavo, que podian producirle la muerte o invalidarlo vitalicia-
mente, salvo que su duerio quisiese redimirlo del castigo pagando 1.000 mrs. 
para la obra de reconstruction de la Casa de la Corte, coma para el avispado 
y oportunista comprador, que si no denunciaba los hechos a la justicia debe-
ria pagar 600 mrs. la  primera vez, la misma cantidad y dos meses de destierro 
la segunda vez y la tercera ambas penas y cien azotes a su vez. 91  

Comentando una ordenanza mallorquina de 1406 que trataba de la guar-
dia vigilancia de esclavos, Verlinden dice que "...une pareille legislation 

87. Asuntos de permanente actualidad cientifica, Minorites et marginaux en peninsula 
lberique et en France meridionale (VIle-XVIle siecles), C.N.R.S., Paris, 1986. 

88. Act. Cap. 1438, fol. 31 (26-10-1438) y 1459, fol. 52 (15-12-1459). 
89. TORRES FONTES, J., Estampas medievales..., p. 380. 
90. Act. Cap. 1443, fol. 70 rev. (8-2-140), 1468, fol. 77 (4-2-1469) y 1469, fol. 81 

(18-1-1479). 
91. Act. Cap. 1477, fol. 98 (31-1-1478), 1481, fol. 158 rev. (15-12-1481). Penas que 

eran extensibles a los esclavos en general. MOLINA MOLINA, A. L., Contribution al estudio..., 
pp. 114-117. 
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ne peut se concevoir que pour une dasse servile nombresse et done *Meuse", 
y calcula que en Mallorca debian de suponer hacia esa fecha un 17, 94 % res-
pecto a la poblaciOn total, lo cual suponia para los propietarios de esdavos 
una gran amenaza para su seguridad personal. 92  Los primeros indicios de 
este tipo de ordenaciones se tienen en Murcia, como se ha vista, unos cua-
renta afros mas tarde, en consecuencia con el retraso en la evolucion socio-
economica de esta sociedad, y si los datos de Verlinden contrastados en Ma-
llorca se pueden tomar como panto de referencia comparativo, hay que de-
ducir que a mediados de siglo la poblackin esclava en Murcia era ya sufi-
cientemente numerosa y detonante como para generar el consiguiente orde-
namiento concejil que los controlaba. 

La sensaciOn de conflictividad de los esclavos que se desprende de esta 
documentacion, desde finales de los aims cuarenta del siglo xv, tiene que seer 
tambien enfocada en relacion con la politica desarrollada per los corregidores, 
en unos tiempos de permanentes trastornos sociales que los corregidores y la 
Santa Hermandad trataron de controlar en ciudades y campos, dentro de la 
cual eran mas peligrosos los que menos tenian y mas abocados estaban al 
delito. Desde las primeras tajantes ordenanzas de 1469 prohibiendo llevar 
arenas a los esclavos, 93  hubo toda una sucesiOn de ellas cada vez mas por-
menorizadas, que fueron consecuencia de la politica de concentraciOn del 
poder real y municipal que se consagr6 en las cortes de Toledo de 1480; 
desde entonces el control sabre los movimientos y actividades de estas mino-
rias socioeconomicas se hizo mayor y las ordenanzas de los arms ochenta en 
adelante son buena prueba de elle. 

A finales del siglo xv la mayor parte de los esclavos estaban bautizados 
de modo puramente formal; de este modo se encontraban vinculados a las 
leyes, usos y costumbres de los amos con un rigor sobreanadido a su condi-
cion material de seres objeto de explotackin laboral. Si para algunos propie-
tarios el bautismo del esclavo despertaba un sentimiento caritativo que era 
la via que lo induciria a concederle la libertad, caso de Francisco Escarra-
mad que hubiera soltado a su esclavo de saber que era cristiano, "que com-
pro por moro e lo el lo avria soltado de su voluntad propia porque se averi-
guo que era cristiano" y no tuvo opcion porque se lo robaron, 95  para otros, 
sin embargo, era una responsabilidad mas exigida al esclavo, que habia de 
comportarse conforme a una etica cristiana que desconocia en su profundi-
dad, de tal modo que el esclavo ladrOn era juzgado mas severaxnente si era 

