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<e he aludidoa lo difícil quees separarImágenes mitológicas en las ciudades castellanasla historia

e históricas del de las leyendas....EIfenómenoserepite
en Avila con mayorexageraciónqueen
otro lugar alguno...Contemplandoeltiempo y del esppcio: formidable cinturón de las murallas,las murallas de Avila casise inclina unoa creeren la patraña
mitológicadel remotoabate[Ariz] pues
no cuarenta,sino cuarentamil Hércules
debieron de ser necesariospara levan--
tar estasingentesfort(ficaciones».

________________________________________ FranciscoGranmontagne

MaríaCátedray Serafínde Tapia Introducción

L as murallasdeÁvila sonelmonumen-
to que identificamásclaramentea la
ciudad. Avila evoca inmediatamente

las murallasy éstassonel logotipode su iden--
tidad. Es un objetoque,como pocos,expresa
la conjunción del tiempo y el espacio. La
muralla esclave en la configuración espacial
de la ciudada la vez que refleja los hitos fun-
damentalesde su historia.La sociotopografía
urbanavienedeterminadapor laexistenciade
distintas partesde la ciudad en relacióna la
muralla—dentro, fuera—a las quese les atribu-
ye valorescontrapuestos.La propiamateriali-
dadde los murosconcentraabundanteinfor-
maciónepigráficasobreel pasadourbano.En
este sentidolas murallasson literalmenteun
museoy unabibliotecasobrela historiade la
ciudad: hay identificadas,por ejemplo, 54
estelasfunerariasepigráficasdeépocaromana
incrustradasen los muros(RodríguezAlmei-
da, 1981; Mariné, 1989), ademásde otros tes-
timoniosde diversasculturas(berracosceltas,
adornosmudéjaresde ladrillo, escudose ins-
cripcionesconmemorativasdiversas...).

A pesarde su importancia,de la muralla se
sabemuy poco.No hay certezasobrela fecha
del inicio de su construccióny el tiempo em-
pleadoen lasobras,susconstructores,la coinci-
denciao no con laspresumiblesmurallasroma-
nas, la interrelación de la muralla con la
catedral,y lasituaciónconcretadela ciudaden
el momentode la construccióny la repoblación.
La bibliografía sobreeste importanteaspecto
configuradorde la ciudades sorprendentemen-
te escasaparasu importanciahistóricay social.

Maria Cátedra,UniversidadComplutense,Madrid. SerafíndeTapia,Universidadde Salamanca.
PolíticaySociedad,25(1997), Madrid (Pp. 15 1-183)
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Ciertamentehay unaspocas referenciassobre por los testimoniosde la experienciay los
los aspectosmaterialesy bélicoso arquitectóni- encadenamientosdeductivosqueéstosautori-
cos, pero muy poco más. La mitología que zan (Patlagean,1988).
sobrela murallase forja a partirdel siglo XIII y Hemosescogidotresescenariosmíticosque
fundamentalmenteen el XVI, es posteriormen- correspondena otros tantosproblemasbásicos
te despreciaday abandonadaporlos historiado- en tomo al temade las murallas: su construc--
res del XIX, tras la revisión y fuerte crítica a ción, su función bélicay su capacidadde ser
que se la somete,pero éstos ofrecenpoco a reflejo de la compleja articulaciónsocial de la
cambio 2• ciudad.A cadaunade las tresescenasseguirá

Cualquiermuralla es mucho más que un sucesivamentela interpretaciónantropológica
simple aparatobélico. Dentro de la variedad y la histórica. El material mítico provienede
de enfoquesposiblesvamosa tratarde obser- variashistoriasdela ciudad queaparecenentre
var el fenómenode la muralladesdelospuntos mediadosdel siglo XIII y comienzosdel XVII.
de vista mitológico e histórico. Ambos tipos Sin embargohay dos documentosquehemos
de análisis estimamos son complementarios privilegiado: La Crónica de la Población de
aunqueofrecen visiones distintas del objeto Avila y el libro de Luys Ariz,, Historia de las
analizado.Los mitos no sonaquíconsiderados Grandezasde la Ciudad de Auila. El primero
en el sentidopopularde «mentira»o «false- es la historia másantiguade Ávila, unabreve
dad»sinoen suacepciónantropólogica.Desde obra escritahacia 1256 de autor anónimo. El
esta perspectiva,los mitos ofrecen sistemas segundoesel extensotexto de un monjebene-
semánticosestructuradosde cadacultura que dictino, granfabulador,quienen 1607 recreay
capacitana los miembrosde un áreaculturala resumela historia míticade la ciudad. Ambos
entenderseentresí, entenderel mundoqueles textosmuestran¡a evolución producidaen una
rodeay enfrentarseconlo desconocido.Parti- sociedadqueha dejadode serfrontera,el desa-
mos de la ideade quenuestrosmodosde per- rrollo y desenlacedel conflicto étnico,el cam-
cibir e interpretarel mundo,desdeel cuentoa bio de valoresde una sociedadquese dirige a
la cienciasocial, la religión, o la filosofía, son la modernidad.Por supuestosomosconscien-
parte de un corpus general de comentario tesquemuchosdeesosvaloresreflejadosenel
sobre la condición humana, que se llama Ariz sobrela construcciónde la muralla y los
«mito» cuandono lo creemoso cuandoperte- primerospobladoressonvaloresdel sigloXVI,
necea la culturadeotra gente.Todoslos mitos interpretacionesinteresadasde lo que sucedió.
puedenserobjetode la mismaclasede obser- La fundaciónde la ciudad constituyeuna
vación y análisis.Ofrecen fundamentalmente referenciacronológica,es la clave de la histo-
información sobre los valoresde unaépoca, ria dela ciudad,elpuntode partidamitológico.
sobrelasociedadquelos mantiene. Y esa historia es algo que se crea continua-

Por ello los mitos debenseradecuadamen- mente;un mito es,por definición, a-temporal.
te entendidosa travésde su contextualización Porello tambiénapareceránaquíy allá algunas
histórica. En cierta manerahoy la crítica his- referenciasy continuidadesdel presente.
tórica se plantea el problemade hastaqué
punto las fronterasentremito ehistoria están
difuminadasen tantoscasos.Losmitos no son ESCENA 1. LA CONSTRUCCIÓNDE
sólo un relato arcaico, sino la expresiónde LAS MURALLAS, LA CONSTRUCCIÓN
unacultura. Por ello estáplenamentejustifi- MENTAL DE LA CIUDAD
cadointerrogarseacercade por quésu efica-
cia simbólicase renuevaal cabode los siglos, «... pueblo..,muybiencercadode muros
o acercadel problemade la relaciónentre la y to,~resmuyespessas,de grandealtura
realidadsocial y el sistemade la representa- y gressadad,yde buenaformaparahe,--
ción. Seguimos,pues, en esto la línea de la mosura y fortaleza y todo de grandes
NouvelleHistoire que,desdehacepocasdéca- piedrasy de betunienfortíssimo...E no
das,ha incluido entre sus interesesel campo es pequeñoindicio hauer sido edtficio
de los sistemassimbólicoso lo imaginario,el romanoantiquíssinzo»
cual estácompuestoporun conjuntode repre-
sentacionesque desbordanel límite trazado Ayora (1851[1519]: 44)
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La Crónica de la Población de Ávila -‘ no unas«festividadesque sefacían en honor del
indica nadasobrela construcciónde la mura- Sol»aquien«oteópor uno de losDioses».Con
lía perosi se refierea la ocupacióndel espacio el tiempo,al fallecersumadre,Alcideo heredó
de laciudadporpartede los repobladoresen la todassus pertenencias.El hermanode Avila,
épocade la Reconquista.La eleccióndel lugar Magonio,descontentode esta decisión,luchó
se producepor mediode un ritual de adivina- con su sobrino por arrebatarlesus posesiones.
ción a travésde los agoradoresy susaves.La TrasvariosavataresAlcideo huye y se alejade
Crónica explica,medianteesterito, la diferen- África, internándoseen la penínsulaa travésde
te posicióny jerarquíaqueen el futuro existi- Cádiz.En el colladodondese fundarálaciudad
rá entrelos distintosgrupossocialesy los dife- de Ávila «otearon una gran junta de Palo--
rentesvaloresde las dosmitadesde ¡a ciudad. mas». Decidieron quedarsea poblar en este
Los agoradoresde los primerospobladoresse colladodonde«fico asientoconsuscompañas,
equivocaronal elegir lapartebajade laciudad, teniendopor buen aguero el bolejar de las
junto al río, mientrasque los que llegan des- Palomas»;besó¡a tierraen señalde posesióny
pués,con agorerosmássabios,eligen la parte «figo sacrificios al Sol, matándoleun Toro e
altade la villa, dondehabitaránlos más«pode- una Baca blanca». La población de este
rossos»y «honrrados».Estoserroresde elec- momentoeramixta («Africanosmaridadoscon
ción, tan comunesen los mitos de todos los los Hispanos»).Alcideo pone a la ciudad el
pueblos, tienen una decidida trascendencia nombrede sumadrey a los 7 añosdehaberlíe-
socialen el futuro. La Crónica dice así: gado decide «cercar de muros fuertes» la

población,lo quelleva acaboel añosiguiente
«Quandoel condedon Remondo...ouo tardando13 añosen construirlas.La historia,

de poblar a Auila, en la primerapuebla segúnAriz, fue contadaporel obispodeOvie-
vinieron gran compaña de buenos do Don Pelayo.La fundaciónde la ciudadpor
omes...e los de Coualedae de Lara vení- algúnHércules(o uno de sushijos o nietos)es
en delanteeouieronsus auesa entrante un temabastantecomúnen la época,perolos
dela villa, eaquellosquesabíancatarde autoresanterioresaAriz sólo lo planteancomo
agñeros entendieron que eran buenos una mera conjeturaque, muy significativa-
para poblar allí e fueron poblar en la mente,provienede la interpretaciónde las pie-
villa lo más cerca del agua; e los de dras de la muralla y de la importanciade la
Cinco Villas que venían en pos dellos misma. Ayora en 1519 indica: «porque en
ouieron essas aues mesmas,e Muño muchaspanesde su cerca están las cunasy
Echaminzuide,que venie con ellos, era las clauas de Hércules por dondeparece
másacabadoagorador e dixo, por los haber sido edificio suyo». Al final del siglo,
queprimero llegaron, queouieron bue- segúnCianca, «se colige y conjetura»haber
nasaues,másqueherraron enposaren sido fundaciónde Hispán [«nieto de Hércules
lo baxo,cercadel agua,equeseríanbien Orón Libio»] al igual queSegoviapor «ser la
andantessiempreenfechode armas,más labor de su muralla y edificio tan buenoy de
en la villa queno serientan poderossos tan buenalabor» -t
ni tan honrradoscomolos quepoblasen Ya en épocamedieval,a finales del sigloXI,
de la mediavilla arriba.., quefue verda- esprecisamenteel narradorde las «antigí¿eda-
dero esteagoradorlo que dixo... » ‘t des»abulenses,Don Pelayode Oviedo,el per-

sonajequesupuestamentebendiceel contorno
Comoen todacivilizaciónclásicase tratade de laproyectadacerca,antesinclusode la edi-

la prácticade un ritual de fundaciónmediante ficación de lamuralla.El capítulodeAriz dedi-
la adivinación,Peroestosritualesno sólo apa- cadoa lapoblaciónde Ávila «segúnla contóel
recenen la Repoblaciónsino en la originaria Obispodon Pelayode Oviedoen lenguajeanti-
población y prístina fundaciónde la ciudad, guo» 6 comienza con una referenciaal otro
cuandosupuestamentese erigen las primeras Pelayo(«PendólasequePelayoReyfue elprí-
murallas(Ariz, parte1: 14-17v).Estas,segúnla meroqueconquirió las Españas...»)e informa
mitología,son las de Alcideo, hijo de Hércules de la donaciónde «cien homesde acauallo»
y de Avila, y nieto del mismoJúpiterAvila es queel rey Alfonso VI y suyernoel condeRal-
señorade Gibraltar y conoce a Hércules en mundode Borgoñahacenal asturianoXimén

P¶JflC4~
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Blázquez,al queencarganla pueblay gobier- maravedís,pat-a ampararle, e assí al señor
no de Ávila. Los primeros pobladoresse Reyle dio codicio de re/br~arle, e engrande-
pusteronen marchacon «veyntey dos maes- cerle,ft¿ziéndolede noble e rica fábrica: e de
tres de piedra tallar y doze de jometría», engrandecerde mayorjuridición elObispado
«...tallantadores de maderas.., e seiscientos conbuenaspossesionese rentas.Eembióletra
carros».Otro asturiano,FernánLopez Trillo, al santo Padre, demandándoleperdonan~as
recibió el encargo de «que caí-regasenlos para los quefiziessenlimosnas,para lafábri-
ganados,fierro, azero e la monedaque el ca:e aménde auelloconcedido,pat-a todoslos
ObispoPelayode León les diera». Estasuma Reynosde Castilla,León,e Vizcaya,Asturiase
tiene su interésya que se destinaba«para la Galicia: embióletras a todoslosObisposfues-
Jábricade la Ciudad».También viajarondos- sen ayudadorescon sus monedas.E otro tal
cientosmorosencadenados«parafabricar en fizo por Italia, e Francia, embiandolessus
la obra de la población».Tras ellos el propio perdonan~as.E vosdigo, ca enpocotiempose
obispo acudió a la ciudadjunto al condedon amontonógranpró de monedas,las cualesse
Ramón.El obispo armó caballerosa sus dos arribaron enAragón ... e siendoparaobra tan
sobrinoscriadosen el palaciodel rey, casóa santa... el rey de Aragón... le emponderóde
uno de los pobladoresconla hija de otro y se cincuentaMoros, para que carrejasen en la
le pidió «que vendixessetodo el contorno obra del santo Templo». Esta obra comenzó
dondesefábricassenlos murosde la Ciudad». mástardequela fábrica de las murallas(«que
Se indica que hay gran abundanciade piedra la de la Ciudadoua principio antesquela del
de los antiguosmurosque «ficiera Alcideo e santoTemplo»)y amplíao cambiael perime--
de la que losRomanos,Godosy Moros carre- tro de las murallasprecedentes:«másno sobre
jaron en lueñestiempos»ya que«si la piedra los cimientosde lasprimeras,sino en másalto
ouierade ser tallada ecarrejadaa duro fuera lugar». Lasobrasfuerondirigidasporel roma--
bastanteningún rey a fabricar tales muros». no Casandro,maestrede Geometría,y el fran-
Este ritual se realizó así: «el señor Obispo cés Florín de Pituergay se llevarona cabocon
atendióa bendezirel término e cercas de la gran laboriosidad: «Ca vos digo de verdad,
Ciudad.EadornadoconvestidurasObispales, queouo en los primerosdios, más de ocho-
viajando en procesiónmuchosPrestes: e el cientoshomesde labor en la fábrica cadadía
señor Condecon los nobles,acercándoseal (...) e se dio el principio el año de nuestro
sitio onde las puertasde la Ciudadauían de Señorde mil y nouenta,efuefenecidoel año
fincar, fazíanendemásdetenencia,e bendicí- de mil y nouentay nueue».La obrade la cate--
an e orauan más que en los otros lugares, dral aúnconcentramayorcontingentede ope-
diziendoexorcismos,contra los enemigosdel ranos—1900— y tiene lugar entre los años
linaje humanal,a tal que en ningún tiempo 1090-1107. En el momento en que escribe
ouiessepoderío sobre la Ciudad. Efenecidas Ariz indica: «En estas cercasy muros, esta
lasbendiciones,elseñorCondee Obispofizie- encorporadoel alcázar Real, con la santa
ron retorno al Templode señorSanSalvador Iglesia mayory zimborrio fuerte: y son tanz-
Eessedía jantóconel señorConde,e Infanta bién acauadasy con tan hermososyfuertes
e otros nobles ... ». El Conde «hizo mercedal cubos, que cerradas las puertas ninguno
Obispo de muchasreliquias, e fincando los puedeentrar en la Ciudad... EsteAlcá~ar, e
mojos en tierra, ante las santasreliquias las Iglesia... con el otro Real que cae sobre la
hizo adoración». El obispo las llevará a la placa delmercadogrande,y torre de la esquí--
catedralde Oviedo. na secomunicanel vnopor el otro, por lo alto

Otro obispode Avila, PedroSánchezZurra- de las murallas».
quin, inició la reparaciónde la catedral.Es Autoresposterioresrecogenconorgullo este
Interesantela forma de recaudarfondospara temaque resaltala importanciade la ciudad.
ambasobras,y la trascendenciaque se le supo- Pocos años después,Gil González Dávila
ne fuerade las fronterascastellanas:«E viajan- decíaasí: «... vnadelIosfueAvila por serlugar
do elObispoenAuila, oteandoel templode san importante,dandoel cuydadode/lo al Conde
Salvado,; malparadode lueñes tiempos,e de Don Ramón.Dio principio de su población,
las muchasaguas,jablóal señorreydonAlfon- congentebelicosay noblede las montañasde
so, e le pidió de mercedca librassealgunos Obiedo,y del Reynode León,y susmurallas
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también,... A vn mismotiemposeedficavala El augur determinabasi la persona y el
Iglesia Cathedral, favoreciendo su obra el momentode lafundacióneranaceptablesa los
mismoRey...yconcediendoel PontíficeRoma- -dioses:el procedimientoconsistía, como ha
no grandes perdones a los que diesgen indicadoRykwert, en convertir en centro del
limosnas para que se ed¡ficasseeste nuevo universo la colina en que se desarrollabael
temploa Dios... ydizela historiaantigua:Que rito.
en poco espaciode tiempose amontonógran En el casode Ávila, la elección del solar
monedade los Reynosde Francia y de todos destacala importanciadel factordefensivo(en
los de España...». lo alto de la ciudad)sobreotrasconsideracio-

nesde tipo máspráctico(la cercaníadel agua).
En amboscasosse tratade unapoblacióngue-

1.1. La construcciónmental de la ciudad rrera («que serían bien andantessiempreen
fechode armas»)perodesdesus inicios estra-

