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PRIMERA PARTE

1 . FUNCIONALIDAD DEL REGIMEN POLITICO

Es una caracteristica de las formaciones political consolida-
das el desarrollar una cultura politica, que en el caso de las fore
maciones secundarias, es dec.r, carentes de soberania aunque dis-
fruten de amplia autonomia, como pudo ser el caso de la Alava
tradicional, o el de Vizcaya y Guipttzcoa, cabe considerar como
una subcultura politica .
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Una comunidad que ha conseguido un grado elevado de ins-
tttucionalizacidn politico-administrativa, necesita de un «sistema
de ideas y creencias destinadas a mantener los valores» en que
se apoya y a legttimar y dar un fundamento incontestable a las
instituciones existentes . Existe una pulsibn interna en la sociedad
que lleva a crear mecanismos capaces de segregar un pensamiento
para fundamentar y explicar racional o miticamente el orden po-
litico, capaz -como ha senalado Gotesky- de mantener y con-
servar una cultura contra la desintegracion 1, para evitar la destruc-
ci6n del status politico, de movilizar fuerzas sociales .

Es obvio que un complejo institutional, o una institucidn, pue-
de explicarse y expresarse en un pensamiento politico de conte-
nido mitico o de contenido rational . M. Garcia-Pelayo al hablar de
los mitos politicos ha subrayado esta utilizacibn de materiales
de procedencia diversa para la construccibn del pensamiento poli-
tico . «Las representaciones miticas pueden tener tambien su pun-
to de partida en personajes, acontecimientos o estructuras histo-
ricas a ]as que, sin embargo, se imagina de modo que no corres-
ponden a la realidad o, al menos, que no satisfacen la prueba de
coincidencia entre to proclamado y to material)> 2 . Si en nuestra
estricta contemporaneidad hay realidades historicas que dan ori-
gen a percepciones miticas de un signo u otro, que no acontecera
en la percepcidn o interpretation de hechos mal conocidos acon-
tecidos hate varios siglos . La deformation y recreacibn es inevi-
table. De cualquier manera y por to que se refiere a este compo-
nente mitico de cualquier pensamiento politico, y mas del tradi-
cional, bueno sera senalar que expresan «una conciencia objetiva-
mente falsa, pero no necesariamente una conciencia subjetiva o
conscientemente falsificadora» z b+s .

II . LA COFRADIA DE ARRIAGA Y LA PERSONALIDAD INSTI-
TUCIONAL ALAVESA

l . LA P13RSOAIALIDAD HISTdRICA DE LA ((TERRA)) ALAVESA

Destacadas y significadas instituciones politico-administrativas
del Medievo no han conseguido ser incorporadas al pensamiento
politico de las comunidades en las que se enraizaron . Desaparecie-
ron sin recibir la adhesidn emotional de ]as generaciones subsi-

1 The Natura of Myth and Society . The American Antropologyst, LIV
(1952), 530.

2 . GARcfA-PELAYO, M , Los mitos politicos, Madrid : Alianza Editorial,
1981, p . 21 .

2 bis Ibidem, p . 23 .
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guientes, sin convertirse en elementos de referencia y de identifi-
caci6n colectiva. De ahi que debamos hacernos algunas primeras
preguntas : ZPor que raz6n la Cofradia de Arriaga y el Convenio
de incorporaci6n a la Corona se han abierto un lugar en la mente y
en el corazdn de los aleveses modernos y contemporaneos, y de
los vascos en general? ZPor que estos elementos han contribuido
a catalizar una conciencia de colectividad?