92. VERLINDEN, CH., Aopects cuantitatifs..., p. 773. 
93. Act. Cap. 1469, fol. 26 rev. (29-7-1469) y 35 rev. (20-8-1469). 
94. MOLINA MOLINA, A. L., Una ordenanza murciana sabre esclavos negros (1503), 

en "Monteagudo" n9 56, Murcia, 1976. 
95. Act. Cap. 1472, fol. 67 rev. (20-10-1472). 
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cristiano que si no lo era; el esclavo de Rodrigo de Anduga fue sometido a 
tormento para averiguar los hurtos que habia cometido y en poder de quien 
estaban, emperiados y vendidos, porque "es famoso ladrOn", 96  y Pedro "el 
negro", esclavo de Alonso Martinez fue descuartizado por el verdugo porque 
habia matado, para robarles, a la santera de San Benito y su hija, con el 
agravante de nocturnidad; 97  ni al uno ni al aro su bautismo les habia pro-
porcionado la posibilidad de una vida mejor ni una rationalization de su 
condition social dentro de la ortodoxia imperante, lo cual no implicaba que 
pea' salvaguardar una inversion tan preciada coma la del esclavo, o por un 
minima de afectividad surgida hacia ellos, no se procurase el sanamiento de 
la esclava de Juan Merlo en 1477. 98  Su condiciOn juridica y material no se 
vela alterada por el bautismo" de forma sustancial. 

En estas condiciones la huida era una soluckin, dificil y descabellada 
en abstract°, Pero utilizada en todas pastes y en muchas ocasiones; 100  huida 
con muy diversos rumbas, hacia Granada o "tierra de morns" nun siendo ya 
cristianas, si este era su origen, .como los esclavos de Juan de Pineda y Ro-
drigo de Anduga, que en 1469 101  huyeron juntas en un esfuerzo por ayu-
darse reciprocamente, otros con =Wiles /nes oscuros, hacia ciudades cristianas 
del interior, donde atraidas por alguna vaga noticia de algim ignoto conoci-
miento, serian biers recibidos en un ambiente en el que la demanda era cada 
vez mas altar un esclavo de Fernando Pinar en 1477 estaba en Alcaraz y 
para recuperarlo se procedio a incautar bienes de sus vecinos que estuviesen 
circunstancialmente en Murcia, desencadenandose un proceso entre ambos 
concejos,1°2  y en 1481 otro de Juan de Ayala llamado Diego de Arcila, habia 
conseguido llegar a Belrnonte, en el marquesado de Villena, por lo que fue 
preciso salvar la barrera jurisdictional existente para intentar recuperarlo por 
mediation del maestrescuela del obispado. 1°3  En el marquesado de Villena 
debiO darse un flujo comercial de esclavos procedentes y con destino de Cas-
tilla a Aragon y viceversa, de notable intensidad, del que hechos de esta 
indole son indicativos, como el hurto primero y compra despues de un Moro 
cautivo, escudero de Juan Cardona, por el alcaide de Villena, en 1466, o 

96. Act. Cap. 1472, fol. 33 (1-8-1472). TORRES FONTES, I., Estampas medievales..., 
pp. 140-141. 

97. Act. Cap. 1474, fol. 123 rev. (31-1-1475). 
98. Act.. Cap. 1477, fol. 40 rev. (6-9-1477). 
99. HERS, J., Esclaves..., p. 103. 
100. VERLINDEN, CH., Esclaves fugitifs et assurances en Catalogne (XIVe-XVe siecles) 

en `1Anales du Midi" LXII, 1950. 
101. Act. Cap. 1469, fol. 27 rev. (29-7-1469). 
102. Act. Cap. 1477, fol. 69 rev. (11-11-1477). MOLINA MOLINA, A. L., Contribucioni al 

estudio..., p. 116. Act. Cap. 1477, fol. 94 rev. (24-1-1478). 
103. Act. Cap. 1481, fol. 84 (18-9-1481), fol. 99 rev. (9-10-1481) y fol. 101 rev. (13-10.. 

14,81). MOLINA MOLINA, A. L., Contribution al estudio..., p. 116 y Apendice documental II. 
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el pas() por' Murcia de Jaime de Belmonte llevando un moro con destino al 
gobernador de Orihuela. 1°4  

Las huidas eran frecuentes y no siempre se podian impedir ni poner 
medios suficientes para conseguir las recuperaciones, porque si las institucio 
nes no iban acompariadas de un respaldo economic°, sus intervenciones eran 
menos eficaces; si el concejo movilizaba recursos para obtener de otros Orga-
nos de poder la devolucion de los huidos y los duelios no prometian recom-
pensas a quienes colaboraban en la devoluciOn, o las prometian y luego no 
las pagaban, entonces el huido estaba casi definitivamente Perdido; por eso 
desde 1475 los que se recuperaban eran conducidos a la carcel palica y alli 
quedaban hasta que las recompensas eran pagadas. 105  