El texto de la Crónica, la historia local más tificada por su ocupación del espacio («no
antigua,se inicia con un ritual de adivinación, serientan poderossosni tan honrrados>j. Más
etapainicial de laestructuradel rito de funda- adelanteveremoscómola zonacercanaal río,
ción ~. Enmuchospueblosactualesy en la anti- la llamadabarriadadel Puente,ha sido donde
giledadclásicalasrazonesconcretasy raciona- se ha concentradotradicionalmentela pobla-
les de ocupacióndel espacio(como la defensa, ción artesanay obrerade Avila, frente a la
la economíao lahigiene) se hanexpresadoen partealta, la zonaaristocrática,dondeha vivi-
lenguajemítico. Especialmentela adivinación do la poblaciónnobley la éliteeclesiástica.
a travésde las aveses un temaantiguoy recu- Trasla relaciónde la fundaciónde Avila y la
rrente.Se dicequeRómulo,iniciadoen la cien- edificaciónde las primerasmurallaspor Alci-
cia de los augurios,pidió a los diosesque le deo, Ariz terminasunarraciónconestaspala-
revelaransuvoluntada travésdel vuelo de las bras: «La ciudadde Áuila bien conrazón será
aves. Juntocon Remo se fueron a la cima de pendoladaentre lasmásAntiguasde las Espa-
unacolinaparaobservarlas avesde buenaugu- ñas,cafue antiguamentefundadapor vn noble
rto. Hubounacompeticiónentreambosherma- Caudillo, fijo de Hércules, que arribó desde
nos que se decidió por Rómulo, quien vio Africa». Estas líneas sugierenunade las fun-
mayornumerode buitresen el cielo. El rito se cionesmásimportantesde los mitos de origen:
mantedrávivo marcandoel ceremonialde la proporcionarunaantigúedada la ciudad a tra-
EdadMedia tardíay del Renacimiento. vés del héroefundadorde la misma. Precisa-

El rito de la fundaciónde la ciudad es uno mentela fundaciónde ciudadeses unade las
de los grandestópicosde la experienciareli- tareastípicasdetodotipo dehéroes.Lasciuda-
giosa.La construcciónde unamoradahumana des que no contabancomo fundadorcon un
o de un edificio eraanamnesis,el recuerdode héroe«histórico»se inventaronuno cuyaima-
la instauracióndivina de un centrodel univer- gensecomponíadediferentesretazosdemitos.
so. Por ello el emplazamientono era elegido La ciudadteníaquehabersido fundadapor un
arbitrariamentesino «descubierto»mediante héroey sólo un héroepodíafundar unaciudad.
la revelaciónde una instanciadivina. El adivi- Comoha indicadoFustelde Coulangesen La
no tratabadeconocerlavoluntadde los dioses, ciudadAntigua, la historia en realidaderahis-
pues de su voluntad dependíael éxito de la toria sagraday local, y comenzabapor la fun-
ciudad y su prosperidad.En diferentespeno- dacióndelaciudad.Cadaciudadposeíasupro-
dos de la historia se puedeobservarque las pio calendario,religión,historiay murallas.La
ventajas de un emplazamientoconcretohan narracióncorrespondeaunavieja tradiciónque
sido reveladasa los colonizadorescomo un ya apareceen lacultura griegay posteriormen-
don directo y arbitrariode Dios o los santosy te vuelve a surgir a lo largo de la EdadMedia
no como un logrocalculado ~. Estono supone de forma anónimay tradicional.La naturaleza
que se dejarande ladolos criterios racionales semidivina del héroefundadorsueleprovenir
de ocupacióndel espacio.Habíacierto margen del hechode serengendradopor un progenitor
de maniobraen el casode presagiosnegativos, divino y otro humano,generalmenteuna vir-
que se manipulabana basede repetirla prue- gen. Así se convierteen un mediadorentreel
ba, hacersacrificios e incluso algunatrampa. cielo y la tierra, entrela ciudad en la queuno
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nacey laquecrea,o entrelanaturalezay lacuí- aradode bronceal que se uncíauna novilla y
tura como en el casode los gemelosromanos un toro blancos:el toro se situabapor la parte
Rómuloy Remo, alimentadospor una loba IO• de fuera y la novilla por el lado de dentro del
En el casode Avila parecequelamediaciónse surco. El fundador llevabael arado oblicua-
produceentredoscontinentes:Africa y Europa mentedemaneraquela tierracayeradentrodel
stmbolizadaen una madre de Gibraltar, justo surcoy al llegar a lo queseríanlas puertasdel
en el límite, un padreafricanoy unafundación recintolevantabaen vilo el arado.Por ello los
en lapenínsula. muros que seguíanesta línea eran sagrados

Concretamentela figura de Hérculesesuna mientras que las puertasestabansujetasa la
de las máscomunesen el supuestoorigen de jurisdición civil. Esteritual, en suorigenetrus-
varias ciudadesespañolas.Este héroe, (que co, sobrevivirá durantesiglos. En Europalos
provienedeunaimagenpopular)estáasociado ritos etrusco-romanosse integraron y fueron
la fuerzay la valentía,valoresimportantesen adoptadostanto por la Iglesia como por la
la convulsasociedadde fronteraquerepresen- sociedadcivil. La consagraciónde altarese
ta el pasadode Ávila. De estapopularidady iglesias repetíaesta representacióndramática
del intento de las ciudadesde contarcon un de la creacióndel mundoquees la esenciadel
digno fundador,da cuentael hechoqueAnto- ritual.
nio de Cianca señala,que «ha habido en el En épocamedievalel modelodeciudadpro-
mundomásde quarentaHércules»,—cuarenta vienedeRoma, unade lasciudadesque—junto
y tres concretamentesegún el cómputo de a Jerusalén,Babiloniay Bizancio— forman el
Alonso de Madrigal, el Tostado- (1595: 65). complejomiticode laciudaden la EdadMedia
Obviamentehay interesesdominantesen la con sus diferentespercepcionesy valoresaso-
búsquedade orígenesremotosy étnicos ciados t3, Por ponerun ejemplo, los animales

El descendientede uno de estos héroesle que aparecenen los relatosmíticos (aves,toro
correspondea Avila, queentraasíen la histo- y vacao becerra)sonlos mismosque aparecen
na y quehaéeproclamarcon tanto orgullo a en la Crónica, en la relaciónde Ariz y en la
Ariz su antigUedady noblezaen unaépocaen leyendade Rómuloy Remo. El propioRómu-
que la ciudadempiezaa vivir exclusivamente lo unceun toro y unabecerray trazaun surco
de sus pasadasglorias. Pero no hay un solo con una reja. La asociaciónno es gratuita;
héroe, teniendoen cuentalas distintaspobla- Ayoraconsideraa «Auila una Romapequena»
cionesy repoblacionesquesufreel lugar.Rai- de habertenidobuenosescritoresquenarraran
mundode Borgoñatoma en laépocamedieval sus hazañasbélicas(1851 [1519]: 24).
el rol de héroequeparala antiguijedaddeten- ¿Porqué se necesitaesteritual? La noción
tabaAlcideo. Y especialmenteelObispoDon de límite —y discontinuidad—es un elemento
Pelayo de Oviedo, el mítico personajeque esencial en la constitucióny representación
bendicela proyectadacercade Avila. El pri- simbólica de los sistemasespacialesde los
mero entroncadirectamentecon la realeza;el gruposhumanos.Cerrar o iimitar suponela
segundocon la jerarquíaeclesiásticade más idea de trascendencia,esencialparala cons-
prestigio. trucciónde relacioneslógicaso estéticas;limi-

La bendicióndela cercaesel equivalente,en tar un mundoes trascenderlo.Quizáunade las
épocamedieval,del ritual de delimitaciónque primerasy primariaslimitacionesdel espacio
se practicabaen Roma.Comoun autorha mdi- es la queseproduceal distinguirentreespacio
cado: «El esfuerzopor establecernetamente salvajey espaciohumanizado,espacionatural
los límites es siempreun rasgo característico y espaciocultural. El primero es un espacio
del pensamientoreligioso romano» 12• Al fun- caóticoy peligrosofrente al segundo,el del
dar una ciudad en época romana«rodeany propio habitat, seguro y ordenado.La cons-
marcanprimero con un arado todo el espacio trucción es,por definición, un acto contra la
y el recinto enelquepiensanedtficar».Estees naturaleza;al seleccionarun solar se le separa
un actode posesiónqueserealizaconla inter- de la naturaleza.Es también una forma de
vención de animales.La partemásimportante posesión—siemprese posee el sitio sobreel
del rito de fundaciónfue la aperturadel su/cus que se edifica—. La separaciónseexperimenta
primigenius,elsurcoinicial de la futura mura- como una pérdida, una división, el mal, la
lía, trazadopor el fundadorcon una reja y un caíday la necesidad.Quizáporello la creación
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de unaciudad estáseñaladapor un asesinato, por la puertaes unamanerade estableceralian-
tal comoapareceen la Biblia, dondeel primer zacon quienesviven dentrode los muros.Pero
fundador de una ciudad es un fratricida es tambiénel lugardemayorpeligro puestoque
—Caín—, al quesiguenotros -comoRómulo—o es la fronteraconel mundoexterior La ciudad
un parricida—Teseo-o infanticida.Quizámás no es sólo un espaciofisico sino un territorio
tenuementeplanteadoen el caso de Alcideo moral. La puertaessu fronteray de ahíel peli-
también se puedeobservareste elementode gro y ritualizacióndel umbral (Cátedra,1990).
división y separaciónfamiliar a travésde la Todoslos márgenessonpeligrosos,al igual que
luchaconsu tío Magonio. Comoha indicado toda estructurade ideas es vulnerableen sus
Rykwert, la fundación de unaciudad parece márgenes~.

llevar emparejadoel peso de la culpa. Sin La referenciaal obispoPelayode Oviedo(o
embargola delimitación a travésdel aradoo de León) bendiciendola cerca de la ciudad
del muro define la ciudad como una nueva cobrapuesun significado clave.Pero fijémo--
creación, una unidad legal y un territorial nos en el personajey el contexto que se le
inviolable.En el casode Roma,pareceserque supone,la repoblaciónde la ciudad. Ante la
Remo se mofabade suhermanomientraséste dudosapresenciadelobispoen la ciudadalgu-
cavabaunazanja dondese habríade disponer nos historiadoreslocaleshan intentadoexpli-
los cimientos de la muralla de la ciudad. carsuactividaden lacreenciade queeranatu-
Rómulomató a Remopor saltarirrespetuosa- ral de lamisma. Sin embargono hay rastrode
menteporencimade lazanja.Es significativo su existenciaen fuenteso autoresanterioresa
que se señaleque le matapor sacrílego,«por Ariz, como la Crónica o Cianca. Aunque se
haber osadosaltar sobre un lugar sagradoe consideraun anacronismohistórico 6 es sig--
inviolable»: un pequeñomuro sobreel que se nificativa la aparición de este obispo que
puedesaltar.Plutarcoindicaquelos murosson duplicaen la etaparepobladorasimilar episo-
sagradosporque«hemosde estardispuestosa dio queen lacristianizaciónde la ciudad,que
morir generosamenteensu defensa».La segu- se suponelleva a cabosanSegundo,el primer
ridad y el carácterintocablede los murosesta- obispode Avila ‘~. Obviamenteel nombredel
bangarantizadosporlaunión del cielo y la tie- obispo Pelayoevocaresonanciasde mitos de
rra. El queatravesabaaquel punto en que se la Reconquistaen la queestuvieronembarca-
uníanel cielo y la tierraeraenemigode lavida dos los caballerosabulenses.Asturias repre-
queaquellaunión garantizaba(Rykwert 1985: sentaaquílaesenciadeEspaña,el origende la
10 y 154-6). gesta,y por ello la evocaciónal otro Pelayo

En estecontextolabendicióndelacercanoes que la inicia («Pendólaseque Pelayofue el
un merogestoritual. Las Partidasde AlfonsoX primero que conquirió las Espolios»).Este
el Sabiono sólodefinenlaciudadpor susmura- intento de entroncarsecon lo másgranadode
lías sino quese lascalifica como«sagradas»al la historia se apreciatambiénen el protagonis-
igual quesus límites: «Santascosasson llama- mo de diversosasturianosen la poblacióny
das losmurosetlaspuertasde lascibdadesede gobierno de la ciudad (Ximén Blázquezy
las villas». La ciudadamuralladaes «másnoble, Alvaro Alvarez, los primeros gobernadores;
et máshonradaetmásapuesta»y es un honor FernánLópezTrillo encomendadode lacusto-
paralaciudadsercercadade murallas(Valdeón, diade laciudad,Sanchode Estradajefe de los
1991).Laspuertasson, a diferenciade la consi- guerreros) It El ritual de la bendición de la
deraciónprofanaanterior,la zonamásritualiza- cercacongregaalobispoPelayo,al condeDon
da,objetode mayoratención(«ondelaspuertas Ramón,los prestesy los nobles.Por supuesto,
de la Ciudadaulon defincar, fazíanendemás no hay constanciade queasistanlos oficiales
detenencia,e bendicíaneorauanmásqueen los artesanosy los doscientosmorosencadenados
otros lugares, diziendo exorcismoscontra los que trabajaránen la fábrica de la ciudad. Al
enemigosdel linaje humanal,a tal queen nin- acabarlabendición,un nuevoritual decomen-
gún tiempo ouissepoderío sobrela Ciudad»). salidadles vuelvea unir (Efenecidaslas ben-
Estaatencióna los límites se debea la ambiva- diciones,el señor Condee Obispo...essedía
lenciade la puertay suvulnerabilidad.La puer- jantó con el señorConde, e Infanta e otros
ta en ciertos contextoses un sinónimode fran- nobles»).Finalmenteelcondeofrecea suvisi-
queza,alianzay salvación14• El acto de entrar tantereliquias,valiosamonedade laépoca19•
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La bendición de la proyectadacerca es en otro anillo simbólico alrededorde las mura-
realidad un ritual de possage,pero no es el lías. Se haindicadorepetidamentequefrentea
único. El obispo Pelayotambiénarmacaballe- cada puerta de la muralla hay, o ha habido,
rosy organizaenlacesmatrimonialesentredis- indefectiblementeunaiglesia.
tintos pobladores.Nótese que estasceremo-
nias representantrespilares en la sociedadde
la época:el honor de los caballeros,el de la 1.2. La construcción de las murallas
ciudad así como su perpetuidada través del
matrimonio.Estaestrechaunión de las esferas Abandonandoel ámbitode las leyendas,son
civiles y religiosasse apreciadel mismomodo muchoslos aspectosde las murallasde Avila
en el hechode quecatedraly murallasforman que se desconoceno sobre los que no hay
unaunidad,y no sólo física, unida asu vez al acuerdoentre quienes las han estudiado.El
alcázar («EsteAlcáQar, e Iglesia.. con el otro primero de elloses el de la cronología.Algu-
Realquecaesobrelapla~a delmercadogt-an- nos estudiososmodernos,apoyándoseen las
de, y torre de la esquinase comunicanel vno tradiciones locales, han sostenidoque los
por el otro, por lo alto de las murallas»), murosactualessonobrade finalesdel siglo XI

Otro tema que se desprendedel relato y principios del XII; su construcciónduraría
—especialmenteevidenteen la recogidade fon- -unos9 añosde forma queen 1107, a la muer-
dosparalas obrasde murallay catedral—es la te de Raimundode Borgoña(quien conquistó
imagende poder,fuerzay trascendenciade la laciudaden 1085 y fue suprimergobernador),
repoblaciónabulenseque se intentatrasmitir, ya estabanconcluidas.Frente a esta opinión
La financiaciónde lasobrasse convierteen un está la de quienescreen que son obra de la
asuntode importancianacional e intemacio- segundamitad del siglo XII o incluso del últi--
nal, dondeintervienenlos distintos reinosde mo tercio de esesiglo.
España,los obisposy el Papa, las gentesde Nosotrosvamosa proponerunasoluciónen
Francia e Italia. Precisamentelos supuestos cierta manera ecléctica: la ciudad de Avila
directoresde las obrassonde estasdosúltimas (excluidos los arrabales)dispusode una pro-
nacionalidades-el maestrefrancésFlorín de tecciónamuralladaya desdeprincipios del 5.

Pituengay el romanoCasandro—.Así se con- XII, pero las murallasque han llegadohasta
vierte a la repoblaciónen unagestainternacio- nosotrosno sonaquéllassino otrasposteriores
nal, la construcciónde imponentesmurallasy levantadasen la segundamitad del s. XII. Que
la catedralen una forma de religiosidadque la ciudad tenía una cerca ya en la primera
uneAvila conEuropaen su guerracontralos décadadel XII se infiere de unaatentalectura
moros.La asignacióndedineroy fuerzadetra- dela Crónica de la PoblacióndeAvila cuando
bajo («doscientosmoros encadenadospara hablade que,en vida de Raimundode Borgo-
fabricar enla obra de lapoblación... cincuen- ña, «vinierongranpoderde morosa la villa, e
ta Morospara quecarrejasenen la obra del corriéronla fastalas puertase levaronomese
santo Templo»),las ingentespeonadasperso- bestias e ganados e cuanto fuerafallaron»
nales(«másde ochocientoshomesde labor en (GómezMoreno,1943: 22). Efectivamente,un
la fábrica cadadía... másde /900hombres») diploma de 1103 califica Avila como «civí-
queaparecenenel relatosonfruto de limosnas tas», denominaciónreservadaa un núcleo
y sacrificios a cambio de las «perdonancas» administrativamentearticuladoy, casi obliga--
del Papa, unaespeciede cruzada.Todo ello toriamente,amurallado(Vila Da Vila, 1986:
muy en consonanciacon la mítica fechade ter- 137). Por otra parteresultaimpensableque la
minación de las obras (1099), otro passage ciudad carecierade defensassuficientessi se
temporal,el cierre del siglo, tieneen cuentael ambientebélicode aquellos

Por último, la bendiciónde lacercacolocaa años de transición entreel s. Xl y el XLI así
la ciudad bajoun protectoro protectoradivino comola inseguridadderivadade no estarmuy
y ello forma parte de un elaboradoaparato alejadade laszonascontroladaspor losmusul-
defensivometafísico.Hay unasdefensasmate- manes (en 1109 Talaverafue recuperadapor
nalescomo los muros, terraplenesy los fosos los islamitasy Escalonaasoladaen 1137). La
y otras defensas mágicas como fórmulas y existenciaen 1146, entre los escasisimoscar-
ritos. En el casode Avila es posiblequehaya gos del Concejo,de un portero pareceindicar
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que la guardade las puertasde la ciudad era parainiciar elenormeesfuerzoeconómicoque
unade las principaleslaboresde la autoridad supusola construcciónde las actualesmura-
municipal (Barrios, 1981: 8). lías. Estamosen los años centralesdel siglo

Aquellas primitivas murallas tuvieron que XII. A esteesfuerzotambiéncontribuyóel rey
sermuchomásmodestasque las actuales.Tal Alfonso VIII quienen 1193,a la vez quecon-
comoindicanlas Crónicasy comose ha docu- cede determinadosterritorios a la ciudad de
mentadoparaotrasciudadescastellanasde la Avila, exime a sus caballerosdel pago del
época (Vila Da Vila, 1986: 139 y Valdeón, quinto del botín con tal que lo apliquena la
1991: 78), es probableque los primerosrepo- «fortaleza y a las torres fortísimas»que se
bladoresaprovechasenlo quequedabade ante- estánconstruyendo«para dejéndersede las
rioresdefensas20 y se limitaranalevantarsen- incursionesde los enemigos>t Por tanto en
cilIos muros allí dondefuera necesario.Ni el esteañosiguenlas obras,queya debíanhaber
modestovolumendemográficoni lacapacidad concluido en 1205 cuandoel mismosoberano
económicade la ciudad hubieranhecho posi- renuevaelanteriorprivilegio perosin aludirya
ble acometeren aquellosmomentosiniciales alas murallas(Luis-Del Ser, 1990:25-29). Así
la construcciónde los murosquehoy contem- pues,las murallasse terminaron a finales del s.
plamosy menosaún en los nueve años que XII, cien añosdespuésde lo que se ha dicho
dicen lasCrónicas. habitualmentepero en un momentoen que la

Por otra parte,a partirde la segundadécada presenciadel enemigomusulmánaún sesentía
del siglo XII el reino castellano--leonésentró amenazadoramentecercana:en 1195 los almo--
en un largoperíodode inestabilidad,primeroa hadesvencenen Alarcosy recuperanTalavera;
causade la guerra entre la reina Urraca y en realidadla sensaciónde peligro en la sub-
Alfonso 1 de Aragóny despuéspor la minoría mesetanorte sólo desapareceríaa partir de
de edaddel futuro Alfonso VII. Estascircuns- 1212, cuando la victoria cristiana en Las
tanciasprovocaronun cruentoenfrentamiento Navasde Tolosaempujódefinitivamentea los
socialen laciudaddeÁvila entrelos guerreros islamitasmásallá de SierraMorena.En ade-
(partidarios de Urraca) y los artesanosy lante las murallas seguirían cumpliendo
comerciantes(partidarios del rey aragonés) importantesfuncionesde defensa,perocontra
(Barrios,1983, 1:192-193). otrosenemigos.