La Cofradia y el Pacto de incorporaci6n hubieran quiza pasado
a la historia sin pena ni gloria si se hubiera interrumpido durante
bastante tiempo la continuidad de Alava como marco de organi-
zaci6n politica . Al hacer esta afirmaci6n no minusvaloramos la
importancia intrinseca de la organizaci6n de los «barones de Ala-
ba» de que habla un diploma de San Juan de la Pena en 1060 3, la
misma Cofradia del Campo de Arriaga de las cr6nicas bajomedie-
vales, ya que una realidad multisecular que estructur6 a los ha-
bitantes de una buena parte de la actual Alava constituye por si
mismo un hecho historiografico de relieve. Sin restar valor a la
institucidn, que tuvo sin embargo soluci6n de continuidad en 1332,
su inter6s en definitiva proviene de su contribuci6n a la emergen-
cia y al desarrollo politico de Alava, del hecho de que la Cofradia
confirib al territorio su personalidad politica inicial, dentro del
Reino de Navarra primero, y en el de Castilla despues . La Cofradia
cuenta y llama la atenci6n porque Alava entra en el Bajomedievo
con rasgos politicos propios que se acentuaron durante doscientos
anos en el seno de la Monarquia Universal Hispanica, que pudo
conservar en las dos fases de la construcci6n del Estado unitario
espanol, durante los siglos xvin y buena parte del xlx.

Sentimos interds y curiosidad por la Cofradia por su virtuali-
dad para crear los nexos y la solidaridad interna que se manifiesta
durante el Alto Medievo entre la poblacidn de la tierra alavesa,
nexos que permitieron volver a articular al territorio en la tardia
Hermandad bajomedieval .

Porque la primera constatacidn a realizar es esta : por debajo
del juego de las soberanias de los reinos, particularmente fluido
en la Alava altomedieval, la Cofradia constituye el factor que da
continuidad y cohesion politica al territorio, a la terra.

Recordemos que Alava, como otros territorios vascos occiden-
tales, constituy6 una <(terra>> de suerte indeterminada durante los
primeros doscientos anos de la Reconquista, sujeta en cualquier
caso a ]as pretensiones y quizA al dominio epis6dico de los reyes
de Asturias y Ledn; que la terra alavesa sufre los efectos de atrac-

3 . UetrTo ARTETA, A, Cartulario de San Juan de la Pena, 11, Valencia,
1963, p . 191 . La alusi6n a los barones de Alava vuelve a producirse en la
concordia entre el obispo de Calahorra y los alaveses realizada en 1109
(publicada por MARTtNEz DfAz, G ., en Alava medieval, Vitoria, 1974, 11 Ap6n-
dice documental, n6m 1, ps . 193-194
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ci6n de la monarquia navarra durante el siglo x y se integra plena-
mente en el Reino pirenaico en la centuria siguiente. La crisis de
la monarquia navarra a partir de 1076 inclina a Alava, como a
todo el Pais Vasco occidental, hacia el Reino de Castilla, que
necesita el territorio para la comunicacion directa con Francia y
para el acceso facil a la fachada cantabrica . Asi y todo prosigue la
integracibn en el Reino pirenaico y hasta se abre un proceso de
navarrizacion institutional de Alava, gobernada en la segunda mi-
tad del siglo xii por tenentes de signification similar a los oficiales
que gobiernan otras tenencias del Reino de Pamplona. Es el mo-
mento en que Alava es fragmentada en varias tenencias (tenencia
de Alava, gobernada desde Aitzorrotz, pero tambien Trevino, An
lucea, Buradbn y Antonana, e incluso las de Portilla, Vitoria, Zai-
tegui y Laguardia) .

Entre el 31 de agosto de 1199 y enero de 1200, una porci6n
significativa del Pais Vasco Occidental (Alava, Guipuzcoa y el Du-
ranguesado), como veinticinco anos antes Vizcaya, se integran en
el Reino de Castilla, al parecer despu6s de mediar negociaciones .

Pues bien, el cambio definitivo de monarquias, la modificacibn
de la superestructura politica, se acompafi6 de una continuidad
fundamental en el encuadramiento institutional de la comunidad
alavesa, continuidad que se prolong6 hasta 1332, por tanto, du-
rante casi siglo y medio despues del cambio de soberania. La
t°rra alavesa conservara bajo el r6gimen de los monarcas castella-
nos ]as instituciones politico-administrativas propias que la encua-
draban cuando estaban sujetas al poder de los monarcas navarros .