Orihuela ofrecia una posibilidad de refugia, muy valorada por su cerca-
nia a Murcia y la existencia de una frontera intermedia que dificultaba las 
extradiciones, coma las exigidas de los moros huidos en 1431, uno de Pedro 
Martinez de Agilera y otro de Fenian Rodriguez de la Cerda, a traves del 
envio de dos regidores murcianos a tratar el asunto con el concejo de aquella 
ciudad, 106  aunque la mayor parte de las veces, antes de llegar a este nivel 
institutional se enviaban cartas requisitorias para gestionar las devoluciones 
por procedimientos mas economicos y menos expeditivos, coma cuando se 
tratO la devoluciOn de un moro de Alonso Abelian que en Orihuela tenia 
mosen Ramon de Rocaful. 107  

IV. Transformaciones econornicas y expansion de la esdavitud agraria 

Las noticias puntuales que transmiten valores absolutos del precio de 
cautivos y esclavos son escasas, en contraposiciOn a las ref erentes a su deman-
da y apreciacion en alza constante, que siempre eran paralelas, en .el caso 
de los cautivos, a uno y otro lado de la frontera granadina, 108  cuando se tra-
taba - de individuos destinados al intercambio inmediato. 

En 1376 se valoraba en 500 mrs. a un moro procedente de Crevillente 
y el mismo aria, con una presiOn fiscal muy fuerte en todo el reino y una 
permanente carencia de numerario, el concejo "emperio'-' dos moros que va-
lor6 en 500 mrs. cada uno, para complementar con un prestamo de 2.000 mrs., 

104. Act. Cap. 1466, fol. 41 rev. (13-9-1466) y 1474, fol. (27-9-1474). 
105. Act. Cap. 1474, fol. 124 (4-2-1475). 
106. Act. Cap. 1430, fol. 45 (22-1-1431). 
107. Act. Cap. 1466, fol. 64 rev. (4-10-1466). 
108. LADERO QUESADA, M. A., Granada. Historia de un pais islcianico (1232-1571), Ed. 

Gredos, 1969, p. 49. 



RESCATE DE CAUTIVOS. COMERCIO DE ESQLAVOS 	 57 

y asi poder enviar al notario Juan Alfonso de Magan como procurador a la 
carte. 109  Era una elevada valoracion que coincidia con el proteccionismo co-
mercial que, intensificado a partir de las tortes de Burgos de 1377, conside-
raba coma casas vedadas a los mulos de silla y albarda "e otrosy moras e 
moros", 11° en cuanto a su estricto control aduanero. 

El comercio existente estuvo absolutamente mediatizado por la escasez 
derivada de las dificultades de aprovisionamiento, de manera que en 1381 
Juan I Baba permiso a los murcianos que tenian moros cautivos para que 
pudiesen venderlos en AragOn previa cumplimiento de las obligaciones adua-
neras que les afectasen, porque alli los precios eran mas altos y se llegaba 
a pagar hasta 200 florines par una solo persona, unos 4.000 mrs. 111  

. Otro caso materialmente interesante fue el propiciado por la conversion 
y restate de Zelim, estimulado a ello por su condition de bilingiie y agente 
de information; el canceja murciano pagO al comendador de la Orden de 
Santiago en Caravaca, 300 mrs. en 1378 para contribuir a la redencion del 
-moro con este objetivo, 112  complementando asi la propia aportaciOn de Ze-
lim; clandose en total un valor que seria semejante a los que se daban en un 
mercada permanentemente en aiza. 

El loco Mahomat, hijo de Zaaq el Bou, que fue apresado por el adelan-
tado Alfonso Yariez • Fajardo como "descaminado" y utilizado luego coma peon 
en la construction de las casas que aquel estaba hacienda en su lugar de 
Alhama, acabo siendo entregado por 50 florines, unos 1.000 mrs., al lorquino 
Marin PaHares; el escribano que redact:5 el documento dijo que "la prendio 
e vendio o empeila" 113  sin seguridad de que tipo de operaciOn se realizo por 
.41., per° en cualquier caso, demostrando su utilization coma mano de obra 
que respondia a su condicion de mercancia susceptible de ser utilizada en 
transaction monetaria: con dinero correspondiente a la cabeza del pecho de 
las judias que pertenecia a Fajardo, el con.ceja orden6 que se le entregaran 
al padre los 50 florines para que pudiera rescatarlo definitivamente, 

El equivalente a 1.100-1.200 mrs. de 3 blancas por individuo era el 
valor de un cautivo en los aims noventa, tanto en Granada coma en Murcia, 
,cuando un cahiz de trigo no llegaba a los 40 mrs. y el salario medio de un 

109. 