Sin embargola situacióncambióapartirde Aparte de la cronologíaresultafundamental
1135. Ese añoel joven Alfonso VII se hace aclararporquése escogiódeterminadoespacio
nombraremperadory el poderdel rey se recu- paraconvertirlo en ciudad. Estamoshablando
pera;paralelamentese inicia un ciclo de pros- del trazadode la cerca.Basándosesobretodo
peridad demográficay económica. En este en la existenciade aparejode sillería de apa-
contexto se ponen por entoncesen marcha riencia romanaen algunaspartescercanasal
algunasiniciativas tendentesa consolidarel Alcázar y en ciertas puertasasí como en la
sistemajerárquicodel territorio; así,en Avila forma rectangularde su trazado,variosautores
el rey cede al cabildo catedraliciola tercera (RodríguezAlmeida, 1981; Luis López, 1982)
partede las propiedadesy derechoseconómi- sostienenquelos murosactualesresultande la
cos que la Coronatenía en la zona; el papa conservacióndelo quequedasede las murallas
amplíala jurisdicción de la diócesistanto por romanasmáslareutilizacióndepiezasromanas
el norte (hasta Olmedo) como hacia el sur de otra procedencia(ver figura 2). Aceptanto
(hastala riberadel Tajo) y en el Concejoapa- esta posición de principio, J.L. Gutiérrez
rece la figura del «tenente»o «dominusvillae» (1982: 23-24) cree que la superficieabarcada
(Barrios, l983, 1: 206), lo que supone una por los murosromanoseramenorque laactual
manifestaciónde la crecientearticulaciónde ya que la partede la laderaquebaja al Adaja
los asuntos públicos en la ciudad, aunque —aproximadamenteun tercio del total— queda-
siemprebajolahegemoníadelestamentomili- ba fuera del recinto. El primeroquepropuso
tarde la ciudad. unas raíces romanas para las murallas fue

Con la recuperaciónde la estabilidadpolíti- Ayora en 1519 y desdeentoncesestoha sido
ca, con el augedemográficoy con el botín consideradocomoun timbrede honor2t~
aportadopor las frecuentescabalgadasde los Cuandolos autoresdel «Proyectode actua-
caballerosa tierra de morosseponenlas bases ción integral de la Muralla de Avila y su
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Entorno» (Feduchi, Gascón,Herráez, 1997) propiocementerioreutilizandolas urnas cinera-
abordanla cuestióndel trazadode los muros dasy las estelasde las sepulturaso inclusolos
comienzananalizandoel soporteespacial, la sillaresde sus tumbasmássolemnes(verfigu-
orografíadel lugar. Encuentranque los facto- ra 3). Evidentemente,ademásde este material
res determinantesson: el río, al oeste, dos de procedenciafuneraria, los repobladoresreu-
escarpesparalelosal sur y norte del collado, tilizaron numerosaspiezasproporcionadaspor
másunazonallana al esteen la que,algo ale- edificiosromanosderruidos;se tratadesillares
jado, se encuentrael altozano(dondehoy se de granito gris regularmentetalladosque, fre-
halla la iglesia de los Jerónimos).Efectiva- cuentementeforman hiladas que se alternan,
mente,unaobservacióndesdeel cerrode San formandoun curiosocontraste,con la mampos-
Mateo confirma estadescripciónqueconduce tenamedievalquees de granitocon tonalidad
a concluir que no hay otra alternativa—si se rosada(Mariné, 1995: 301, ver figura 2).
deseabaser defensivamenteeficaz— al trazado Así pues, la elección del trazado de los
actual. Estehecho—ya observadopor Rodii- murosno vino condicionadapor un precedente
guez Almeida— lleva a Feduchi, Gascóny romanosino quefue la adaptaciónal terrenola
Herráezaproponer«concasi totalseguridadla quelo determinó.Estoexplicaque,ya desdeel
inexistenciade unamurallaromanacoinciden- primer momento,variosde los arrabalesexis-
te en lo sustancialconel trazadode la medie- tentesy suscorrespondientesiglesiasno fueran
val», basándoseen que de haber existido, el incluidosdentrodel perímetroamurallado.
materialreutilizadoestaríadispersoportodoel
recinto amuralladoy no sólo concentradoen
suzonaeste. ESCENAII. LA GUERRA CONTRA

Nosotrosparticipamosde estaopinión.Con- EL OTRO: LAS MUJERES,
viene teneren cuentaque los romanos,como LAS RELACIONES INTERÉTNICAS
genteprácticaqueera, construíasus murallas
urbanasen función de las necesidades.Por el «y assimismolos de Aui/a tomaron
lugaren que Avila se encuentra(fuera de las Talauerapor industria de un esforzado
zonasconflictivasde Hispania),por la función cauallerosu natural, hombremuysubtil
quese la asigna(unacoloniaqueadministrael de guerra, llamado Enaluiellos... y él
territorio) y por el momentohistóricoen que ouo venganzade su muge’; y del señor
surge(en la segundamitad del siglo 1 d.C., al de Talaue,-a, que la hauía levado cap-
final de la épocaFlavia,cuandola tranquilidad tiuay la teníapor manceba;yporquela
se extiendeen el interior peninsular)(Rodrí- manerade aquel hecho se cuenta tan
guez Almeida, 1981: 16 y 127) la ciudad no excessiuamentequeparecemásfábula
teníauna imperiosanecesidadde unamuralla quehystoria,no lo diré aquíparticular--
de piedra,de forma quepodríaconcluirseque mente,y aún porque en algunasescrip-
la cercaromanabienpudoserun simplemuro turasdestaciudadsehalla...»
de tapial de imposible aprovechamientopara
los repobladoresmedievales. Ayora (1851 [1519]: 25)

No excluimosquealgunaspartesbajasdelos
dos lienzos quevan desdela Puertadel Grande Las murallasson escenariode otras gestas
hastala torre de la Esquina(quecorresponden relacionadascon la lucha contra los moros.
al antiguo Alcázar) pertenecierana alguna Una de ellases lade XimenaBlázquez.La his-
construcciónromana(un castellum,por ejem- toria tal como la cuentaAriz 24 comienzaen
pío) 22, perodesestimamostal origenparacual- 1108 en que graciasa las malascosechasen
quierade los cubos(incluidos los del Alcázar) todaCastilla«onogranmalatíaepestilenciae
y parael resto del perímetro:el empleoen las todosfugían o las Aldeas, ca non atendían
primerashiladas de todo el tramo oriental de podresa fijos, nin fijos a padres».Casi todos
piezaspertenecientesa la cercananecrópolis los pobladoreso estabanen campañaal serví-
romanahacepensarqueestamosanteunaobra cio del rey o habían huido de la ciudad. Los
construidabastantedespuésde desaparecida escuderosencargadosde la custodia de las
esta civilización 23; resultaría incomprensible murallastambién las habíanabandonado,pese
quelos propios hispanoromanosprofanasensu a las amenazasdel gobernador,o estaban
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enfermoso muertos. La ciudadhabíaquedado moradas,con granpresura,e las quefallaban
«yermo».Lospocosnoblesquetodavíaqueda- armaduras, se armaban e las que non, se
ban acudieronaToledo a las honrasfúnebres armabanconbragase vestidurasde homes,e
del ReyAlfonso VI asolicitar al nuevorey de cubríansuscabellerasconsombreros».Xime-
Aragóntropas«queoteasenla Ciudadcafin- na, «con tal compaña»,colocó a las mujeres
canoen granpeligro, sin gentede guarda». sobre las murallas, y aunquehabía «pocos

Los quequedan,dadala «menguoqueanían homesasemejauaauer muchos».Visto este
de Caudillo»,nombrangobernadoraaXimena panoramaporlos morosquese acercarona la
Blázquez, mujer del gobernador Fernán ciudad«e la otearonbienTorreadae conasaz
López, en ausenciade éste. Mientras los de homespor ellas»no se atrevierona asaltar-
moros,creyendoa la ciudaddesamparada,sin la. Un pastorinformó aXimenade lahuidade
gentey sin caudillo, hacenplanesparaasaltar- los sarracenosque, a los tresdías,habíancm-
la ya queallí había«grandesaucres,e muchos zadoel río Tajo. Ximena,sushijasy su «com-
Moros en cautiberio,e que les sería de gran paño»se reúnena comer y despuésen proce-
honor ganar tan fuerte Ciudad».Al conocer sión recorren algunostemplosde la ciudad.
estos planes Ximena «con gran afán de no Cuatrodíasdespuésempiezana llegar algunos
perder la Ciudadviajauade Ruasen Ruas,de caballerosque «demostraronpesar, por no
moradaenmorada,contandolas gentese vos- auerarribado antes,efablananla fagañoque
teciéndolasde pan, de carnes,faciendolas ficiera XimenaBlázquez,consusfijas, e nue-
plegarias, non se fugiessen,e que ou¡essen ras, epor todaCastilla fue bienfablodo». De
osadía de bien defender su Ciudad». Ella Ximenase dice: «Viendoquevnaseñoradeli-
misma «repartió dardos, benablos,vallesto- cada,sin gente,y lapocoenferma,ysin muni-
nes:e toda lafarina quesefollóen la morado ción ni armas,rodeadademil infortunios,con
del señorObispo,e Sanchode Estradaentre- -pestilencia y de vn poderoso exército de
gó de su forma. E Tamoraludíafizo presente Morisma,sin otro socorromásde el Cielo, se
demuchascarnesfalgadas:econ estasfocien- -vista de vn ánimo tan inbencible y puso
das cobraron todos,malose magros,ossadía coragóny ánimo en los flacos yfemeniles...
parapelejar». Un mensajeroanuncióla llega- empresatan ardua... enbidiada de todas las
da de los moros a las tierras de Avila parael naciones...Chapaday varonil te mostraste,
día siguiente(el 3 de julio de 1109) proceden- libraste tu Ciudad y Patria, honraste y
tes del Sur y al mandodel Moro Abdalla. «E engrandecistetu linage,y nación...dondelos
Ximena no se turbó, nin tomó panor, ca ya Reyes,Capitonesy soldadosauergíiengen su
aulapuestoDios ensu coragóngran ossadío, cobardía...».De estahistoriaprovieneel privi-
ca no semejauafembra:soluofuerteCaudillo: legio de Ximena y susdescendientesde entrar
e la tal nochenon prendió sueño,ca mandó en el Concejoy de tenervoz y voto igual que
fazergrandesfoguerodaspor todaslas Ruase sus maridos —quienes,por cierto, no tardaron
prendiólos llavesde lospuertasde la ciudad». en pedirla revocaciónde esederecho25~
Mandó a uno de sus hombrescon un grupo Ariz intercala en la historia de Ximena
«que oteaseel Real de los Moros e que les Blázquezotra historiaparalelaconprotagonis-
matasealgún veladore le prometióde le bien mo deotramujer: lamoraAja Galianay lahis-
gualardonar,e de tenerun postigoabierto, si toriadeNalvillos (o Enalviello) 26~ Mientrasen
viajase fugiendo»; también ordenó hacer Ximenase narra la defensamurallasadentro,
hoguerasen calles y plazasy hacersonarlas Nalvillos muestrael ataqueen territorio ene-
trompas en diferentes lugares para simular migo. En un caso es la mujer cristiana que
diferentesfrentes.Ximenapennanecióenvela defiendecon heroicidad las murallas; en el
esanoche«faciendorepartimientode las vian- otro la mujer mora que las abandonapara
das»y comprobando que los centinelasesta- aliarseconel enemigo.
banen su lugar. Al alba llamó a sus tres hijas La leyendade Nalvillos, tal como la trata
y dos nuerasy las mandóvestir de varón.Al Ariz, evocalo quesignificaa finales del siglo
frente de todasellas Ximenaarengóal grupo XVI la interacciónetnica, el matrimoniocon
de hombresy mujeresque«planguiendo» se el «enemigo».La historia es interesantepor-
habíanconcentradoen el MercadoChico. «E quemuestralaestrecharelacióndecristianosy
vosdigo quetalesfembrasviajaron contrasus moros y también su trágico desenlace.Es la

POUTj~Ay



162 María Cátedra y Serafín de Tapia

historiadel amorfallido de Nalvillos con Aja momentoNalvillos y Xezmín se enzarzaronen
Galiana. Esta, una rica mora adolescente, un juego de lanzas; cuando Xezmin parece
sobrinadel rey de Toledo, fue encomendadaa ganar Aja no puede disimular su alegría (al
Alfonso VI paraque fuera criaday educada igual que otros moros asistentesal acto) ni su
por suhija DoñaUrraca(la esposadel Conde tristeza cuando, finalmente, Nalvillos resultó
Don Raimondo).El padrede la moraantesde vencedorAprovechandounaausenciade éste
morir pidió al rey Alfonso «quecuandoorn- último, embarcadoenempresasguerreras,Xez-
basea hedadla maridaseconel Moro queal mm y Aja se encontrarony el moro «demanda-
S.Reypluguiesse».El rey la prometióal noble ra ...suamor, e quela tal comomala edesleal
moro Xezmin Hiaya, señorde Talavera,pero selo consintiera...»;decidieronhuirjuntosmar--
no cumplió su promesa.Nalvillos, el apuesto chándose,con un considerablebotín, a tierras
hijo del gobernadorabulenseXiménBlázquez, de moros.Nalvillos al conocerla noticia «ono
aunque estaba también prometido por sus gran cuyta... ejuraba... de se bien vengardel
padres a una cristiana, se enamoróde Aja vno e del otro. ..e plañía». Xezmin se levantó
Galiananadamásverla.Ante ladeclaraciónde consusmoroscontrala reinadoñaUrraca.Nal-
amordeNalvillos, Aja leaceptópero«repuso, villos viajó con trescientosescuderos,cercóel
ca tirásedesde vos tal amor, ca vosferia de palaciodel moro y mató a Xezmin («le fi go
poco honor, siendo vos tan noble caballero hazerpiezas»)junto aFatimilla, ladoncellade
amar a unoMora.., e vosChristianononpodía su esposa.De éstano se sabequépasó,aunque
aner maridaje». Nalvillos responde:«ca si hay varias hipotesis: «E algunoscuydaran,ca
ella se retornaseChristiana, el se maridaría estaFatimilla fuera Ajo Galiano . . .efablanon
con ella; e si lo tal non ouisseen voluntadél que Ajo Galiano finara por el pauor ca
se tornaría Moro por suAmor, e se desnatura- anie...Otrosfablauanqueseouissemuertocon
lizara de Castilla e sefaría vasallodelReyde yernos..,se facían grandesprometimientosa
Cordoua».Nalvillos se casacon Aja, unavez quienla agarrase».Nalvillos hizo promesade
bautizada,con los parabienesdel Conde Rai- viajar a Santiagode Compostela.Al morir dejó
mondoy de su protectoraDoña Urraca. Aja en sutestamentoun terciode susmuchosbienes
tomaráel nombrede Urraca.No obstanteno «paradesembargode homesNobles,quejocían
todosse alegrande la boda;en casadel padre en cautinerio. E la otra tercera parte para
de Nalvillos, al conocerla unión, se «plañía honoresde suAlma e enterramiento;e la otra
con mucha amargura» porque «en vez de para remediode huéqanose viudas».Por su
Arias Galindo,nobleefermosadonzella,efija granvalory poderfue llamadoelReyNalvillos.
de tan noblespadres,auremospor nueraa Aja
Galiano lo Mora». El padre de Nalvillos
«mesandosus cabelleras» se duele de tal 2.1. Hombresy mujeres,morosy cristianos
modo quesu hermanoledice así: «Nonplaño--
des a Ajo es de sangre de Reyes...possee Lahistoriade Ximenailustrasobrelamane-
muchosvienes,e non es Nalvillos el primer ra en que las murallassirvieron, o hubieran
noble ca mandó con Mora». Por su parte, podido servir, paradeteneral enemigoen la
Xezmín Hiaya al conocerla noticia «mouió sociedadde frontera que una vez fue Avila.
gran planto e juramentauapor Mohamadde Másconcretamentees unainterpretaciónde lo
matara Nalvillos, o leprendero le coller lo su quesignificabanesasgestaspara los abulenses
amadaAjo Galiano». del siglo XVI. La leyendano apareceen las