El cambio se limita a aquellas figuras del gobierno territorial
que dependen del nombramiento real . Es innegable que, por el
hecho mismo de la conquista y del cambio de soberania, desde
1200, el regimen gubernativo de Alava, en aquello que no constitu-
ye despliegue de la actividad publica especifica de la comunidad
del territorio, se inscriba en el cuadro general de la administracibn
y de los oficiales territoriales del reino de Castilla . Alava pertenece
por tanto al merinazgo mayor de Castilla durante el siglo xiii (al
Merinazgo o Adelantamiento de Alava y Guipuzcoa durante algun
tiempo), en general al Adelantamiento Mayor de Castilla . Desde el
punto de vista de las formas de gobierno que dependen directa-
mente de la soberania, del regnum, la conquista unicamente supuso
la sustitucion de las formas territoriales de gobierno de cada una
de las monarquias : el cambio de rey y el de los tenentes navarros
por los Adelantados y Merinos mayores castellanos.

I$ . PERSISTENCIA DE LOS VILLAZGOS Y DE LA COFRADIA

1200 no supuso de entrada la ruptura ni la desintegracibn de
has formas tradicionales de gobierno, incluso de aquellas institucio-



Misceldnea 617

nes mas novedosas, como los villazgos, creadas por los ultimos
reyes navarros . Es cierto que los primeros reyes castellanos, ata-
dos quiza por un compromiso con los hidalgos de la Cofradia y
recelosos de la postura navarrista de Vitoria, Portilla y Trevino,
frenaron durante medio siglo el movimiento de creaci6n de villaz-
gos; pero Alfonso X y Alfonso XI continuaron la politica de exten-
si6n de aforamientos en el realengo ordinario e incluso en solares
de la Cofradia hasta alcanzar la cifra de los veinte villazgos.

La forma tradicional de articulacion y gobierno de la comuni-
dad alavesa, la Cofradia, cuya existencia esti atestiguada de ma-
nera indirecta desde 1060, continuo intacta tras la conquista, en
cuya resolucidn alguna relaci6n debieron tener los cofrades . aDes-
que fue conquista la tierra de Alava e tomada a los navarros, siem-
pre ovo senorio apartadop, dice la Crdnica de Alfonso XI4. Es de-
cir, la terra conserva su status especial, el mismo esenorio aparta-
do» de la etapa anterior a que alude el Tratado navarro-castellano
de 1179'.

Queda mucho por investigar y meditar sobre esta original Co-
fradia : querriamos conocer con mayor precision su ambito terri-
torial y descifrar el juego y la relacion entre el poder del rey y la
complementariedad del senorio o del poder de la Cofradia . Hay
que ahondar en la estructura social de la Cofradia, y definir la
condicibn de los collazos, labradores o abarqueros y fijosdalgos,
asi como el peso relativo de cads grupo y su posicidn politica den-
tro de la Junta. Habria tambi6n que examinar con mayor atencibn
los conflictos de los cofrades con las villas de Vitoria y Salva-
tierra, cenflictos que se enmarcan ciertamente en el cuadro general
de los enfrentamientos del Bajomedievo entre el entorno rural y
la ciudad, pero que aqua son resueltos de manera especial al
quedar articulados los intereses rurales en una organizaci6n que
lodavia mantiene formas de copropiedad gentilicia .

III. NATURALEZA JURIDICO-PUBLICA DE LA COFRADIA Y
DEL PACTO. EL PACTISMO POLITICO

1 . PROBLEMAS PLAAITEADOS

Los historiadores del Derecho se sienten especialmente atrai-
dos por un par de cuestiones : el problema de la caracterizaci6n
juridico-piublica de la Cofradfa y el del acto solemne de autodiso-
lucion. Los coetaneos, que valoraban y calificaban segun las cate-

4 . Biblioteca de Autores espanoles, tomo 66, Madrid, 1953, p . 231 .
5 . Goxzk.cz, El Reino de Castilla en la epoca de Alfonso VI/, Madrid :

CSIC, 1970, 11, docum . mim . 321, ps . 532-537 .
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gorias institucionales del Bajo Medievo, se cuidaron mucho tanto
de llamar a la Cofradia behetria como de conceptuar de relaciones
propias de behetria las prestaciones de los cofrades .