 

Act. Cap. 1375, fol. 114 rev. (11-3-1476) y 120 (22-3-1476). 
110. Sevilla, 1378-V-20, Act. Cap. 1377, fol. 93 (5-6-1378). 
111. Salamanca, 1381-V-14, Cartulario 1384-1391, fol. 17. VIDAL BELTRAN, E., Valencia 

4. ,finales del siglo XIV; .mudejares, berberiscos y granadinos, Temas Valencianos 20, 1977, 
p. 23. 

112. Act. Cap. 1377, fol. 57 rev. (9-1-1478). 
113. Ad. Cap. 1392, fol.. 291 (27-44,1393) y fol. 309 rev. (3-6-1393). Tod°, el proceso 

n TORRES FONTES, J., Estam pas Inedievales ., pp. 323-328. 
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artesano estaba entre los 10 y los 15 mrs. diarios, lo cual suponia que el. 
rescate de un allegado podia hipotecar la vida material de sus parientes a 
media plaza por lo menos; por ello la participacion de los concejos con los 
alfaqueques, las familias y otros concejos intervinientes determinaban la ges-
tiOn y adjudicacion de los cautivos a aquellos vecinos que antes pudiesen con-
seguir la cantidad necesaria, 114,  "pues conociendo los granadinos la con.di-
don social y la posician economica de los apresados por la informackin que 
les proporcionaban los muclejares, asi coma la preocupacion familiar y con,' 
cejil por conseguir su liberacion, fueron incrementando sus exigencias hasta 
alcanzar en ocasiones cifras exorbitantes". 115  

En 1419 dos moros cautivados por el adalid Martin Precioso en Iluercal, 
para intercambiar por los vecinos Lazar° Martinez y Alfonso Garcia, apre-
sados por gentes de Vera, q-u.edaron bajo custodia del jurado clavario, en 
pena de pagar 1.000 doblas por cada uno de ellos. lift 

A mediados del siglo xv, sabre todo entre los esclavos, los precios fueron 
considerablemente mas altos en valores nominales y reales, dependiendo,  
entre estos de los factores varios que actuaban habitualmente, edad, salad, etc. 

1455. Catalina, la esclava del maestre Juan Vizcaino, que dirigia las 
obras de reconstruccion del azud mayor del Segura, estaba asegurada por 
el concejo a su dueno en 6.000 mrs. de 2 blancas; 117  habia pertenecido a 
Pedro Gonzalez de ArrOniz, a quien se la habia tornado don Rodrigo Man, 
rique, quien "la empeii6" a traves de su escudero Rodrigo de Escobar ,a Juan 
Vizcaino que la trajo de nuevo a Murcia formando parte de "todos sus bie-
nes"; una orden real obligO a que fuese devuelta, al regidor Sancho Gonzalez 
de Arroniz, una vez muerto su padre, por lo que hubs que. pagar su 
importe a Vizcaino del fordo de las tajas que se estaban recaudando para 
reconstruir el azud mayor del rio. 

1460. Hamet de Vera era propiedad de Rodrigo de Melian.o, .forastero; 
que lo habia comprad.o por 112 doblas moriscas, equivalentes a 12.880 
el concejo se lo incaut6 para canjearlo por urn murciano, le page) 7.000 mrs. y 
solo a instancias del Rey se hicieron efectivos los restantes 5.880 mrs. mas 
4.000 por costal y daiios. 118  

114. MARTINEZ CARRILLO, Ma LL., Reoolucidn urban..., pp. 211, 336 y 368. Act. Cap. 
1395, fol. 49 (13-8-1395), fol. 57 rev. (6-9-1395), fol. 66 rev. (14,9-1395) y fol. 108 (12- 
2-1396). 