Nalvillos viajó a Talaverapara vender las crónicasanterioresaesafecha,ni en la Cron,-
posesionesde Aja Galiana;allí se encontrócon ca, en Ayora o Cianca;se elaboró,pues,poste-
XezmínHiayaquien, muy solicito, se ofreció a riormente.Narra la tretade la que se valieron
comprarlas tierrasde suesposay le alojó ensu las aguerridasmujeresde fronteraparadefen-
propiopalacio.Nalvillos en reciprocidadinvitó der las murallasy en definitiva la ciudad.El
asu vez aXezmín a que le visitara en Ávila, leiv—motiv de la historia se basaen la confu-
dondese iba acelebrarla bodade suhermano sión de las mujeres por guerreros,dos roles
consuprometidacristiana.Es el año1100.Allí, aparentementedispares.Las mujeres en este
tras la comida,el moro bailó con Aja «a la casose transformanenhombres.La historiase
vsango de la morería». En un determinado parecea lade PaulaBarbada,unasantaqueen
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1519 era la patronade la ciudad, y que, tras- feministas abulensesfundadoen 1976 tomó el
vestida como varón mediante una poblada nombrede JimenaBlázquez28~
barba,lograburlar al enemigo-en estecasoun Perounacosaes laguerray otra lapaz. Un
noblemanceboquepretendíaviolarla—(Cáte- hechoextraordinariode estetipo es tambiénla
dra, 1997ay 1997b).Las mujerespareceque excepciónqueconfirma la regla. Nóteseque,
tienenquerecurrira esastretasparadefender- comopremioa sugesta,se le concedeaXime-
se en la guerray en el amor. En amboscasos na y sus descendientesun privilegio masculi-
se hablade una mujer«varonil» que, en cierta no: Dice Ariz: «ca lesfuefechagracia... que
forma, ha dejadode ser mujer («no semejaua losfembrasdescendientesde tal dueñaXime-
fembra: saluonobleCaudillo»), lo cual indica no entrassenen concejo,efab/asene votasen
el poco valor asignadoa las tareasfemeninas bien ansicomosus maridos,e non lesfuesse
en unasociedadguerrera,su escasoprotago- negadala entradaen la casae Corral de con-
ntsmo en la historia oficial; no aparecenmás cejo, a todas, en ningún tiempo e oro que
que como merascomparsas,como vehículos ouiessejunto de caualleros,escuderoe homes
de alianzas,perosiempreen la retaguardia27. buenos.Estagraciay mercedlesfuefechapor

Sin embargola hazañade Ximenamuestra la fazaña queficiera con sus hijas y nueras
eseotro ladode la actividadmilitar, la impor- contra elpoder del ReyMorocon nuenemil
tancia de la mujerque posibilita la continui- Moros».Tal privilegio debióserexcesivopara
dadde la sociedad,quien perpetúala estirpe sus propios maridos quienesno tardaronen
de guerreros,la que murallasadentronutre a pedir la revocaciónde esederecho,colocando
los suyos y defiendeel hogar. Nótesela soli- a la mujer«ensu lugar». Dice Ariz pocodes-
citud de Ximenay surol de madrealimentan- pués: «otrosíqueen el concejo,ondesefaze
do a las gentesde la ciudad («vasteciéndolas Ayuntamiento,non entrossen...ningunafem-
depon,de carnes.flmrina», «jáciendoreparti- bro a votor...equerenunciasenparadendeen
mientode las viandas»), tomandolas llaves ayuso... el derechoque ouien, en tal razón e
dela ciudadcomosi de sucasase tratara,pre- diessenpor ninguna lo cédula e preuilegio
ocupandosede sus «hijos» enfermos. Pero Real».
también el relato sugiere un conocimiento La «confusión» de mujerespor hombres
considerablepor parte de las mujeresde los implica una cierta identificación(con-fusión)
problemasmilitares de la defensade la ciu- entre ambossexosen la situaciónde guerra.
dad.Ximenaorganizaconeficaciala resisten- Otraconfusióninteresantees la que se produ-
cia: envíamensajerosparasolicitar refuerzos, ce entreunaprocesióny un ejército: «Estaba
infiltra espíasen las líneas enemigaspara la iglesia de SanLeonardo...a másde media
conocersusefectivosy paracausarbajasentre leguade Avila y o ella iban en procesióndos
los vigilantes, reparte las municiones,simula cofradías:la de SanSebastián,sito en la igle-
movimientosy en definitiva diseñaunaefec- sio deSanSegundo,y la de lo Soterrañode la
tiva táctica defensiva. En otras palabras parroquia de SonSilvestre(despuésconvento
Ximena, junto a sus hijas, nuerasy demás de CarmelitasCalzados).Cuéntasepor caso
mujerescumplenimpecablementeunaactivi- maravilloso queviniendo estasdos cofradías
dadconsideradacomoexclusivamentemascu- enprocesióndesdela iglesia deSonLeonardo,
lina. Estaes unahistoriapositivaquesubraya estandopara asaltar a Avila un fiero escua-
la versatilidadhumana,sugiereque la mujer drón de moros, éstos,viendo venir la proce-
puedehacer, si es preciso, lo mismo queel sión, juzgaron era algún poderoso ejército,
hombre;queella es,en definitiva, igual a éste. con lo que temerososretiraronse desistiendo
Según Ballesteros(1896: 102) este mito se desu intento.»(Ballesteros1896: 115, nota1).
repiteen diferenteslugaresy períodoshistóri- -Estahistoria muestrala estrechacercaníade
cos: las Salmantinasde Plutarco,las dueñas orantesy guerrerosy similar identificación.
de Orihuelaen el siglo VIII, las de Martosen Obviamenteexpresala profundainterrelación
el XIII o las de Palenciaen el XIV. Su signifi- de la actividadbélicay religiosa29~

cado es poner de manifiesto el importante Esta misma identificación apareceen la
pero oscuro papelde la mujeren las diferen- siguienteleyendaquetienelugarvariossiglos
tes épocas,su enterezay valentía.Por este después,conocasióndelaguerracivil españo-
sentidopositivo de la leyenda un grupo de la, en quelaciudades nuevamentesalvadapor
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unamujer. Hay cierta dudade quien fue real- recuerdaque no es el primer noble «ca
mentela mujerque,en estecasodesdeafuera, mandóconMora, ca Carlos,señorde Burde-
salvóa los de dentro.Lasmurallascomoanta- os, en Gascuña mandó con otra Galiano
ño siguenprotegiendoa la ciudaden situacto- -Moro,fija de Galafre, rey de Toledo: otrosi
nes bélicas. Un pío escritor (E. La Orden, IaymeXiménezde Guesca,buenCoua//eroen
1953: 5) narra brevementela historia: «Tan Aragón... mandó con Fátima Aluarrocina
imponente s4gue siendo el aspecto de las Mora, su prisionera, sobrina del Rey de
murallasdeAvila, quedurantenuestraguerra Denia,e lo tomóChristiana,por maridar con
de liberación nacional, bastópara intimidar ella. E bien sabedesca los descendientesde
al coronelMangada,cabecillade los milicias Mudarra Gongález, non se amenguanpor
rojos de Madrid. Verdadqueanduvo en e//o descende,de la hermanadel Rey Almangor
cierta campesinade la sierra, en quien la fe de Córdona... ». De estepárrafose desprende
popularveaSantoTeresa00 la mismaVirgen que la situaciónde Nalvillos no era insólita
deSonso/es,que tienesu santuarioen el Va/le entre los nobles quemaridan a su vez con
Amblés». La figura sagradacon aspectode mujeresmorasde la noblezao la realeza~.

campesina,sedice, aseguróquela ciudadcon- Martin recuerdaa su hermano«ca Ajo es de
teníaun gran contingentede armasy comba- sangrede Reyes»lo que indica que, en ese
tientes.Una abulenseme contabaasí la histo- momento,es tan importanteal menosel esta-
ria: «Durante la guerro civil, Ávila estaba tus social como laprocedenciaétnica. Un últi-
desprotegida,no había ejercito, armas, nada mo argumentoes el religioso: «e por auer
de nada,aunqueesosí, se liquidaba a los de Naluillosfecholo tal, non merecepena,saluo
la cáscaraamarga,es decir, los de izquierdas gualardón, ca cobró el Alá de Ajo Galiano,
o anticlericales.En estasqueapareciópor el bolniéndoseChnistiana,ca seperdierasiendo
alto de Sonso/esun ejército de rojos dispues- Mora». Peroquizá aún más importantees la
tosa tomarAvila y les salióal pasounavieje- propia declaraciónde amor de Nalvillos que
cita que les preguntó «¿Dóndevais?». «-A sugiere la posibilidad del cambio étnico; si
tomarAvila». Y la viejecitalesdijo: «Uyyy,no Aja no se vuelve cristiana «él se tornaría
os lo recomiendo,yoquevosotrosmedaría la Moro por su Amo,; e se desnaturalizarade
vuelta, porque está llena de soldadosy de Castilla e se faría vasallo del Reyde Cór-
armas,osvana liquidar». El ejército, temero- doua». Todo un ejemplode las lábiles y per-
sode la derrotoque les augurabala viejecita, meablesfronterasentreambosgrupos.
siguió los consejosde ésto.Secree quedicha Pero tambiénel relato planteala dificultad
figura era en realidad la Vir,gen de Sonsoles de la relación, la imposibilidad de una unión
que tomó esoformo para defenderlo ciudad duradera,su trágico desenlace.Aja no logra
de los rojos». unaverdaderaconversión,no puedeolvidar sus

Lo opuestoa la actitudheroicade Ximena raíces; baila ~<ola vsanga de la morería» y
lo constituyela traiciónde Aja Galiana.Mien- reconocey se alegracon los suyos. En esta
trasXimena luchacontrael enemigo,Aja se partede lahistoria se hanerigidomurallassim--
casacon él. Estahistoriaavisade los peligros bólicas entreambosgrupos.NótesequeAriz
de casarsecon miembrosdel otro grupo des- publica su libro en 1607 en las vísperasde
preciandoel propio. Nótesequeambos,Nal- expulsiónde los moriscos.Revelapuesla into-
villos y Aja, estánprometidosa alguiende los leranciaquehaciaéstosse ha ido gestandoa lo
suyosy rompenesapromesa.La moralejade largo del siglo XVI. Ante la declaraciónde
lahistoriaesqueel matrimoniodeberealizar- amorde Nalvillos, Aja interiorizael prejuicio
seentrelosdel mismogrupo,etniay religión, cuandose le hacedecir«catirásedesde vostal
La historia, sin embargo, da cuenta de los amor, ca vos sería de poco hono,; siendovos
estrechosvínculos de interacción, relación y tan nobleCauallero,amaro una Mo,a».
alianzacon los islámicos,que incluye el tute- Mientras la historia de Ximena Blázquez
laje de la doncellamoray sumatrimoniocris- apareceen el sigloXVI, atravésde Ariz, la de
tiano,ademásde visitasmutuas,participación Nalvillos estáconsignadadesde las primeras
enjuegosy torneos,comensalidad,etc. Cuan- crónicas.No obstantehay cambiosinteresan-
do el padrede Nalvillos se dueledel matrimo- tes y significativos. La Crónica de la Roblo-
nio de su hijo, su hermanoMartín Muñoz,le ción describeesta leyendade muy diferente
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manera.En esa historia no hay constancia y XVII los antiguos musulmanesespañoles
algunade que la mujerde Enaluillo seamora habíansido obligadosa bautizarsey se había
y ni siquieraapareceel nombrede Aja Galia- generalizadola obsesiónpor la limpieza de
na; la mujerde Enalvillo no tienenombre.La sangre;en estecontextoes lógico pensarque
Crónica indicaqueel señorde Talavera,«con no secomprendieraaquellarelativapromiscui-
una gran compañade morose corrió Anila e dadreligiosay culturaldel medievo.
fallólos segurose lenaron quanto fallaron de El sucesode Nalvillos es muy similar al
fuera e señaladamenteleuó la mugerde Eno- poemaMiragoia, quese asociaconRamiro II
Ini/lo e cassóseel moro con ella». Ante este de León. Estejoven rey enamoradode Ortiga,
rapto,Enalvillo que«era muybuenagoradore hermanadel moro Alboacer,la raptay la bau-
guiáuanselos otrospor él, e ono muybuenas tiza en León.Alboacerse vengaraptandoasu
aues>’, tuvo buenosagúerosy decidióir a res- vez a la esposade Ramiro, Doña Aldora.
catara su esposaa Talavera,junto con cm- -Ramiro intentarála liberación de su esposa
cuentacaballerosabulensesa los que mandó pero esta,resentida,se aliará con Alboacer
esconderen algúnlugardeestaciudad.Disfra- paraentregarleel esposoinfiel. Ramiro logra
zado de vendedorde «yerua» se acercó al sortearel peligro y huyejunto consuesposaa
olcágar de su enemigodondeestabasu mujer la quearrojará al mar (Belmonte, 1986: 80).
quien, aunquemostrópocoentusiasmopor su Estaleyendaplanteaunasituaciónmásiguali-
celososalvador,lo escondió.Sin embargo«el tanaen la que la traiciónde la esposase con-
moro echósseconella en la cama,e enfazien- -vieneenunacomprensiblevenganza.En cual--
do sus deportes,oluidó el amor de Enaluie- quier caso evoca un clima de relaciones
lío». El moro le prometióla mitadde suseño- apasionadasentremiembrosde ambosgrupos.
río y ella le entregóa Enalviello.Se lecondena
a morir quemadopero Enaluiello pide como
graciaantesde morir podertocarsubocina. Al 2.2. La guerradivinal contrael infiel
oir la señal,los caballerosescondidos«vinie-
ron ferir en los moros» y éstos,que estaban La ciudaddeAvila formó partede unaestra-
desarmados,muerenen masa. El moro y la tégica red de núcleosurbanosde la Extrema-
mujer sonquemadosvivos, dura(ExtremaDurii: más alládel Duero) leo-

Es interesanteseñalarque hasta Ariz no nesay castellana(comoSalamanca,Segoviay
apareceningunareferenciaa que la mujerde Sepúlveda)a los que, a finales del siglo XI y
Nalvillos seamora. Ayora en 1519 siguefiel- principios del XII, la Coronalesasignólafun-
mentelaCrónica y dice así:«hombremuysub- ción de impedir las penetracionesde los
til de guerra, llamado Enaluiellos.. .y él ono musulmanesatravésde lospasosnaturalesdel
venganzade sumuger,y del señorde Talane- SistemaCentral,así como servir de retaguar-
ra, que la hanía levado captinay la teníapor diay puntodebaseparalos caballerosquesis-
manceba»~ Así pues la historia trata sobre temáticamente irrumpirían en las tierras
una esposacristiana infiel y no sobre una musulmanasen buscade botín. Paracumplir
mora. Obviamentese tratade dosversionesde adecuadamenteestos cometidosera impres-
la misma leyendaseparadaspor másde tres cindible disponerde murallascuanto másefi-
siglos¿Quépuedesignificarestadiferenciade cacesmejor.
identidad étnica entre la esposacristiana de Aunque todas las ciudadescastellanaste-
Enalviello y la mora Aja de Nalvillos? Esto niansucerca,lade Ávila siemprefue conside-
pareceindicarqueen el siglo XIII no eracon- radacomo excepcional.La abundanciade sus
siderado escandalosoel trasvaseétnico, la cubosy la altura de sus lienzos,así como su
conversiónal islamismoy la adopciónde for- emplazamiento,llamaban la atenciónde sus
masde vida islámicas.La toponimiaha dejado visitantes. Este impresionanteaparatobélico
abundantesejemplosde pueblosfundadoscon se levantóparacumplir,entreotras,la función
individuosy gruposquesufrieronestostrasva- de amedrentaro disuadira los enemigos.Y
ses culturales tales como Tornadizos(había ciertamentelogró esteobjetivo: Avila no sólo
tresde ellos en la provinciade Ávila), Tome- nuncafue tomadapor la fuerzasino queno se
ros y Verzemuel (Tapia, 1991: 46-49; Barrios, conoce que fuera cercadapor ejército algu-
1983,1:119). Sin embargo,en los siglosXVI no >2• Sin embargo,desdela perspectivade la
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poliorcéticaestamosante un edificio de con- —siguiendoa Bordejé—--másen alguiendemen-
cepciónantiguaquecarecede granpartedelos talidad árabeu orientalantesqueen cristianos
elementosque la arquitecturabélica europea europeos.Es probablequeeste sorprendente
del momento estabaempleando.F. Bordejé, afándel cronistapor precisarla autoría inte-
queha estudiadonuestrasmurallas desdeel lectualdel edificio mássignificativo de laciu-
puntodevistade sueficaciamilitar, indicaque dadrespondaa la pretensión,propiade laCas-
el macizadode sus cubosy puertas—propio de tilIa del s. XIII, de subrayar los vínculos
romanosy visigodos— era el que impedíala culturalesde la EspañacristianaconEuropaa
existenciade aspillerasy torres abovedadas, fin de hacerolvidar la realidadde un pasado
dos recursosque se generalizaríanen toda no lejanocuandola cultura árabeimpregnaba
Europaa partir del siglo XII. El avancemás casi hegemónicamentea todos los reinos
importante respectoa la concepcióncastra- peninsulares.Aunqueen este inmensobaluar-
mentalde losromanosfue la líneaconvexade te (mucho menos homogéneode lo que se
suscubos,probableherenciavisigoda(Borde- cree) confluyen reminiscenciasde técnicas
jé, 1935: 42). poliorcéticas y de formas constructivas de

Aunque a los legos en esta materianos diversos orígenes, deseamossubrayar los
parezcaqueestasmurallasserían inexpugna- numerososelementosqueapuntana unaafini--
bIes,pareceserqueen el estadoen quehoy se dad morfológica de nuestro edificio con las
encuentrany con el aparatajede ataqueexis- murallastoledanasu otrasdel ámbitoandalusí;
tenteen la EdadMedia, hubierasido muyfácil estossonalgunosde ellos:
su asalto. Sin embargo, la importancia que
Avila tuvo a lo largo de la EdadMedia como • la especialdisposicióndel aparejoque,
plazafuerte le hacesuponera Bordejé(1935: con un material tan difícil e irregular
21, 29) que sus murallas tenían que estar como el mampuesto,logra un efecto de
«puestasal día»y queposeían,sobretodoen el regularidadsimilar al de los sillares.
tramo oriental y en algunaspuertas,unaserie • lapuertaabiertaentredosmediastorres.
de complementos,hoy desaparecidos,que la • el recursoal ladrillo (productoatipico en
hicieron inexpugnable.Efectivamentehemos esta tierra granítica) para recuadrary
encontradotestimoniosdocumentalesdequeel adornar,casi siempreen forma de «frisos
lienzo este,el único frente atacablepor estar de esquinilla»,las partessuperioresde los
situadoen unazonallana, no sólo conocióel tramosnortey oeste‘~.