Vieron que la jurisdicci6n que poseia la Cofradia, es decir, la
disposici6n de los poderes administrativos y judiciales que en otros
lugares ejercian los oficiales reales, era una diferencia esencial y
evidente con las behetrias : «ning6n rey non ovo Senorio en esta
tierra nin puso y oficiales para hacer justicia». La Cofradia aparece
como una formaci6n politica «sui generis», que guarda cierta-
mente alguna analogia con un Senorio jurisdiccional colectivo,
del tipo de las 6rdenes militares, pero que posee acusados elemen-
tos diferenciales. Entonces, como ahora, sorprendia a los observa-
dores ajenos al pals que una comunidad rural, de compleja es-
tructuraci6n social, fuera titular colectiva de un amplio poder
politico . Es obvio que a la hora de tipificar institucionalmente esta
realidad, hay que comparar y tomar elementos de referencia di-
versos . Pero quiza se obtuvieran mejores y mas seguros resultados
tomando como elementos de comparaci6n las realidades colectivas
y publicas del Valle de Ayala, de Vizcaya, y del Duranguesado, es
decir, aquella parte del Pais Vasco occidental que permaneci6 en-
tre los siglos viii y xi en una situaci6n politica especial .

La curiosidad y el inter6s de los historiadores del Derecho se
ha centrado tambi6n en el caracter politico v juridico del acto so-
lemne de autodisoluci6n de la Cofradia y el Estatuto juridico
resultante -la conversi6n en realengo ordinario- . Aqui tambi6n
resulta inevitable acudir a los conceptos conocidos del Derecho
p6blico de la 6poca. ~Se trata de un pacto, de un contrato entre
dos sujetos politicos soberanos, la Cofradia y el Rey, que convienen
la incorporaci6n a la Corona Castellana, suministrando gratuita-
mente al monarca un titulo juridico de integraci6n territorial?
Esta es la interpretaci6n traditional y secular de los autores vas-
cos y la tesis constante de ]as autoridades del territorio durante la
etapa foral. ZSe trata por el contrario de una renuncia unilateral
de la Cofradia, ente politico secundario, de unos poderes jurisdic-
cionales mediante una transacci6n que tiene simplemente por
objeto el obtener la salvaguarda y el reconocimiento de algunos
derechos por parte del rey? Es la tesis que hate ocho anos defen-
di6 apodicticamente el P. Gonzalo Martinez Diez s bis .

Es posible que tambi6n para la resoluci6n de este problema
convenga orientar la busqueda de explicaciones en otra direcci6n,
del mismo signo particularista que la que antes se preconizaba.
Quiz6a sea mas fecundo comparar to que acontece en 1332 y en el
periodo anterior en el campo juridico-publico en otros territorios
N,ascot.

5 bis . Alava medieval, Vitoria- Diputacin Foral de Alava, 1974, 11, ps 71-84 .



Misceldnea 619

2. EL PACTISMO POLITICO

Creemos que a la hora de caracterizar juridicamente a la Co-
fradia y al acto solemne que le puso fin, conviene hacer una breve
disgresion sobre la significacidn del pactismo politico medieval,
particularmente en el area vasca. Resulta evidente que pensadores
politicos e historiadores modernos y contempordneos han valorado
instituciones y episodios de la relacion entre la comunidad y el
rcy, prescindiendo del contexto histdrico y del pensamiento de la
epoca. Y esto tanto si se trata de la comunidad general del reino,
de colectividades territoriales, o de ciudades y villas .