115. TORRES FoNTEs, J., La hermandad de moros y cristianos..., p. 494. 
116. Act. Cap. 1418, fol. 60 (25-5-1419). ToRars FoNms, J., El adalid de k fronterct 

de Granada en "Anuario de Estudios Medievales" 15, p. 362. 
117. Act. Cap. 1454, fol. 58 (15-2-1465) y 1460, fol. 26 (20-9-1460). 
118. Valladolid, 1460-IV-4, MOLINA GRANDE, M' C., Coleccion de documentos... XVIII, 

p. 291. 
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1465. Francisco Lopez habia comprado un moro de rescate que le cost!) 
200 &bias, 16.000 mrs., que posteriormente le fue robado. 119  

Tambien en dicho ario, All Albacin se comprometia con dos fiadores, 
tambien moros, a pagan a Fernando de Contreras por una mora cautiva que 
tenia 119 doblas y media, 9.560 mrs., mas otros 2.000 mrs. por las costal 
ocasionadas en el tiempo comprendido entre el 21 de septiembre y el dia 
de Navidad de ese aria, y a partir de entonces con un incremento de 5 mrs. 
mas cads dia que pasase. 120 

1472. F1 regidor Pedro Zambrana entree, un moro suyo a Pedro Fuster, 
en garantia de pago de los 10.000 mrs. que este habia prestado al concejo para 
contribuir a financial- una embajada oficial a Roma; el moro huy6 de las 
rnanos de Fuster y fue pregonada una recompensa a quien lo cobrase, tie 
1.000 mrs. por parte de Zambrana, que Fuster considero excesiva, mas alla 
de los 200 mrs. por lo que el concejo terming aportando 500 mrs. que com-
pletaron los 200 de Fuster y 300 de Zambrana. 121  

1478. Para rescatar a uno de los cautivos tornados por la expedicion 
granadina a Cieza en 1477, Guillen de Roda compro un moro a Alfonso de 
Gaspe, vecino de Cartagena, en 13.000 mrs. y 8 cantaras de vino a 5 mrs. el 
azumbre. 12z 

1486. El concejo compro a Magaz Fernandez un esclavo negro por 
8.000 11111. para actuar coma verdugo. 123 

La evolucion de estos precios correspondia a circunstancias de mercado 
bastante generales, mas alla del estricto marco regional del reino de Murcia; 
comparadas, por ejemplo, con los que se daban en Cordoba en los finales 
del siglo xv, se aprecia un paralelismo bastante completo: entre los 9.000 y 
10.000 mrs. se  valoraban en aquella ciudad los esclavos en edad laboral com-
prendida entre los 11 y los 30 arias y por debajo los nirios y los de mas 
edad.  124 

De todos los factores que jugaban en la fijacion del precio del esdavo 
en el mercado, sin Buda eran las perspectivas que ofrecia para pacer rentable 

119. Act. Cap. 1464, fol. 79 (12-1-1465). 
120. Act. Cap. 1465, fol. 41 rev. (21-9-1465). 
121. Act. Cap. 1473, fol. 152 (12-12-1472), (incluido en un libro capitular que no es 

el propio). Sobre el viaje a Roma, TORRES FONTFS, J., Estampas 	 p. 178. 
122. Act. Cap. 1477, fol. 133 rev. (24-4-1478), fol. 135 (2-5-1478) y 138 rev. (7-5-1478). 
123. Act. Cap. 1486, fol. 19 (5-8-1486). 
124. LoRA SERRA.No, G., Notas sobre el comercio de esclavos en Cordoba a fines del 

siglo XV en "Actas del II Coloquio...", p. 183. 
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la inversion can el trabajo 16...'funclamentaba, trabajo que no siempre esta 
concretado directa y documentalmente. Hablar de que en la esclavitud del 
siglo xv el trabajo domestic° es el mas fija•do en las fuentes, frente a la des-. 
comunicacion :clue existe de cualquier otra actividad practicada por 

afirmaciOn banal por evidente y sabida; el problema se plantea 
cuando se trata de analizar el grado de implantaciOn de la esclavitud en.  el 
campo o,los talleres, si es que existe, dado que se llega a afirmar que la es-
clavitud, no solo es mayoritariamente domestica o artesanal, sino que alli 
donde el trabajo domestic° podia ser desempenado por poblacion joven pro-
cedente del campo, la esclavitud era poco frecuente o apenas se daba, incluso 
en las ciudades.125  

Las ordenan.zas murcianas que desde los arias cuarenta del siglo xv p-u-
blicO el concejo de la ciudad para reglamentar los movimientos de cautivos 
y esclavos, aportan luz a este respecto en un doble sentido: 