posterior recrecimientode sus lienzos hasta
igualara los cubos~ sino queestabaprecedi- A pesardeello, la únicaparticipaciónde los
do en el siglo XV de unasegundabarrera,más musulmanesen laobrade la cercaqueaceptan
bajay paralelaala principal, llamadabarbaca- lasCrónicases ladelos cautivos,quienescum-
na; estecomplementodebió realizarseen ese plirían funcionessecundariaspropiasde peo-
siglo puesdisponíade troneraspara armasde nes.Es claroqueparalevantaren unos50 años
fuego 34; esta«cercade barbacanaqueestaba los 2.516metrosdel perímetro,con un grosor
delantede los muros» iba, al menos,desdeel medio de 3 metrosy unaaltura de 12 metros,
alcázarhastael postigo del obispo, pasadoel máslos 88 torreoneso cubos—todo ello mael-
ábsidede lacatedral~. Tambiénexistíaun foso zadoconcal y cantoy forradode mampostería
(que periódicamenteera«mondado»o limpia- «aespejo»dedificilisimo ensamblaje—fue pre-
do) y algunaspuertasteníanpuenteslevadizos cisorecurrir a todo tipo de participaciónlabo-
dotadosde cadenas36• ral, desdelossimplespeonesqueacarrearonlas

Un aspectoenormementesugerentees el ingentescantidadesde materialhastalos habi-
análisisdelapersonalidadde los constructores lidososcanterosquetrabajaronel difícil mam-
de la fortificación, tanto en lo referido a la puesto.Sin dudahubo manode obra forzada
direccióninicial de laobracomorespectoa su quetantopodíasercristianacomomusulmana;
mantenimientoa lo largo del tiempo. Hemos a la primera perteneceríanlos campesinosdel
visto que, según las Crónicas, la dirección alfoz que, con su trabajopersonal,cumplirían
corrió a cargode un francésy de un romano, obligacionesderivadas de su dependencia
Sin embargo,la consideracióndel estilo cons- señorialparaconel Concejoo losseñorespdn-
tructivo resultantenos conduce a pensar cipalesde laciudad; a la segundapertenecerían
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los cautivosprocedentesde la taifa toledanao ESCENA III. LA GUERRA CONTRA
de másal sur. Seguramentetambiénparticipa- UNO MISMO: AVILA DEL REY,
rían asalariadoslibres. El esfuerzoeconómico AVILA DE LOS NOBLES, AVILA
de la construcciónfue asumidopor todos los DE LOS §IBDADANOS
estamentossociales~ incluida la Coronaa tra-
vésde laexenciónfiscal, segúnse vio másarri- «E de aquí touieron muy grand mal
ba. Es difícil pensarque unaobratan costosa querengia vnos con otros e por este
comoéstapudierallevarsea cabosin el máxi- lugar monieron muchos vegadas í’re-
mo esfuerzode todos;además,los másbenefi- bueltase boligios en que ouieron mal
ciadoseranlos miembrosdel grupoque mono- acaesger»
polizabael poderen la ciudad—los caballeros, «Efuefallado en verdadquelosfijos
los guerreros—ya que, en cierta forma, las matarona lospadrese los padresa los
murallaseranunainversiónquegarantizabael fijos e assídefendieronla villa para su
éxito de su modus vivendi, de su fuente de señore fizieron gran daño en aquellos
ingresos. quevinieroncombatir la villa»

El mantenimientoo reparo de los muros
siemprefue unapreocupaciónconstantede los Crónicade la Población(27,25)
responsablesmunicipaleshastael puntoqueen
el siglo XVI está documentadala figura del Comovimosal comienzode esteensayo,la
«veedorde las obras de los muros» ~. Fre- eleccióndel solar llevó aparejadounadistin-
cuentementeseasignabanpartidaseconómicas ción socialentrelos pobladores:los de abajoy
aestefin o sereclamabaalaCoronaqueel pro- los de arriba ‘~. Estadiferenciade lugarexpli-
ducto de determinadasmultas se destinaraa ca la distintaposiciónentrelos «buenosomes»
ello. Las Actas Consistorialeslo vienen refle- de Covaleday Lara —los de abajo— y los de
jando sistemáticamentedesdeel siglo XV ~o. Cinco Villas —los de arriba—.La estratificación
Un aspectoquenospareceespecialmenterele- pues aparecejunto al mismo comienzode la
vante es que estecuidadode las murallasse ciudad y los primeros pobladores.Los «más
hallabarepartidoentretodoslos grupossocia- elevados»a nivel espacialseránlos de mayor
les y étnicos del territorio; así, sabemosquea consideraciónsocial.
finales dela EdadMedialos caballerose hidal- InmediatamentedespuéslaCrónicadesarro-
gos hacían la ronda,el pueblollano de la ciu- lía las diferenciasentrelos pobladoresen fun-
dadvigilaba, los campesinosdel entornotenían ción del modo de vida. Mientras los de Cinco
que reparar los adarves,limpiar los fosos y Villas (en adelantellamadosserranos)se espe-
aportarla piedra,la cal y la arenaquese nece- cializaránen «pleytode armase en defendera
sitase,los judíosproporcionabanel hierro y los todoslos ottros»,otros pobladores(llamados
morosse encargabandirectamentede las obras ruanos) sededicana actividadesmenosnobles
de albañilería~ («metiéronseo comprar e a vendere a fazer

Así pues,en el arquetipode ciudad nacida otrasbaratas»).Se relataun episodioquetrata
comobaluartecristianocontrael Islam, encon- de justificar la desigualparticipaciónde cada
tramosque el elementoque escenificabasu grupoen la ocupacióndel espaciourbanoy en
belicosidad contra los moros fue, en parte, el desempeñodel poder político local: «E assí
construidoy mantenidopor los mismoscontra acaesgióquevnavez... vinierongranpoderde
los quese levantó; al fin y al cabo,estamos morosa lo villa e corriéronlafasta laspuertas
anteunanuevamanifestacióndequeel sino de e levaron homese bestiase ganadose quanto
los vencidoses colaborarcon sus vencedores fuerafallaron; e los queeran llamadosserro-
en el afianzamientode la nuevacorrelaciónde nos,queeran ydosen canalgada,legaron esse
fuerzas. Obviamente las Crónicas, siempre dio por ventura...e dixerono la otra genteque
escritaspor los triunfadores,nuncanos dirán fuessenconellos..,e llegaronfastaun lugar.. e
explícitamenteestas cosas. Como tampoco desdeallí tornóssetoda la otra gente...saíno
quequienes«desembaragaban»y quitabanlos ende aquellos que llamauan serranos.., un
muladaresquepersistentementeseformabana agoradorquestanacon ellos..,entendióen las
amboslados de las puertasde la ciudad eran onesqueseríanvengidos los moros...efueron
casisiempremoriscosgranadinos42, ferir los morose vengiéronlose matarondelIos
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muchose ganarongran aner e tornaron quan- se mezcla/vnen casamientoscon menestrales
to les anían lenado; e quando llegaron a lo nin conrruanos,nin otrosomesningnnos,fue-
villa, la otra gentequesetomónon los quisie- ras concanal/erosfijos dalgo,nin lofaríenpor
ron coxerdentroen la villa. E ottro día envio- cossadelmundo».
ron los de la villa a dezirlesqueles diessensu Lasmurallasfueron tambiénfortalezay refu-
partede la ganangia e losserranosdixeron que gio parael Rey Niño Don Alonso Ramón~,

lo nonfarían, que se corrucaron e nonfueron «criado en Ávila siendoNiño, cuyosvezinosle
con ellos... E entretantosópoloel condedon defendieron,contra el Rey de Aragón, su
Remondo...e mandóqueles non diessen¡iada padrastro». Este, casadoen segundasnupcias
de quanto ganaron a los que se tornaron, e con la reinaUrraca, «aniendocodicio de auer
sacólosfuera dela villa al arranal, eapoderó- en supoderío los Reynosde Castilla, e León,
los en la villa aquellosque llamanan serra- pusoAlcaydese Gouernadoresde suReynode
nos...eordenó/oanssí:quealcaldesetodoslos Aragónparotenellosdesuvalía» y tratódeque
otros portillos que los ouiessenestos e non le obedeciesenlas ciudadescastellanas.Los
ott~osningunos.E tan grandefue la ganangio noblesdeCastilla «anianquerella...canon eran
queenaquellaj=¡ziendaganaron,quedieronal estimados»;por ello hicieron«junta deNobles»
conde Don Remondo en quinto quinientos y juraron al pequeñorey, hijo del conde don
canallos». Ramón.El de Aragón,al enterarse«ono gran

Así puesla cobardíadeunosfrentea la bata- mancillo» y entró en las ciudadescastellanas
lía justificaráen lo sucesivoel monopoliodel con regalos, sobornosy «muchascompañas»
poder municipal paralos serranos,y también paraarrebatarel trono al pequeñorey. En Avila
su ubicaciónen los mejoresbarriosde la ciu- -lapropiaXimenaBlázquezque «gouernauaen
dad:en la partealtadel interiorde los muros. vno» la ciudad junto con su sobrino Blasco

Al morir el rey Alfonso VI pareceque losdel Ximeno,en nombrede Nalvillos —a la sazónal
arrabalno se conformaroncon este estadode mandode variasciudades—y otros nobles,deci-
cosase intentaronun cambiode la situación den no permitir la entrada en la ciudad al
con el nuevo rey: «E esta gentequeesdicha monarcaaragonéssi traeunacompañíasuperior
quefue echada de la villa, pussiéronsecon a veintecaballeros.Le indicanal rey queserán
nuestroseñorel ¡‘rey don Sanchoe pidiéronle «lealesebuenosvassollos ayudadores...a tal
que les diessenparte en las alcaldías e en los queseanlas guerrasbuenase derechase con-
otrosoffigios,e éldixo quelo non farie, ca tan tro Moros» pero no si perjudica al pequeño
noble ome comoel emperadorsu padre non Alfonso al que la ciudad acogesolícitamente
donea losquese l/amauanserranostan gran entresusmuros.Puestoquehabíaunapesteen
mejoríasi no entendiesequelo deuíende aner la ciudad hay rumores de que el niño puede
por derecho».Ante estasituación «los mejores estarenfermo.Enteradode ello el rey aragonés
destagente»se fueron a poblarCiudadRodri- y pensandoen suprobablemuertese dirige ala
go (provinciade Salmanca,muy cercade Por- ciudad. «E quandooteoro la granfortalezade
tugal) y sólo quedaronlos «tenderose los más Auila, e las muchasgentesqueen somodesus
rrefecesomes».Evidentementeparael autorde muros eran: e embió un mandadoa Blasco
la Crónica los mercaderesteníanmuy mala Ximeno,plegándolele acogiessedentro, pues
fama.En ciertaocasiónéstosrobaronlos gana- ya elReyde Castillo erafinado, quelesfaría
dos a los serranossiendoperseguidosy masa- grandesmercedes:e al concejolibre de todos
cradospor los guerreros:«E de aquí tonieron tributos,pa¡’a siempre».Los abulensesle comu-
muygrand malquerengiai’u¡os conotros epor nicanqueel rey niño gozade buenasalud «e
este lugar mouieron muchasvegadasrrebuel- que ellos le defenderíenfasta morir e que
tas e boligios en queonieron nial acaesgcer». lebantasesuRealeficiesseretornoen Aragón,
Irónicamentese indicaque«aquellosqueeran ca non le atañía conbatirla, ca dentro en ella
bueltos [de la batalla] con los fijos e con los jazíanmuchoseasazde buenosdefendedores».
nietosde los... mercaderes...se llaman agora El aragonéspide entoncesque le muestrenal
castellanosen Auilax., pero los serranos«tie- niño y solicita rehenes«para la asegurango de
nen que ellos son castellanosderechose de la supersona»;jura quelos devolverásanosy
tales nunca sopieron menestralesningunos, salvos;un nutridoelencodecienescuderosilus-
fuerastodos cauallerose escuderos...e nunca treseselegidoconBlascoXimeno a la cabeza.
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El rey se acercaalapuertade la murallaqueda grupo social en dominantey en clasepolítica
a la catedralcon seis caballerossin armaspara dirigente.Sugierela importanciade los valores
ver al niño pero «los de Áuila, temiendono y símbolosbélicos frente a los económicos,la
ouíssealguna trayciónpor los defuera, se lo importanciade la guerra en una sociedadde
mostrarondeen somodel zimborioqueesjunto frontera,frenteal comercioo laartesanía.Y el
o lapuertadela Ciudad».Ambosreyessesalu- respaldode la Coronapor los serviciosde los
daron e inclinaron su cabeza.Sin embargo,al guerrerosen campaña,y tambiéna cambiode
volver juntoa su tropael rey de Aragónordenó la quintapartedel botínqueéstosobtienen.
quea losrehenes«losficiessenpiezas...efacían Las crónicasmismasson elementosimpor-
juegosconlas cabejas.Emandóferuir enacey- tantesde estajustificación. La historia de las
te algunas»lo quemotivó que el sitio de tales Hervenciasapareceya básicamenteen la Cró-
asesinatosfuera conocido para la posteridad nico si bienconalgunoscambiosrespectoa la
como las Ferbencias—hoy Hervencias—.Ante narraciónde Ariz. Una interesantediferencia
tal crueldad,BlascoXimeno persigueal arago- esqueestetexto pioneroaludea laalianzade
nésy le retaconestaspalabras:«Eporlo tal vos los que habían sido arrojados de la villa
Recto,en nombredel concejo de Avila...[por] —comerciantesy artesanosfundamentalmente—
ser alevoso,traydor yperjuro» palabrasquele conel rey de Aragón.Sonprecisamentelos no
cuestanla vida, no sin antesmatara un herma- privilegiados los que eligen a los miembros
no del monarca aragonés.Este sucesoy la más señaladosde los serranoscomo rehenes
defensadelniñorey castellanoprovocó«quede (Crónica: 24). Estatraición justifica una vez
allí le quedóel usarpor armas, la Ciudadde mássurelativamarginaciónsocial, sudiferen-
Ávila, una Torre o cimborrio, y en ella asoma- te posicióndentrode la comunidad.Otra inte-
do un Niño Rey, y tuno origen aquel Real resantediferenciaes el tamañodel grupo de
pronerbio quedizen Auila del Reyy Anila lo rehenes.Mientrasen la Crónica los abulenses
Real». masacradosson sesenta,en Ariz el númeroha

aumentadoa cien. Cuandoel rey de Aragón
insisteen que lleven al niño a su tienda, y los

3.1. Los de dentro, los de fuera abulensesse niegan,enojadomandahervir en
calderasa algunosrehenesy a otros los ata

Lasnarracionessobreel origende la estrati- comoescudoparaentraren laciudad,pensan-
ficación social guardanunaestrecharelación do quelos de dentrono mataríana susparien-
con las murallas,conlos valoresde los caba- tes, «e fue fallado en verdad que los fijos
lleros que dirigieron su construcción y que matarona lospadrese lospadresa losfijos e
contribuyeronasu mantenimiento.Las mura- 055! d¿fendieronla villa para suseñorefizie-
lías sirven como frontera entre los grupos ron gran daño en aquellosquevinieron com-
opuestosquepueblanla ciudad,van marcando batir la villa». Estafraseexplicapor sí solael
y reforzandolas fronteras sociales,duplican inmensosacrificio del que son capaceslos
físicamentela segregaciónsocial.A laprimiti- abulensesy quese intentaponerderelievecon
va diferenciahorizontalentre «la media villa diferentesestrategiasen laCrónica.
arriba» y losquepoblaron«enlo baxo>~ seune Ayora (1519) participatambiénde la cons-
la distinciónverticalentrela villa y el arrabal. trucción de estepatriotismoabulense.En pri-
La ciudad propiamentedicha,el recinto amu- mer lugar mostrandoal rey de Aragón como
rallado,esun territorio deexclusiónde los que un serdiabólico («robó lo sacroy profanode
gobernaronla ciudad,de los quefueron capa- toda Castilla y León, tomando las crucesy
cesde acumulary emplearlos recursoseconó- cálicesde las yglesiasy monesterios; quefue
micosnecesariosparasuedificación. muy mal hombrey assi fizo muy mal fin, y