19) Con caracter general, el aumento del mimero de esclavos que sub.- 
yace bajo este fenomeno reglamentista, esta en relation con una absorcion 
de esta mano de obra por la extension de los cultivos en el regadio del Se-
gura, de modo preferential; el servicio domestic° no podia ser el fin ultimo 
de estos esclavos, dado que la modestia econOmica del patriciado local es un 
hecho comprobado que .dejaba reducidas las posibilidades de disponer de 
esclavos en el hogar a un escueto niimero de vecinos. Solo los que tuvieran 
Bien cubiertas por mano de obra suficiente las necesidades de sus tierras.,. 
destinarian el trabajo del esclavo a la casa, y sobre todo el trabajo de la 
esclava. • 	 • 

.0:bviamente, las ordenanzas siempre hablan de esclavos en general, nun.- 
ca de esclavas que Inas dificiLmente serian conflictivas y a las que en nada 
afectarian las prohibiciones de jugar a los dados ni a otros juegos, publicad.as 
en 1478; 126  disponian de dinero para jugar los hombres esclavos que tra-
bajaban y podian disponer de algtmas monedas legal o ilegalmente conse-
guidas. El trabajo domestic° de los esclavos era ordinariamente femenino en 
cualquier Jugar de Europa, lo cual resulta irrefutable para Heers aunque-
las pruebas resulten indirectas; 127  femenino era en Barcelona, 1213  en Con.. 

125. FRANCO SILVA, A., La esclavitud en Castilla, durante la baja edad media: aproxima-
cion metodologica y estudio de la cuestion en "Historia. Instituciones. bocumentos", 6, 1979. 

126. Act. Cap. 1478, fol. 93 rev. (17-11-1478), MOLINA MOLINA, A. L., Contribucion 
al estudio.. 	p. 115. 

127. HERR; J., Esclaves.. p. 144. 
128. VINYOLES Y VIDAL, MI,  T., La mujer bajomedieval a travgs de las ordenan3zas 

nicipales de Barcelona. Las mujeres medievales y su ambito juridico, en "Actas de las segun-
das jornadas de investigation interdisciplinaria", Universidad Auttinoma de Madrid, 1983, 
p. 150. 
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cloba,  ,i29 por Toner dos - ejemploi entre muchos,' .o en Murcia, 1" donde casi 
todos los cas-os de esclavas encontrados en. la  documentaciOn municipal haven 
referencia a su con.diciOn de'domesticas, a cualquier nivel social aunque con 
preferencia en las grandes -cams, desde "la mora del sonde" de Carrion; ade-
lantado mayor del reino de Murcia, Juan.  Sanchez Manuel, a la que el con-
ceit) coMpro Para el . servicio de la recien nacida infanta Isabel en 1451, una 
"moresma" .que se iba a adquirir al zapatero Alfonso Sanchez de Ubeda por 
un valor de 10.000 mrs. y qUe muerta por la peste fue sustituida por otra 
mora Hamada Mariem, que por el mismo precio vendi6 Juan de Logrolio, 131  
la ya . mencionada esclava de Juan Vizcaino, maestre del azud mayor, 132  o 
la que tenia como manceba Fernan Gomez de Cordoba inientras su rhujer 
labia huido de Murcia por la • ia. este, el concejo se la incaut6 y al regreso de 
esta prometi6 'clue si se la devolvian la tendria en casa de su pariente Juan 
de Cordoba y no volveria a dorm' ir con ells, "... que quiere que le cortaran 
los pies e manos..." si volvia a incurrir, 133  o la de Sancho Gonzalez de 
Arroniz, que estaba en poder del oriolano don Ramon de Rocafull en cir-
aunstancias anormales que requirieron la intervenciOn del adelantado 
mayor. 134  

29) Excluido casi globalmente el trabajo del hombre en la casa, cabe 
plantearse cual era la ocupaciOn de los esclavos varones de forma preferente. 
Con 'caracter particular, algunas de las ordenanzas murcianas reglamentado-
ra8 de las actividades de esclavos, permiten deducir la utililaciOn de su fia-
bajo eri actividades agrarias, como son clararnente las de 1471 y 1472: 

Trass-una primera ordenanza de julio de 1471 que permitia llevar -armas 
por el area de la huerta a los moros que vivian en los pequelios seliorios de 
La Puebla, Santarem, Alcantarilla y la Nora, todos ellos siervos trabaj adores 
de la tierra y a pesar de la traditional prohibiciOn que pesaba sabre los bo-- 
yarizos y otros, "...porque es mas peligroso a ellos yr syn ellas que a l'os 
christianos...", se public6 otra pocos dias despises, en plena temporada de 
actividades agrarias, que 'era complementaria de la anteri6r, prohibiendo a 

129. ESCOBAI% 'CAN/UCH°, J. M., NIETO CUMPLIDO, M. y PADILLA GONZALEZ, J., La mu-
jer cordobesa 'en el trabajo a fines del siglo XV. Las mujeres en las ciudades medievales-
en "Actas de las terceras jornadas de investigacion interdisciplinaria", Universidad Autonoma 
de Madrid, 1984, p. 157. Lon SERRANO, G., El serviczlo doimestico en Cordoba a fines de La 
Edad Media, en "Actas del III Coloquio de Historia Medieval Andaluza...", p. 244. 

130. Act. Cap. 1375, fol. 57 rev. (17-11-1375). 
131. Act. Cap. 1450, fol. 96 rev. (11-5-1451), fol. 108 (22-6-1451) y 1451, fol. S 

(17-7-1451). TORRES FONTES, J., Cuatro epidemias de peste en la Murcia del siglo XV (1412, 
1450, 1468, 1489) en ."Cuadernos de Historia. Anexos de Hispania" 10, 1983, p. 109. 

132. Act. Cap. 1454, 'fol. 58 (15-2-1165). 	 • 
133. Act. Cap. 1467, fol. 114 (23-4-1468). 
134. Act. Cap. 1470, fol. 49 (2-10-1470). 
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los moros "...esclavos, aforrados nin por aforrar...", pedir limosna por las 
'eras ni fuera de los lugares de la huerta, donde - vivian, con una sancion de 
1.000 mrs. o prisiOn hasta que los pagaran. 135  El documento separa perfecta-
lnente tres situaciones juridicas y sociales que se estaban dando entre la 
-poblacion laboral que atendia las operaciones agrarias, en completa sintonia 
con el espiritu de Las Partidas, que adjudicaban al forro un grado de fiber-
tad, conseguida respecto a una situacion mas degradada en la que se data 

mas absoluta carencia de ella, la cautividad-esclavitud. 136  

De nuevo, en 1472 se prohibia la yenta de armas a los moros "...que 
'en esta cibdad estan quier sean forros, quien sean catiuos ." en pena de 
1.000 mrs. al  amo, 137  la distincicin que se hacia entre el forro, siervo perso-
nal del duel° de la tierra y el cautivo-esclavo, y entre los moros que "estan" 
en la dudad, pero que no eran los vecinos propios de ella, denuncian la exis-
tencia de algunos esclavos en la huerta de desconocido origen. Por que los 
vecinos de Murcia se precipitaron a comprar a los moms apresados en Co-
tillas en 1450 tras la entrada granadina, y Calvillo no consigui6 recuperarlos 
para volverlos a su lugar? Fueron unos esclavos muy faciles de conseguir, 
que casi les vinieron a las mans en una adquisicion beneficiosa para los 
icompradores y para la propia expediciOn granadina, que asi volvia mas ligera 
a su tierra; los esclavizados de Cotillas fueron, sin dude, utilizados en la 
liuerta, de otra huerta venian, pero en otras condiciones juridicas, pees en 
1452 el arrendador del diezmo y medio diezmo de lo morisco del obispado, 

-David Abenalfahar, pedia a los vecinos de Murcia que pagasen lo que co-
rrespondia "...de los moros que compraron.", 138  a lo que ellos se negaron 
.amparandose en los privilegios ciudadanos, al considerarlos ya como esclavos 

no.  vasallos. 

La moreria de la ciudad, la Arrixaca, se presentaba para ellos, sobre todo 
para los que peor trato recibian o para los que habian caido en el delito, 
'como el refugio mas inmediato, al que sus amos iban a buscarlos, hasta que en 
1469, ante la protesta del alcalde moro, el herrero Abrahym Alhajar y su 
jurado Abdalla Alxiniti, se prohibi6 que nadie pudiese entrar en su recinto 
a buscarlos, excepto la justicia de la ciudad. 139  

La introduccion de los esclavos en el trabajo agrario no se circunscribi6 
regionalmente al caso murciano; en Lorca hay indicios del mismo fenomeno 

135. Act. Cap. 1471, fol. 16 2-7-1471) y fol. 16 (2-7-1471), MARDINEZ CAMILLO, M3  
LL., Revolucion urban..., p. 243. 

136. Las Siete Partidas del Rey don Alfonso El Sabio cotejadas con varios cddices anti-
siios por la Real Academia de la Historia. Partida IV, Titula XXII, Ley VIII, Atlas, 1972. 