Este proceso de estratificación social se murió muymalamente»)quedebesercomba-
apoyaen mitos de origende las desigualdades, tido. Segúnesteautor,el rey niño eracriadoen
en los quese puedenrastrearalianzasentrelos Ávila porqueel CondeDon Raimondo,cono-
guerrerosy el poderreal.Por ejemplo,el suce- ciendola fidelidad de los de estaciudad,se lo
sode 1105 (la supuestacobardíade los manos) habíaentregadoparaque«lo criasseny tuvies-
evocala justificaciónde losprivilegios sociales sen hastaquefuessede hedadpara reynarx’.
y políticosqueconvertirána un determinado Losrehenesson60 caballeros«dela flor de la
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ciudad». Ayora trata por todos los mediosde Barrios ha demostradoque en el primitivo
mostrarla lealtad de los abulenses:«E como escudode la ciudad no aparecíatal escena
los de Avila antepusiessenel biende suseñor Hay tambiénseriasdudasrespectoa la identi-
y supropia honrra a todamercedy peligro y dad del niño del sucesode las Hervenciasya
trabajo» respondieronal rey de Aragónquese que Alfonso VII fue criado en Galicia en la
lo mostrarían«o dentro de Anila o tan cerca pequeñavilla de Caldas,aunquelos cronistas
queno lespudiesseserhechafuerzao engano. avileses pretendenque fue confiado por su
Ecomoel rey vio queningunomanerabosta- padrea los noblesde Avila paraserdefendido
ría pa¡~a hacerlosprenaricar ni blandearexc- tras sus imponentesmurallas. En general se
cutiS susañaen los rehenes...».Ayora repitela piensaque no es a Alfonso VII sino aAlfonso
frase sobre la masacrede hijos a padresy VIII a quien se representaen el cimborrio ya
padresa hijos de la Crónica aunqueañadeun queéstesí fue criadoaquí; ademáspasólargas
ilustrativo comentario:«... tantoanteponíanel temporadasen Ávila y murió en un pueblode
bien público al particular y la fidelidad y la provincia.
memoriapeípetua,al amor carnaly brene.Ni Perola ciudadtambiéncuidó de Alfonso XI
estepassode los méritos de Anilo podrá ser en 1312 cuandocontabaun año de edad.Tal
complidamenteloado, e muchomenosgo/or- solicitud con los pequefios príncipes hizo
donado en esta vida...». El rey de Aragón exclamara Ballesteros:«Avila hizo con élsus
«conosciday espirimentadala virtud de Áuila tradicionalesoficios dedefensorayguardode
en tan grandísimos trances desconfió de reyesmenores,constituyéndosedepositariade
poderlatomary levantóel cercoypartiópara su persona...D.SanchoBlázquez,ilustre hijo
poder apoderorsede otros tierras». Tras la de la ciudad, le acogió con grande escolto
huidala ciudadmismaacuerdaqueel niño sea dentro de la catedral, consideradaentonces
acogidoentre sus muros: «Acordó entonces conio Jbrtaleza inexpugnable» (1896: 147-
Auila que aquel niño príncipe don Alonso 148). Ávila apareceen estasimágenescomo
fuesecriado dentrodella y en el cimborrio de unamadrequevela por suspequeñoshijos y
la iglesia mayor,porque era lo másfuerte de les protegedel exterior rodeándoloscon sus
la ciudad».Y seguidamenteplanteasutilmen- imponentesmurallascomo si fueran susbra-
te, entreloas y proclamacionesde fidelidad,la zos. Pero esosí: es madrede reyes46,

confirmaciónde antiguosprivilegios y nuevas Lo interesantede esta historiaes el acen-
donaciones:«El rey Don Alonso...confirmóel dradopatriotismoquesedesprendede todoel
prinilejio quesu padre el condeD.Ramondo, episodioque llevaa lacruel muertede lo más
hauío dado o los caualleros de Anila de los selectode los pobladoresabulensespordefen-
alcaldíasy otrosqfficios.Anssímismoles dio der la villa y a su pequeñorey. Es interesante
grandestérminosy muybuenos,y ordenóque destacar,comolo hacela Crónica,el hechode
por excelencia de fidelidad fuese llamada que la elecciónde los rehenes,«la flor de la
Anila delRey...y diólesque la ciudadtrajese ciudad», es perversamenteefectuadapor el
por armassufigura de Emperadorcoronado enemigoque en estecaso no es moro y ni
puestoa una ventanadel cimborrio...Y tener siquieraextranjero:el enemigoestáen casa.O
un tal Reypor armas,ofrecidoy dado de su más bien cercade casa,ocupandolos arraba-
voluntady merecidopor tan justascausasy les, porqueya hansido echadosde la villa. La
tan altos méritos y servicios,no se saueen el historiasugierela luchasoterradaperoperma-
mundoexemplosemejante». nenteque mantienenlos dos grandesgrupos

Estahistoria,denominadade las1-lervencias, de La ciudad:el grupodominante—losserranos
fueobjeto en 1866de unafuertepolémicaentre o guerreros—y el grupodominado—los ruanos
Vicentede laFuentey Carramolino.Los escri- o burgueses—.Perotambiénhay quedestacar
Lores localeshanestadomuy preocupadospor queesta historia está contadadesdeel punto
defenderla verdado falsedadde estahistoria, de vista de los vencedores,quienestratan de
Pero los criteriosempleadosno son adecuados justificar por todoslo mediosretóricos posi-
para explicar el mito. Según Ballestero, el bIes sus privilegios y exenciones.Por poner
hechode aparecerla efigie del emperadora las un ejemplo, tras consignarel sacrificio de
almenasde lacatedralen elescudode armasde BlascoXimén, Ariz señalóigualmentelos pri-
la ciudad pruebala veracidaddel hecho.Pero vilegios que el concejo de Ávila le otorgó:
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(«el heredamientoqueanedesen Naualmor- año siguiente Alfonso X el Sabio expidió en
cuende,para que le podadespoblar, y gozar favor de la ciudad unaespeciede fuero, que
de la jurisdición, consu vossalloje...»).Curio- constituyóla basede sus franquiciasy exen-
samenteel documento tiene fecha de 1276, ciones. Por ello es probable que, previsora--
unos ciento cincuenta años despuésde la mente,se consignasenpor escrito los méritos
fecha en que se suponetuvo lugar el heroico del concejodignosde recompensa.Despuésde
episodio. esafechahubiera tenido poco sentidoy antes
- Ayora con su «Epilogo de ... la ciudad de poca utilidad. Su autor fue un caballeroque

Avila» ha sido consideradoel primer cultiva- manteníalastradicionesde suclasey quepro-
dor de la Corografía(Kagan, 1995), género bablementeparticipó en algunode los hechos
propio del Renacimientoqueune el elemento querelata.Obviamentesu objetivo eraexaltar
descriptivo,el histórico y una interpretación los méritosde la clasedirigente,los caballeros
de la EdadMedia; se tratade mostrarel catá- serranosavilesesfrentea los menestralesrua-
logo de serviciosprestadospor los habitantes nosparaconsolidarprivilegios y acrecentarlos
de determinadaciudad a la Corona y de las por merceddel rey. Posteriormenteestepapel
mercedesque los reyes les concedieron.En el de portavoz, de agentede propaganda,cobra
casode Ayora, a diferenciade otrascorografí- sumáximaexpresióncon Ariz. No sólo essos-
as ~ se planteauna interpretaciónde la histo- pechosala profusión de detallesde los prime-
ria de Castilla como una reciprocidad entre ros momentosdela repoblacióny fortificación
Coronay ciudad (y no sólo una recopilación de Ávila (como ha indicado Ballesteros)sino
de hechos reales). Ayora escribe en 1519 queademásNalvillos, el hijo de Ximén Bláz-
basándose,entreotros,enun textode 1517,un quez—primer gobernadorde la ciudad—,Xime-
añoclave parala elaboraciónde la mitología na Blázquezy su sobrino BlascoXimeno (que
de laciudad.Se dice queen estafechael corre- muereretandoal rey aragonés)constituíanla
gidor Bernal de Mata «tubo especialcuidado ascendenciade los Marquesesde Velada, pre-
deynquiriry buscare/fundamentode la dicha cisamentelos noblesquepatrocinaronel libro
ciudaddondeaudaanidoorigen comose anían de Ariz.
ganado las armasrreales que tienen en sus
prinilegios sobre lo qual olIó en un libro anti-
guo.. en que se ¡¡otan grandes exemplosde 3.2. Identidadesy contradicciones
caualleria y lealtad efidelidad de las quoles
cosasdeneríanquedarlos exemplosde cauo- Era tan potente—tan abrumadora,diríamos—
llena e lealtad efidelidad quedice canolleros lapresenciade las murallasen Avila queno va
davila y anila del ¡~í~ey e por quepor descuido a haberningún aspectoimportantede la vida
de los gobernadorespasadosya benían en de la ciudadqueno termine,o empiece,refle--
notable oluido las bondadese notablesvirtu- jándoseenellas.Uno de estosaspectoses el de
desde los antiguospobladoresdestaciudade la sociotopografíaurbana.
su tierra el dicho bernal de mato corregi- Los elementosque intervienenen la confi-
dor.jko trasladarestelibro en pergamino...e guración de la calidad atribuida a cualquier
facer el se//oque oy la ciudad tiene con las zonao barriovienendeterminadospor diversos
letras e memoriaquecontienen»(Ballesteros, factores.Unos son de carácterfísico (centrali--
1896: XVI nota). El libro aludidoes el llama- dad, soleamiento,humedad,inclinación, etc.),
do Libro Viejo o Leyendaque sesuponehabía otrosdecaráctersocial (situaciónrespectoa los
escrito en el siglo Xli Hernánde Illanes (hijo puntoseconómicamentemás dinámicos,tipo--
del pobladorMillán de Illanes) del quesesaca logia profesionalde la vecindad,etc.) y otros
unacopia (o se escribe)en 1315 encargadapor de caráctersimbólico (ciertaszonassonperci-
FernánBlazquez,alcaldede la ciudad. bidas como impregnadasde poder —político o

Peroestimamosquela propiaCrónica de la religioso, fundamentalmente—,otras como
Población planteaya un precedentemuy tem- lugarescontaminados,sucios...etc.).
prano de lo que seráel génerocorográfico. Encualquierciudad amuralladade las épocas
Como vimos másarriba, la Crónica se debió premodernasel factor probablementemásdeci-
de escribir poco despuésde 1255 ya que el sivo en el establecimientode las jerarquíasy
último episodioconsignadoesdeesafecha.Al caracterizacionesespacialesera la delimitación
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marcadapor la cerca,pues ella establecíala Lo contrario pasabacon la cuadrilla de San
centralidady el carácterperiférico. Andrés,el barrio extramurosquese extendía

En Avila habíaunazonaintramurosy unos al nortede la ciudad,al fondode unapendien-
arrabales.A su vez, ambosterritoriosseveían te quearrancabaen las murallasy terminaba
afectados por otra circunstancia,esta vez en una húmedahondonadallena de huertas
natural:estararribao abajodel cerro sobreel cultivadaspormoriscos(estabafueray abajo).
queextiendela ciudad.De maneraquedentro Para acercarnos al conocimiento de esta
y fuera, si. Pero tambiénarriba y abajo. Por zonificación vamosa recurrir a la información
tanto la máximacontraposiciónse produciría proporcionadapor la documentaciónfiscal de
entre las zonas que estabandentro y arriba una épocasuficientementerepresentativa,la
frente a las que se situabanfueray abajo.A segundamitad del siglo XVI, el momentodel
partir de este contextoespacialcada barrio máximoesplendordelaciudadde Avila ~ Por
ocupabaun lugar en la jerarquíadel imagina- entonceshabíaseiscuadrillaso distritosfisca-
río urbano. les, denominadoscon el nombrede otras tan-

Con el paso del tiempo, aquella inicial y tas iglesias:SanJuany SanEsteban,los únicos
simple contraposición que los repobladores intramuros aunqueuno en la partealta y otro
establecieronentre«lo baxo, =:ercadel aguo» en la baja; San Pedro,que abarcabala zona
y «la mediavilla arriba», se fue consolidando estede la ciudad,un barrio bienconsideradoy
perotambién complicando.La parte másalta preferidoporlos clérigos;al sur, SanNicolásy
de la ciudad estabaatravesadapor el lienzo La Trinidad, lugar de moriscos, artesanosy
este,en cuyacarainternase adosabanel alcá- algunos agricultores, separadodel recinto
zar, la catedraly el palacioepiscopal,enmani- -amurallado por unas cuestasconsiderables;
fiestavoluntadde dejarconstanciade los res- SanAndrés,ya dijimos queestabaal nortey
pectivos poderes. Por otra parte, la allí abundabanlos molineros, acarreadores,
zonificación de la ciudad se tradujo en la for- hortelanos...
mación de barriosaristocráticos,eclesiásticos, Por fortunael Archivo Histórico Provincial
artesanales,etc. Ahora bien, la estratificación de Avila esmuy rico en documentaciónrefe-
espacialno se producíasólo en el ámbitode la rida a la EdadModerna.Precisamenteunade
división estamentalsino quetambiénse entre- sus series máscelebradases la fiscal, donde
cruzabael nivel plutocrático;o sea,queaque- -seconservandecenasde padronesnominales
líos barrios dondetendíana vivir los caballe- -delos vecinosde la ciudad con interesantes
ros y los hidalgosmás acaudalados,también indicaciones:aportación fiscal, oficio, domi--
eranlos preferidospor los pecherosricos —los cilio, estamento,etc. Los listadospodíanser
llamados,en otros contextos,burgueses—así de distintos tipos, en función de la figura
como por los clérigos de mayor rango. Así recaudatoriaque lo justificaba.Aquí vamosa
ocurríacon la cuadrillade SanJuan,el distrito servimos de dos de estospadrones;uno era
queabarcabala zonaaltadel recintoamuralla- del Repartimiento del Servicio Real, año
do —desde el Mercado Chico hastael lienzo 1565,y otro de Moneda Forera,año 1 566~~.
este de la muralla—: era el centro geográfico, He aquíla informaciónprocedentedel prime--
jerárquicoy funcional (estabadentroy arriba). ro de ellos:

PADRÓN DEL REP. DEL SERVICIO REAL (9-IV-1565)

Cuadrilla nc vecinos maravedíes PromedioVec.

5. Juan 371 16.806 28,3 45,3
5. Esteban 361 13.153 22,1 36,4
5. Andrés 432 6.000 10,1 13,9
5. Pedro 382 7.000 11,7 18,3
La Trinidad 417 7.000 11,7 16,8
5. Nicolás 487 9.500 16 ¡9,5

Total 2.450 59.459 100 24,27
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Estosdatos—quesólo se refieren a los veci- más apreciadafue la de protegery ofrecer
nos, es decir a las familias, que pagaban seguridad,al llegar un largo períodode estabi-
impuestos— expresan nítidamentecómo los lidad política y social,comoel del siglo XVI,
pecherosque viven dentro de las murallas se acentuósu capacidadparaseparary deter-
—sobretodo los de SanJuan—son muchomás minar espaciosy quieneslos ocupan:fuera y
ricos que los del resto. Si analizáramoscuali- abajoviven las gentessencillasy dentroy am--
tativamente esta documentaciónveríamos ba los que detentanlos podereseconómicos,
cómo en SanJuanno se asientaningún traba- políticosy culturales(Zumthor,1994: 133).
jador del sector primario pero en cambio lo A lo largo de la baja EdadMedia se genera-
hacencasi todoslos burócratasy 13 de los 16 lizó la costumbrede que los miembros más
mercaderes;32 de las 80 personasque más destacadosde la oligarquía—aprovechándose
pagaronen el ServicioReal del año 1571 per- de su posición de privilegio en el Concejo-
tenecianaestacuadrilla. Por su parte el otro adosaransuspalaciosal interiorde los muros.
distrito intramuros,San Esteban,es el barrio Aunquecontraveníanlas disposicionesreales
típicamente industrial, tanto en lo textil como («desembargadaset libres deben seer las
en el cuero: su cercanía al río -con sus batanes, carrerasquesoncercade los muros...non debe
lavaderos de lana, tenerías...— lo justifica. hifacercasonin edeficioquelas embarguenin
Muchos «fabricadores»viven y tienen sus se arrime a e/lo») 51 probablemente se justifi--
talleresallí (Tapia, 1983: 209); son gentecon caron argumentandoque de esta forma ellos
trabajos cualificados y relativamente estables. garantizaban la defensa del tramo de los muros

El Padrón de la Moneda Forera aporta los correspondiente a su casa. Este argumento no
siguientesdatos: impidió quea suvez lasfachadasdetalesman-

PADRÓN DE MONEDA FORERA (3-IX-1566)

Cuadril/a Pecheros Pobres Hidalgos Clérigos Exentos Total vec

S.Juan
5. Esteban
5. Andrés
5. Pedro
La Trinidad
5. Nicolás

398
363
344
414
195
263

2
28
83

6
96

254

119
22
12

101
40
45

31
12
19
67
12
16

—
—
—
—
—
—

560
433
458
593
349
578

Total 1.977 475 339 157 23 2.971

Se observa cómo el reparto de los gmpos siones estuvieran dotadas de potentes elemen-
estamentalesporlageografíaurbanano erauni- tos defensivos(saeteras,matacanes...)destina-
forme: los hidalgosy los clérigosse concentran dos a amedrentaral pueblo menudo de la
en San Juan y San Pedro respectivamente: es la ciudad y a prepararse paralos enfrentamientos
partealtadela ciudad,si bienunaes intramuros derivadosde las banderíasdomésticas.De esta
(donde predominan los hidalgos SO) y otraextra- forma el patriciadourbanono sólo se benefi-
muros (donde abundan los clérigos). Precisa- ciaba de la máxima seguridadbrindadapor la
mente aquí es donde viven menos pobres. Justo muralla sino que asociaba su casa y familia con
lo contrario de lo que ocurre en los arrabales de la labor más prestigiosa queen aquellostiem-
las zonas bajas: el barrio de San Andrés, al pos se podíadesempeñar:«trabajar enpleytos
norte, y las soleadascuestasde SanNicolásy de armaseen defendera todoslos otros» (Cró-
La Trinidad, al sur, son los lugares donde se nica: 22); el eficaz cumplimiento de esta fun-
asientanlos pobresy los aldeanosqueen alu- ción protectorahizo de la muralla —y, por
vión afluyen a la ciudad desde el campo. extensión, de los palacios-fortaleza a ella ado-

Lasmurallassiemprehancumplido las fun- sados— el primer monumentode la ciudad,
cionesdeprotegery de separar.Pero,lo mismo entendiendopor monumento aquello que
que en los siglos del medievo su aportación muestra y transmite a las generaciones futuras
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la identidad y la fuerza del pasado (Le Goff, Vila, ¡986: 142), que estaba—y está, pues aún se
1991: 16). conserva laprimitiva salade sínodoso «episco-

No terminó aquí la apropiación de la mura- pio» perfectamente restauradoperosin ningún
lía por los nobles avileses. Con el paso del uso— adosado al lienzo este de la muralla y
tiempo numerososseñoresconvirtieron en separadodelacatedralpor la puertadel Pesode
coquetosmiradoreslos tramosdel adarveque la Harina~.