137. Act. Cap. 1472, fol. 56 (19-9-1472). 
138. Act. Cap. 1452, fol. 19 (16-9-1452). 
139. Act. Cap. 1469, fol. 73 (16-12-1469). 
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a partir de la desapariciOn de la 'frontera con la conquista de Granada en 
1492; en 1497 dos miembros del patriciado lorquino, Juan Cervera y Juan 
Castejon, pedian licencia al concejo Para terminar de pagar sendos mores que 
habian comprado en Cartagena, con la saca de una carretada de harina cada 
uno; 140  era esta una forma bastante generalizada de pago en sociedades de 
escaso grade de desarrollo economic°, en las que se conseguia la licencia de 
yenta del cereal de la propia cosecha, come una inversion que el esclavo iba 
a compensar ampliamente con su trabajo en el future. 

Estes valiosos y profundos datos se pueden encuadrar en un contexto Inas 
amplio de necesarias investigaciones sabre las que el magisterio de Verlinden 
ha 'llamado la atencion: "Pour l'Espagne mediterraneenne le probleme de 
l'esclavage agricole est la question primordiale", considerando que las zones 
mas importantes a explorar son todas las rurales reconquistadas a partir del 
siglo xi'', tante las aragonesas come las castellanas; comparaba los casos 
siciliano, balearice y valenciano, en los que la existencia de una esclavitua 
agricola "precolonial" es innegable, aunque no inedible y anadia que " peut-
etre bien en etait-il sourtout ainsi a mesure que l'on s'avancait vers le sud", 
no en forma de grandes colonias de esdavos come en la antigiiedad, sino co-
mo "groupes serviles agricoles beaucoup moires nombreux". El antepais del 
territorio comprendido entre Valencia y Sevilla es la region en la que pen-
saba en primer lugar, 141  en la que se utilizaron mores primero y negros 
despues. 

Por su parte Heers afirma que esta extension de mano de obra esclava 
en el campo al final de la Edad Media es consecuencia de transformaciones 
economicas producidas en la agricultura, y no una herencia de tiempos an-
teriores, y city come prototipo de esas transformaciones la introduccion y des-
arrollo de los cultivos de la calla de anicar y las moreras en los regadios; 
del primero no hay, de memento, ningim tipo de evidencias documentales 
en Murcia que se puedan utilizar, 142  Pero si del cultivo de las moreras, que 
empez6 a ser intensive en el valle medio del Segura en rapidisima expansion 
a partir del entomb en la ciudad, en los anos setenta del siglo xv, precisa-
mente aquellos tiempos en los que la legislacion controladora de los escla-
yes ya era continuada en Murcia. 143  

1440. ARCHIVO Murac:IPAL, DE LORCA, Libro de peticiomes 1497-X-21 y 	fols. 301 
rev. y 38 rev. 

141. VERLI1VDEN, CH., Aspects cuantitatifs..., pp. 276-277. 
142. VILAR RAMIREZ, J. B., Los siglos XIV y XV en Orihuela, t. III de "Historia de 

la Ciudad de Orihuela", Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 1977, p. 210. 
143. HEERS, J., Esclaves..., p. 137. tMARTiNEz 1VIARTirma, M*, La industria del vestido, 

en .  Murcia (ss. XIII-XV), Academia Alfonso X El Sabio - Camara de Comercio, Industria 
y Navegacion, Murcia, 1988, p. 158. CHACON JusirrEz, F., Murcia en la centuria del. qui-
nialtos, Universidad de Murcia-Academia Alfonso X El Sabio, 1979, p. 264. 
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No se puede decir otro tanto de un hipotetico trabajo del esclavo en los 
'talleres; el trabajo de la doctors Martinez Martinez sobre la industria textil y 
sus afines en Murcia,144  no permite deducir la existencia, de mano de obra 
esclava en este sector Punta de la economia urbana. A lo sumo se puede pen-
sar en su actividad en oficios del sector terciario que precisasen fuerza fisica 
o estuvieran cargados de un especial desprestigio etico, como el portar y tocar 
el tambor de la tropa concejil, mision del negro Juan Galan en el cerco de 
Chinchilla en 1479,145  el ya comentado del verdugo, o en forzosa relation 
con los judios, 146 que a finales del siglo xv sufrian las consecuencias de la 
situation de sus propios amos. 
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-144. MARTINEZ MARTINBZ, M3, La industria del vestido.. ., pp. 320 y siguientes, 
145. Act. Cap. .1479, fol.: 59 (11-9-1479). 	• 
146. Toms FONTES, J., Estampas rnedievales 	p. 481. 