correspondíanconsuspalacios.Peroestosólo Por su parte,la catedralforma parteindisolu-
ocurriríaa partirde la revueltade las Comuni- blede lacerca.Es en realidadunacatedral-for-
dadesde Castilla, cuandoel poder real com- taleza. Situadaen el punto másalto de la ciu-
prendióque le conveníallevarse bien con la dad, su ábside o cimorro se ensamblacon la
noblezacastellana,aunquetuviera que ceder murallaformandounode los baluartesdefensi-
en cuestionesno sustancialescomo las relati- vos máspotentesdel conjunto,sólocomparable
vas a la conservaciónde ciertosprivilegios del a la fortalezade los cubosdel AlcázarSutriple
patriciado urbano en su propia ciudad. Antes línea de grandes almenas, junto con el adarve
de esas fechas la actitud de la Corona había amatacanado que lo circunda, logra hacer olvi-
sido menos complaciente, tal como se refleja dar que se trata del ábside de un templo. En sus
en el siguienteepisodio.A la muertede Isabel orígenesla catedralconocióun procesoidénti-
la Católicaen 1504 la Coronade Castillaentró co al de las murallasya que la iglesia actual
en un proceso de anarquía sucesoria que fue estuvo precedida por otra de la que no queda
aprovechada-como siempre ocurrió en el nada.Parecehaberacuerdoen quesuconstruc-
pasado-por la noblezaparausurpartodo tipo ción debió iniciarse pocodespuésde comenza-
de bienes públicos. Tenemos noticias de que, da la actual muralla, de forma que la parte más
en estecontextocronológico,dosde los seño- antiguadebefecharseentre1160y lISO (Gutié-
res de vasallosmásimportantesde la ciudad rrez, ¡997). Al construir la girola del templo
(el señor de Villatoro y el señor de Villafranca) hubo que derribar un cubo y parte de los lienzos
abrieron sendas puertas privadas en la parte de colindantes. Esto no debió suponer ningún tipo
la murallaquecorrespondíacon suspalacios, deconflicto, dadala identidadde interesesentre
es decir, mirando al valle Amblés, en el actual el Cabildoy el Concejoy entreel Obispoy el
paseo del Rastro.En uno de los escasísimos Rey. A este respecto,recientemente1’. Feduchi
actosde gobiernode la reinaJuana,éstaorde- hapropuestounaatrevidahipótesis:queel cubo
na en 1507 que sean cerradas 52, lo quese eje- desaparecidotendríauna posición coincidente
cuta al instante. Sin embargo, en un gestode con los cimientos de la Capilla Mayor de la
revanchay de soberbia,añosmástardeel nieto Catedral;o mejordicho, que la Capilla Mayor
del señor de Villafranca (que por entonces, se habría hecho coincidir a propósito con el
1542,eramarquésdelas Navasy el noblemás antiguocubo(Feduchi,1995: 43). Estadecisión
influyente de la ciudad) ordena abrir en la se fundamentaríaen quese deseabaescenificar
fachada principal de aquel palaciounaventana la identidadhistóricaentrela ciudad,el rey y la
—realizada en el más puro estilo renacentista— iglesia ya quemuyprobablementefue desdelo
con una inscripción que dice: «Donde una alto de dicho cubo desdedondea principios de
puertasecierra otra se abre», siglo se había mostradoal rey-niño, Alfonso

En el temadel aprovechamientode la cerca, VII, cuandolaciudad estabacercadaporAlfon-
el comportamientodel otro estamentoprivile- 50 1 de Aragón,episodiosaldadocon dignidad
giado, el clero, fue muysimilar al de la nobleza. para la ciudad, ya que —comohemos visto- no
No en vano nobleza y alto clero venían ejer- dudó en sacrificar 60 caballeros para lograr la
ciendo colegiadamente el poder urbano de la salvaguarda del heredero de la Corona.
ciudad,al menosdesdeel siglo XIII, ya queno Aunqueconocemosotrasocasionesen que
eranmásquefraccionesdeclasedentrodel blo- se manifiestael gran papelquelos Reyesasig-
que social dominante(Barrios, 1983, II: 188). naron a la jerarquíaeclesiásticaen la defensa
Desdeel mismomomentode la repoblación,la de laciudady vigilancia de susmuros~ no fal-
élite del clero —obispo y cabildo catedralicio— tan -como ocurría con los nobles—episodios
asoció sus centros de poder —palacio episcopal dondeaparecenlos conflictoscon la autoridad
y catedral—con las murallas.Ya en 1191 se halla municipal a causade la pretensiónde los cléri--
documentadoel palacio del obispo (Vila Da gos de disponerde la muralla a su antojo. El
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más significativo de estos episodioses a pro- e calle pasaderaentre las cosas [de la calle
pósito de una pequeña puerta —llamada Postigo Albardería] e la cerca»~ También en el siglo
del Obispo- que había entre la catedral y el XVII el alcaide del Alcázar se enfrentaba a los
palacioepiscopal.Estapuertaerade granutili- comerciantesporqueéstosponíansus tiendas
dad a los canónigos pues comunicaba directa- arrimadas a los muros en la zona del Mercado
mente la catedral con el barrio donde vivían Grande, y el Concejo seguía empeñado en que
gran parte de los clérigos. En 1518, suponemos nadie ocupase el espacio en «los entrecubosde
que en el marco de las habituales medidas la cerca>~ (Mayoral, 1927: 75).
tomadas para evitar el contagio pestífero que Hagamos un breve apunte referido al com-
por entonces amenazaba a la ciudad (Valladolid ponente mayoritario del tercer estado, los cam-
ya estaba afectada) (Tapia, 1984: 63), el Con- pesinos de la tie¡~í~a, aquellos que se encontra-
cejo ordenó clausurarestapuerta; sin embargo ban en el punto más bajo de la escaladel
una noche apareció quemada, por lo que las privilegio. Los muros de piedra delimitaban un
autoridades decidieron cerrarla ~<aca/ycanto», espacio; sin embargo lo abarcado por ellos no
lo que provocó un «alborotoentreel Cabildoy agotaba lo que se entendía por «Avila» porque
Clerecía»contra el Ayuntamiento que condujo durante el medievo e incluso la Edad Moderna
a un pleito entre ambos ~. Años después el la ciudad sólo podía entenderse si se insertaba
Cabildo pedirá licencia al Concejo para cerrar en un contexto más amplio que el de las pro-
el postigo del obispo y abrir otra puerta al lado, pias murallas, dada la profunda interrelación
frente a la iglesia de Santo Tomé; se les res- entre la ciudad y el campo. Interrrelación
pondió secamente que deberían traer antes estructuralmente desequilibrada a favor del
licencia de Su Magestad y que entonces se tra- polo urbano ya que en él habitaban los benefi-
tana el asunto 56~ Habrá que esperar hasta 1597 ciarios de los excedentes productivos rurales,
para que este proyecto se realice dando lugar a tanto de los obtenidospor mecanismoseconó-
la Puerta del Peso de la Harina, llamada enton- -micos (comercio, prestación de servicios...)
ces Puerta de las Carnicerías~. como de los procedentes de las exacciones

Quizá la manifestación más evidente de la extraeconómicas (impuestos, diezmos, dere-
prepotencia con que el alto clero local se ha chos señoriales...). Las murallas —en cuanto
comportado con las murallas es el hecho de imagen externa de la ciudad— seguramente
que es el único estamentoqueseha atrevido a eran percibidas por los campesinosque se
apropiarsede tal manera del tramo de los acercabana Avila como el lugar donde se
muros ocupado históricamente, —el actual empleaba gran parte del fruto de su atávica
palacio del obispo (antiguo palacio gótico de brega con la naturaleza, como un mundo difí-
los señores de Navamorcuende)— que en ese cil de comprender, altivo e inaprehensible y,
punto el adarve ha desaparecido, de forma que sobre todo, como un espacio de poder y de
el camino de ronda por la parte alta del recin- dominación (Monsalvo, 1997: 308-311).
to amurallado, perfectamente practicable en Suponemosque los rústicos que los días de
todo el perímetro, allí se ve imposibilitado, mercado callejeaban por la ciudad intuían que

Pero volvamos a épocas pretéritas. Hemos aquellos altivos palacios y aquellas solemnes
visto cómo nobles y alto clero pretendieron en iglesias se habían levantado gracias a ellos y a
algún o en otro momento no respetar el carác- sus predecesores. Y que cuando se encontra-
ter de edificio público de las murallas. Pues el ban con la omnipresente muralla les vendría a
pueblo llano tampoco les fue a la zaga. A la memoria el último impuesto pagado para su
mediados del siglo XVI la ciudad conocía un reparo o para continuar con los frecuentes
proceso acelerado de crecimiento demográfico pleitos que sus representantes —los sexmeros y
y el espacio urbano era aprovechado al máxi- el ProcuradorGeneralde la Tierra—mantenían
mo; en estas circunstancias se produce la ocu- con el Concejo resistiéndose a pagar las cuatro
pación por los particularesdeunacalle«estre- quintas partes de cualquier inversión municí-
chaypasadera»que había entre las casas de la pal, entre las que el reparode los murosera de
calle Albarderia (hoy de San Segundo) y la las más habituales~.

cerca. El Consistorio pleitea con quienes en A lo largo de los siglos XIV y XV las ciu-
esa zona han hecho «colgadizos,edificios y dades castellanas siguieronun procesode cre-
paredes..,en un lugarquesolíaser barbacana ciente identificación con la Corona, pues a
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ambos les convenía apoyarse mutuamente para Avila e estandosu Alteza a la puerta de San
defendersede la presiónexpoliadoraejercida Pedrode la dicho rftbdadporpanesdefuera,
por la alta nobleza del reino. En consecuencia queriendoentrar en ella, estandocavolgando
se desarrollóun aparatopropagandísticoque en unamuía..,losdichosVíascoNúñez,regidor,
se manifestabaen ceremonias,coronaciones, e Nuño Reng~bfincaron las rrodil/as ante su
entradas solemnes... que buscaban definir un Alteza e dixeron que... en nombre de la dicha
incipiente «espacio nacional» y una fidelidad gibdad e rregidores, cavalleros,,escuderose
dinásticapor la identificaciónentreel Rey,el ofiQiolese omesbuenose vezinose moradores
territorio y sushabitantes(Rucquoi, 1988: 8). de la dicho ~ibdod e de su tierra, quesuplica--
Para percibir este fenómeno en la ciudad de van...o suRealSeñoríoque...porqueerala pri-
Avila no es preciso abandonar el análisis de las merovezquesuAlteza,despuésquefue akada
murallas. Reyna,entravaen la dicha ~ibdod...quesupli-

Cuando los abulenses quisieron dotarse de caban...que confirmasea esta~‘ibdade su tie-
un símbolo para la ciudad que pudiera ser rra los previllejos e franquezase libertades,
usado como sello, sin dudarlo escogieron el esen~’iones e usos e costumbrese prehemí-
elemento urbano que mejor la caracterizaba: ne¡z~iasque tenían de los Reyesde glorioso
sus murallas 60, La másantigua representación memoria....E luegola dicha señoraReynadixo
conocida del escudo de la ciudad procede de que leplazíaeplogo de ello, e quegelootorga-
un pergamino,fechadoen 1221, que conserva va... e confirmava...»64

un sello de cera donde aparece un cubode la Estetexto expresadiáfanamentecómo más
muralla, con sus almenas y su puerta 6i~ Sin que la muralla en general, son sus puertas el
embargo, este escudo a lo largo de la Baja emblema más expresivo de la ciudad. La puer-
Edad Media conocerá una transformación muy ta es la parte de los muros más cargada de sim--
significativa: incluirá la figura de un rey aso- -bolismo,es el lugar bifronte, el punto más vul-
mándose entre las almenas 62 A veces se pre- -nerabley a la vez el más defendido (Zumthor,
cisa que se trata de un Rey-Niño, en alusión a 1994: 125), el lugar que ni siquiera los reyes
las leyendas de que a esta ciudad le fue enco- pueden traspasar sin aceptar las normas marca-
mendada en el siglo XII la guarda de dos here- -daspor la ciudad y a la vez escenario de súpli~
deros de la Corona así como el futuro Alfonso cas y reverencias ante los soberanos. Este
Onceno a principios del s. XIV. Parece eviden- carácter central de determinadas puertas de la
te que estamos ante la pretensiónde represen- la murallaha caladoprofundamenteen la men-
tar visualmentela identidadentrela ciudad y talidadcolectivade los abulenses.Un episodio
la Monarquía.Y aquéllase simboliza en sus acaecidobienavanzadoel siglo XIX lo confir-
murallas, ma. En 1839, en el marco del incipiente proce-

Sin embargo en determinadas ocasioneslas so de la Desamortizaciónde los bienesde la
ciudades castellanas necesitaban demostrar su Iglesia, los liberales de la ciudad colocaron «en
influencia política y lo hacían combinando su una de las puertas de la ciudad la gran lápida
pretensión de autonomía política y su fidelidad que servía de altar en la iglesia de Sancti Spiri-
a la Corona; en tales ocasiones el mensaje iba tus puesta de umbral, en tal disposición que
dirigido no sólo al rey sino también a la alta irremediablemente va a caer el pie de cuantos
nobleza e, incluso, a reforzar la propia autoesti- entran o salen sobre el hueco del ara». La puer-
ma de los ciudadanos. Las ceremonias de luto ta referida es la del Grande o del Alcázar, la
por el monarca muerto y las alegrías por el misma donde juró Isabel la Católica. Conoce-
nuevo rey, muy protocolizadas, eran uno de mos los hechos a través de la denuncia que de
estos momentos 63, Otro era el de las «entradas los mismos se hizo en una revista integrista
reales» a las ciudades, cuando los concejos cas- -editadaen Madrid 65 Parece claro que había la
tellanos aprovechaban para hacer ostentación voluntad de vejar públicamente uno de los sim--
de su poderío (Andrés Diaz, 1985). Comotesti- bolos más respetados por los creyentes («la
monio de lo que, a este respecto, ocurría en lápida sirvió de lecho por muchos años al hom-
Avila veamos algunos fragmentos de la entrada bre Dios sacramentado», se queja el denun-
de la reina Isabel en 1475: «Entrando la muy ciante) y no fue una casualidad que la coloca-
alta e muypoderosa,esclaregida Reynadoña ran como pavimento en aquel transitadolugar:
Ysobel,nuestraseñora,en la dicha gibdadde parecióque la ofensaseríamásprofundasi se
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llevaba a cabo en el punto considerado más análisis de este emblemático edificio resulta
representativode laciudad. imprescindibleparaelconocimientodel pasa-

do y del presente de los ciudadanos de esta
ciudad.

Conclusión No obstante,estamosconvencidosde no
haber agotado las páginas de ese sorprendente

fl y voluminoso libro que son las murallas de
cabamos de ver cómo las mura- Avila.
lías de Avila, apane de otras vir-
tualidades, tienen una enorme

potencialidad como símbolo y como fuente NOTAS
histórica. Ahora bien, nosotroscreemosque
toda fuente histórica es, en gran medida, una L Avila de los Caballeros (en HernándezAlegre,
creación epistemológica del estudioso del 1984: 235-237).
pasadoen un doble sentido:primero, porque 2 Una excepciónes E. Ballesteros(1896) quien las
ellas sólo dejansu mensajesi estáninmersas considerade un modo critico, aunquedestacandosuimportancia.
en un proceso de investigación y, segundo, Paradistinguirlade otrascrónicas,en adelantenos
porqueson un patnmonioqueconstantemente referiremosaellaconmayúsculasy cursiva.
se enriquece, gracias a la variación de los cam- Documentocontrovertido,despreciadoprimero y
pos de investigacióny de las metodologías rehabilitadomástarde. Fue publicadoíntegramentepor
empleadas.Es portanto el investigadorel que, primera vez en 1943 por M. Gómez Moreno. Debióescribirsea mediadosdel siglo XIII aunquesólo secon-
diseñandolos objetivosy las referenciasmeto- servantrescopiasdelXVI. La selecciónesnuestraapar-
dológicasde subúsqueda,crea,descubre,hace tir del documentopublicadoporGómezMoreno.
revivir, inventa las fuentesde suquehacer. Ayora, 1519: 44 y Cianca, 1595: 64v-65. Ambos

Estoes lo quehemospretendidoal acercar- auloresson más seriosy comedidosque Ariz. Ayora
indica: «meparecehauerleydoqueAuilafuessecolonia

nos a las murallas de Avila. Las hemos obser- de romanosperono lo afirmo...».Ciancaescribe:«Enla
vado en su aparente quietud e imperturbabili- fundación de Avila ningún autor he visto que afirme
dad. Hemos seguido el rastro que su presencia quién la fundó ni en qué tiempofíe fundada>’. Cianca
ha dejado en la mentalidad de los abulenses, señala queesas«cunasy clavas>~ no denotannecesaria-
los de hoy y los de ayer Hemos reflexionado mentela presenciade Hércules.
sobre el espacio acotado por la muralla y sobre 6 Estosmitos de origennos han llegadoa travésdellibro de Luys Ariz, quienponeenbocadel ObispoPeía--
el quedespreciaron.Hemos intentadoaclarar yo la narraciónde la historia medievalde Ávila. Ariz
el espinoso, pero sustancial, asunto de la cro- copia sistemáticamenteel manuscritotitulado Historia
nologia y de los precedentes históricos. Hemos Antigua o SegundaLeyendadel Avila que, a finalesdel
querido conocer lo que las crónicas antiguas siglo XVI, estabaen la bibliotecadel culto regidorde la

ciudad Luis PachecoEspinosa:ignoramossi éstees elnos han dicho sobre el papel desempeñado por propio autor o quien lo encargóredactar. Ariz tan sólo
la muralla en la historia de los abulenses pero añadiría esporádicosaunque significativos párrafos.
también las hemos interrogado sobre lo que Curiosamenteni Ayora ni Ciancaaludenal obispo Don
han pretendido ocultar o difuminar. Después Pelayo.Todas las referenciasdel texto correspondena
hemos contrastado estos conocimientos con Ariz (11 parte: 5-13).
los procedentes de la investigación histórica de Teatro Eclesiásticode la ciudad e iglesia catedralAvila. Salamanca,1618 (ed. facsímil, Ávita 1981,
convencional a fin de encontrar significados y ~
correlaciones entre ambos lenguajes. 8 En su versiónetrusca(quepasaa los romanosy se

Y lo que hemos encontradoes que—aparte mantieneenel ceremonialeuropeode la EdadMedia)las

de ser un testimonio de una sociedad conflicti- fasesdel rito son: adivinación,delimitación,deposiciónde reliquias,orientacióny cuartelación.Sobrelos rítua-va—a través del análisis de las murallas o de la les de fundación,véaseRykwert (1985 [19761),al que

documentación generada en torno a ellas se seguimosen estaspáginas.
puede apreciar cómo se ha ido elaborandola ‘ Las aparicionesde imágenesenmontañaso lugares
imagen de la ciudad a lo largo del tiempo y de difícil acceso hanfuncionadotambiéncomoorigende
cómo numerosas manifestaciones sociales del poblacionespordesigniosdivinos,no siemprecompren-sibles.Si la imagen es trasladadade sitio, en ocasiones
largo discurrir de los ciudadanosde estaciu- tozudamente«vuelve»al lugaren queseaparece.
dad han dejado sus huellas en —o han tenido Los ritualesde fundacióntambiénpuedenexpresar
como marco- las murallas, de forma que el otrasmediaciones:el campoy la ciudady los sexos.Un

~PbE3t’i&~
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autor bizantino, Juan Lido, escribió: «habiendouncido de algunospuntosde la muralla comoendiversosluga--
un toro y unabecerra[Rómulo] caminó en tomo a tos rescercanosa los murosno hallaronningúnelementode
muros,llevandoel machohaciafuera,en direccióna los carácterromano,perosí algunosmaterialesdatablesen
campos,y la hembrahaciala ciudad,paraquelos varo- el siglo XII.
oesfuerantemiblesalos extrañosy fecundaslas mujeres ~ Capítulos27 y 28. parteII (pág.202-206del faesí-
en el hogar».Esta interpretaciónponede manifiestolos mil). El episodiode Ximena no apareceen las fuentes
valoresdel rito, la fortalezay la fecundidadque,asocia- anteriores(Crónica,Epílogode Ayora, ni enCianca).
da a los sexos,se intentatrasmitira la ciudad.Citado en 25 El datode la revocaciónlo señalaQuadrado,1884:
Rykweri (1985 [1976]: 155). 223.

VéaseCaro Baroja,J. (1987). Otra tesis es la fon- 26 Esta leyendaapareceen la Crónica de la Pobla-
daciónde algunasciudadespor el nieto de Noé, Tubal, ción de Avila y en las demáshistorias locales. Ariz la
quesesuponees el primer pobladordeEspaña. entrelazadacon la historiade Ximena a lo largo de la 2~

2 Kurt Laite (citadoen Rykwert,p. 60). parledel libro (Pp. 175-216del facsímil).
SegúnZumthor(1984: 119) estosmodelosmedie- 23 A excepciónde las reinas,comoUrraca,queacce-

vales se alimentan de una corriente arquetípicaque denal podercuandono existedescendenciamasculina.
determinanla imaginación y la palabra: cierre (aisla- ‘~ «Es un grupo que ha sufrido cierto rechazo-me
miento), solidez (seguridad)y verticalidad(grandezay indicaunadesus integrantes-por el bajo nivel cultural.
poder).La ciudad seasientasola, sóliday seguraen una mentalidadtradicionalde la ciudad-la influenciade las
Creacióncuyastradicionesdenuncianla debilidad y la murallas-». Lograron formar un grupo numeroso en
fugacidad. Su centralidaddesmienteel salvajismo(la mayode 1985, cuandose reúnenunas 200 ó 300 muje-
mralidad); es espaciode franquicia y centro de poder res endefensadel puestode irabajodel marido.
(muros, torres,alalayas).Alta comoel cielo y poderosa 29 A finales del siglo XII los freires simultaneaban
y temiblecomounavoluntadsobrenatural, actividadesreligiosas conaccionesbélicas (Barrios, 1:

4 Como indicaestametáforadesdela esferareligiosa: 213).Alguno de losobisposdeAvila inclusomurió enla
«El queno entrapor la puerta delredil sino quesalta la batalla.
tapia esladrón y salteadorPeroel queentrapor la puer- ~“ El mismo Alfonso VI se había casadocon una
ta, eseesel pastordelas ovejas...Yosoyla puerta:si uno mora,Zaida (bautizadaIsabel),nueradel rey de Sevilla
entrapormí, sesalvará,yentrará ysaldrá,y encontrará AI-Mutamid y viuda del hijo deéste;Zaidaeraposeedo-
pastos».(Evangeliode SanJuan,cap. 10, vs. 1-9). rade unagrandote y fue la madredelúnico hijo varón

~ Plutarcosugiereestaambivalenciade laspuertas del rey, el malogradoinfanteSancho,quienmurió en la
al indicarque«a travésdelas cualespasanmercaderías batallade Uclés (1108).
y los cuerposdelosn:¡íeaos>~. 3’ Ayora: 25. Esta historia Ayora ya la consideraba

lO J. BelmonteDíaz (1986) indicaquePelayo,obispo una fábula: «y por que la manera cíe aquel hechose
de Oviedo,vive entrelos siglos Xl y XII aunquehaydis- cuentatan e.rcessu,an,enteme parece másfábula que
tintas estimacionessegún los autores.ParaGarcíade hystoria, no lo diré aquí particularmente..».Por su
ValdeavellanoelobispoocupalasededeOviedoen 1101 parte,Ciancani siquieramencionaa Nalvillos.
a 1129. Peroel obispofue consagradoel 29-XII- 1098 y Es probablequehacia 1367, en la guerracivil entre
murió el 20--1-1153.Ariz afirma estarsiguiendo una Pedro1 y EnriqueII Trastámara,los mercenariosingle--
copia delmanuscritode Hernánde Illanesde 1315. sesqueservíanal primerodeellos pretendieranentraren

“ SobresanSegundo,véaseCátedra,1997a. laciudad.Al no poderlograrlosecontentaronconasolar
IR Muy significativamenteapenashanquedadotesti- el arrabal incendiándolo;lamentablementeentre las lía-

monios de estos pobladoresasturianosen la toponimia masdesaparecieroncasitodoslos documentosdelarchi-
abulensea pesardel desproporcionadopapelque se les yo municipal (A. Barrios y otros, 1988: 54).
atribuyeen la repoblación(Barrios,1983,1: 128,nota4). ~‘ A partir de los trabajosde restauraciónrealizados

‘~ Reliquias queno hanabundadoen Avila precisa- en 1987 por A. Hernándezy 1. Gascónsabemosqueen
mente. VéaseCátedra,l997a,Cap. II. la zona de la Puertadel Pesode la Harina aún puede

20 Bordejésostienequelos continuosasaltossufridos verse la antigua escaleraque comunicabael anterior
por laciudadporpartedemusulmanesy cristianosenlos adarvecon la plataformade los cubos(Memoriafinal cJe
siglos X y Xl sólo teníansentidopor tratarsede un obje- la restauraciónde la muralla deAvila, DirecciónGene-
tivo militar, es decir, un núcleo fortificado (Bordejé, ral de Patrimonio,JuntadeCastilla y León, 1987).
1935: 23). ~ En 1876 todavíaestabaen pieel tramoqueestaba

SI Atribuir a la propiaciudadraícesmuy profundasy detrásde la Alhóndiga. Hay unafotografíaqueda fe de
antiguases prácticahabitual.Fue sobretodo a partir del ello (GutiérrezRobledo,1990: 226y 232).
siglo XV cuandosedesarrollóesteinterésporencontrar ‘~ Sabemosque hacia 1500 había una personaal
los más remotosfundadoresde la ciudades(Honachia, mando de esta instalación (Arch. Histórico Prov. de
1996:187-188).El empeñopor encontrarantecedentes- Avila -AHPAv-, Audiencia,caja 539,s.f. marzo, 1550).
cuanto más alejados mejor- sigue contandohoy con ~ Un texto de 1481 dice, en relaciónconla murallas,
numerososadeptos.Lo lamentablees queel másmini- quelos campesinosdel entornoeranlos encargadosdel
mo indicio termina siendo consideradocomo prueba limpiar el foso(la cava)mientrasque los judíos estaban
definitiva. obligadosa~~poííerel fierro» quesesuponeeraparalas

22 Aunquetambiénpodría correspondera las defen- -cadenasde los puenteslevadizos(Ver mfra nota41). En
sasvisigodasomusulmanas. 1517 el Consistorio acuerda«que las cadenasde las

23 Refuerzaestahipótesisel hechodeque lasexcava- -puertasde la ~ibdad sepongancon su plomo» (AHPAv,
cionesrealizadasenlos últimos 15 añostantoen la base Actas Consist.libro 2, fol. 67v). Los sótanosquetenían
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las casasde la calle de SanSegundoparalelasala mura- ne~’esariosdepiedraecal earenaparalos dichosmuros
lía, derribadasen 1983,nos hacenpensarque se sirvie- -equelos morosde la dicha ~‘ibdadaulan sydoe lzera¡;
rondel viejo foso de la murallaya queenesazonade la obligadasa ponerlas manose losjudíoselfierro» (Arch.
ciudadningunaotra casatienesótanos. Ayunt. Avila, SecciónHistórica,caja 1, leg. 69). Las fun-

37 Bordejé, 1935: 34-35,43y GómezMoreno, 1983: cionesasignadasalos miembrosde las minoríasétnicas
61-63. En otros trabajoshemospropuestoquelos mudé- -seexplicanporqueno setratabade unos escasosindivi-
jaresdocumentadosen Avila enel siglo XIII fundamen- duos, antesal contrario: por estas fechasen Avila los
talmenteprocedenno sólo de lacautividad sino también judíoseranel 17 porciende lapoblacióny los mudéjares
del desplazamientohacia el norte que en la segunda el 8 porcien, lo quesignificabaquenohabíaningunaotra
mitaddel XII seprodujoentrealgunoshispanomusulma- ciudadde la CoronadeCastilladondeel pesodemográfi-
nesde la taifatoledanaqueno soportabanla intolerancia co de lasminoríasfuera tan importante(Tapia, 1991: 93;
almohade(Tapia, 1991: 46-50). Esta hipótesis viene del mismoautor: «Losjudíos de Avila en vísperasdesu
reforzadaporel hechode quelos musulmanestoledanos expulsión»,Sefarad,57:1, 1997, Pp. 135-178).
y los de la ciudadde Avila compartíanen exclusivauna 42 Las Actas Consistorialesdel siglo XVI recogen
peculiarpráctica funeraria:poneren la cabecerade sus este hecho,por ejemploen Libro 19, fol. 47 (31--X-
sepulturasunacolumnilladeunmetrodealturaquetenía 1589), y fol. 422(5-Ill-1591) o Libro 21, fol.164 y (23-
algunossencillos adomosgeométricos;estaespeciede V-1595). Recuérdesequeen 1570-1571-en el contexto
estelasfunerariasanepigrafaseranpopularmentedeno- de ladispersiónquesufrieronacausadela segundarebe-
minadasen Avila «cipos»y en Vascos(Toledo)«cirios» lión delasAlpujarras--llegarona Avila un millar deellos
(IzquierdoBenitos,R.: «Excavacionesen la ciudadhis- (Tapia, 1991: 151).
pano-musulmanade Vascos»,Noticiario Arqueológico ~ Segúnla Crónica los de abajo«erraron enpossar
Hispánico, 16, 1983). Aunque hubo numerosasvías de en lo bacotercadelagua equeseríanbien andantesen
influenciaentre la Españacristianay la musulmana,no fechode armas,mase,í la villa nonsedentan pode¡os-
es descartablequeesteorigentoledanode los mudéjares sosnin tan bonrradoscomolos quepoblasenen media
de Avila fuera uno de los factoresque contribuyeraa villa arriba».
dotara nuestrasmurallasdelos elementosformalesarri- ~ Ariz, cap. 31, pág. 2 16-221del facsímil. La histo-
ba señalados, ría viene básicamenterecogidaen la Ciánica de la

Las PartidasdeAlfonsoX el Sabiofijaba quetodos Población, aunquecon menosdetallesque en el Ariz,
debían contribuir en «mantenerlos castiellos et los quienla adomaadecuadamente
¡mno~de las villas... de maneraquenon se derribe,,nin ~ Véasemfra nota61 y figura 4.
desj=igan»(Partida III, título XXXII, ley XX, apudVal- ~ Hoy díael sucesode las Hervenciassigueasociado
deón, 1991: 82). a la murallae identificadoconsuspuertas.Un informan--

~< AI-IPAv, Actas Consist., libro 2, fol. 49 (25-VIII- teme contabaasíla historia: «Puesqueuna vezhabíaun
1517). Incluso hay testimoniosdonde se concretaque rey yestabamal con Avila, no sé.siera un rey o era uí¡
estecargolo ocupe un caballero(lb. libro II, fol. lIS; moro,y según,íío sécuántoscaballeros,catorceo quío-
19-XII-1559). cecaballe,-oso algo más.esearco estápor la parte...ese

“ A modo deejemplo,puesson muchaslas referen- arco deMala Venturaestápor la partedemediodía..,la
cías: en el siglo XV: Arch. Ayunt. Avila, secciónHistó- parte de mediodíaes la queestápegandoa la muralla.
rica, Actas Consistoriales,caja 1, leg. 146 (29-XI-1499) Puesahífueronu/loscaballerosadialogar con el rey no
y leg. 158 (l0--lII-1500):esteúltimo añose destinó la sé quien, o moro, ¡ío sé quién es --nome acíterdoahora
importantecantidadde 60.000 maravedíes.En 1520 se ya, seme ha pasadoestoa ulí dentrode la memoria, es
gastaronotros 61.000 mrs en la Puertade San Pedroo unapenaporquemegustaa mítantola historia-,ysalie-
del Grande(AHPAv, ActasConsit. libro 4, fol. 34v). Los ron a dialogar coil unos caballeros,aquí a las Herven-
procuradoresde Avila asistentesalas Cortesde 1542 líe- -cias,entonceslos cogieronprisioííerosy los hirvieron a
varon comopeticiónparticularquedurante10 años las todosen aceiteyentoncesles llaman Las Hervenciasy
penasde la CámaraReal de aplicasenal ~<reparode los por eso se llama el arco de la Mala Ventura,porque
muros» y a terminar el acueductoqueconducíael agua entoncesaquelloscaballerostuvieronmala ventura».
desdela Hervenciasa la ciudad(ib. libro lO, fol. 146 y). ~‘ Que eran,en general,más complacientescon la
Estaeraunaprácticahabitualenlasciudadesdela época monarquía;no en vanoAyora fue uno de los másdesta-
(Oímos. 1996: 59). cadoscomuneros.

“ En 1481 surgióun problemarespectoa quétipo de 8 Un análisis similar al que aquí hacemos-pero
obligaciones tenían cristianos, judíos y moros en la situado a principios del s. XIV y con fuentesmucho
defensadel alcázary, por extensión,de las murallas.En menosexplícitas-es el que, a partir de un inventario de
el curso del debatesuscitadoel alcaide de la fortaleza bienesde la catedralen ¡303, ha realizadoJ. Villar Cas--
dice, sin que nadie le contradiga,que «los vezynose tro (1984).
mo,adoresde la dicha cibdad e su tierra tenía~í desde ~ AI-IPAv, Ayuntamiento,caja 67, II/lS y 11/16. La
tienpoinmemorialaestaparterrepartidos enestamalle- MonedaForeraeraun impuestopagadocada7 añospor
ra: qí¡e los cauallerosefr/os dalgo enlos tienposquela los pecherosperosuspadronesalistabannecesariamente
dichacibdad se auía de velar e se velavaherai¡ obliga- -tambiéna los exentos:hidalgosy clérigos;los padrones
dosa la ,rondar equeansyla rrondauane quelos ornes seelaborabancon granminuciosidadya quela califica-
buenose ~‘ibdadanosheran obligados a la velar e los ción estamentalrecibidaen ellos erapruebafundamental
vezinose vasallosde la tierra de la dicha cibdad aulan en los pleitos de hidalguía.El ServicioReal se aplicaba
sido obligadosa ¡reparar los adarítese las cavasde la exclusivamentea los pecherosy, enel casode Avila, los
dicha cibdad e traer todos los materiales que he,an padronesde esterepartimientoeranmuy precisosporque
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los confeccionabaunacomisión socialmenterepresenta- -haceunos50 añosestazonaeraunabarbacana(AHPAv.
tiva (Tapia, 1984 y 1988). Audiencia,caja 539, si’. marzo, 1550).

~ El gruponobiliarno erani muchomenoshomogé- “ Se conservanmuchísimostestimoniosdocumenta-
neo; la mayoríaeransimpleshidalgosy sólo el 10 ó 12 les de estaresistencia(pe. AHPAv. Actas Consist.libro
porcientodeellos constituiríala oligarquíaurbanadelos 2, fol. 37 [año 1516]; libro 14, fol. 54 [año 15671. En
caballeros,aquellaquemonopolizabael poderpolítico 1607 continúael pleito sobrelanegativade los campesi--
del Concejoy queposeíatierrasy rebañosenabundan- nos a contribuiren el reparode los muros (Ib. libro 28,
cia. Prácticamentetodos los individuos de esteselecto fol. 266).
colectivoteníasuspalacioso mansionesen la cuadrilla <O Enestolos abulensesno fueronnadaoriginales.En
de SanJuan.No obstantehayqueolvidarsede la carica- toda Europaocurría por entonceslo mismo (De Seta,
tura literaria de que los hidalgos erancon frecuencia 1991: 21).
pobres;los hidalgos sin recursoseranunaexcepcióny, 61 Se halla en el Archivo del Monasteriode Santa
además,teníanel apoyocolectivodesu estamento. Ana, códice2, pergaminoJ. Otro de 1281 es parecido

~‘ PartidaIII, título XXXII, ley XXII (Valdeón, 1991: (ib. códice 1, pergaminoA). Las fotografíasde ambos
80). aparecenen sendosartículos firmados por A. Barrios

52 La reinaescribeal juez de residenciadeAvila y le incluidosen el libro colectivoDocumentospara la His-
ordenaque«fagaysquelos postigosqueestánfechosen toria deAvila. 1085-1985, UNED, Avila, 1985,pp. 30 y
la cercade esa<lbdad quesalena las casasde Fernán 39 (ver figura 4).
Gómez[señor de Villatorol e de don Pedro de Avyla <~ Un escudode la ciudad,procedentede la Alhóndi--
[señorde Villafranca,condedel Risco y abuelodel futu- -gaquese construyóen 1528. se halla hoy colocadoen
ro primer marquésde lasNavas]se cierren pormanera los jardinesde San Vicente frente a las murallas(ver
quepor ellos nonpuedanentrarni salir presonaalguna» figuras).De fechascercanases el escudoqueapareceen
Archivo Generalde Simancas,Reg.Gral, delSello, 30- -unaletra capitalde unaProvisiónReal fechadaen 1540
VI-1507. s,f. (apudE. Cooper,1991: 365). Lamentable- -(AHPAv,Ayuntam.Caja5,leg. 2, exp. 158).
mentepareceser queestaprudenteProvisiónreal volve- -“~ Seconservael relatode lasActas Consistorialesde
ráa ser revocadamedio milenio después,estavez no a lo acontecidoen Avila en 1474con ocasiónde los fune--
causade la prepotenciaseñorial sino dictadapor algo ralesporEnriqueIV y lacelebracióndela coronaciónde
más prosaico: la explotaciónturística de la fortaleza. IsabeldeCastilla.Partefundamentalde la ceremoniafue
Efectivamente,estáprevistovolvera abrirel portillo del un cortejofúnebrecuyo recorridoresultamuy significa--
palacio del señor de Villatoro y Navamorcunde(hoy tivo. Se hicieron cuatroparadas,en cadaunade las cua-
palaciodel obispo)parainiciar desdeesepunto la subi- les sequebróun escudonegro,laprimerajunto a la igle-
da al adarvede lasmurallas(Feduchiet alii, 1997). sia de San Juan (a la sazón sededel Consistorio), la

~ Nohayqueconfundirestepalacioepiscopal,situa- segunday la tercerajunto a las dos puertasmás impor-
do en los terrenosquehoy ocupanCorreosy la Casade tantesde la muralla --lade SanVicentey la del Alcázar--
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