Recordemos que antes de la consolidacidn moderna de la teoria
del rey como titular supremo y casi exclusivo del poder, tuvieron
vigencia social otras concepciones sobre la vinculacidn entre la
realeza y la comunidad . Estuvo vigente la concepcion del rey como
administrador, es decir, como gestor del Reino «designado por
dste en virtud de un pacto y revestido por el de las facultades
que expresamente se le otorguen» 6. No es este el lugar para exa-
minar con el detenimiento requerido las disquisiciones de los
glosadores y juristas sobre la procedencia del poder o la doctrina
medieval de la Iglesia sobre el titular ultimo -el rey o la comu-
nidad- del poder recibido de Dios, problema central en las doc-
trinas conciliaristas en el siglo xv.

Lo cierto es que la idea del pacto como fundamento de la vida
politica se difunde, a traves de distintas vias de penetracibn y
con distinta intensidad, por distintos paises del continente . En la
Peninsula brota tempranamente en los Estados Pirenaicos y se
manifiesta singularmente en el Reino de Navarra. Es mis, el
Pacto es el dato politico mas relevante de la civilizacidn vasconica,
pasta el punto que continua impregnando la vida publica de los
territorios del Pais Vasco occidental cuando se desgajan de la
monarquia navarra y se integran en una monarquia como la cas-
tellana, en la que apenas se conoce esta tradicibn politica.

Sorprende por ello que pasta el momento no se haya hecho un
intento de contextualizar un episodio contractual de la impor-
iancia del habido en 1332, y que no se haya relacionado con la
fenomenologia juridico-publica del area en que se produce.

A) En Castilla

Vamos a dejar de lado el pensamiento y la praxis pactista
catalana por su retraso respecto del tiempo en que nos movemos y
por su alejamiento geografico, pese al interes que suscita la figura

6 . GARCIA-GALLO, A ., en Historia de Derecho espanol . I . El origen y la evo-
lcici6n del Derecho, Madrid, 1979, mums . 1303-1315
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egregia de Eiximenis y los juristas subsiguientes, y al inter6s
de hechos de la relevancia de las Capitulaciones o Concordia de
Villafranca de 1461 . Dejamos de ]ado incluso la mas prbxima y
mAs rica practica pactista aragonesa, cuyas raices se hunden en
el Alto Medievo y se desarrollan en las Cortes de Egea de 1265, y
en los llamados Privilegios, el general de 1283, el de la Uni6n
de 1827 y el Compromiso de Caspe.

Teniendo en cuenta la incardinacion de Alava en el reino de
Castilla desde 1200, debemos cuestionar la difusi6n del pactismo
en la vida politica del Bran Estado . Pues bien, se constata que
esta concepcibn se abrib camino muy tardiamente en Castilla y
Lebn : es cierto que ]as Juntas y Hermandades creadas a fines del
siglo xiii y principios del xiv obligan al rey a pactar y a negociar
cuestiones puntuales; pero tales acuerdos se produjeron en virtud
de la constriccion de la fuerza de los hechos, sin la suposicibn
de que tales colectivos constituyan sujetos de Derecho . . . La evolu-
cion del reino a partir de los Trastamara, que supedita politica-
mente a algunos monarcas, abre lentamente camino a esta concep-
cihn que se siente como nueva, y que conseguira cierto desarrollo
doctrinal durante el siglo xv'. Es obvio sin embargo que la
tardia implantacibn en Castilla, en relaci6n con el problema alaves
que nos ocupa, de la doctrina y de la mentalidad pactistas, hace
menos relevante la referencia castellana a la hora de explicar el
comportamiento de los cofrades del Campo de Arriaga.

B) En el drea vascdnica: Navarra y Vizcaya

Centrandonos ya en el entorno de implantaci6n natural alavesa,
en el area vascbnica, encontramos que cuando la primera monar-
quia francesa se instaura en to que queda de Navarra, tropieza
con una mentalidad pactista, asentada sobre el mito fundacional
del pacto entre la monarquia y el reino que se habia establecido,
de acuerdo con el pr6logo de los denominados Fueros de So-
brarbe cuando «ganavan las tierras sin rey los montaynneses» . En
1245 Teobaldo I hubo de proclamar que la comunidad disfrutaba
de un Derecho que 61 no podia transgredir 8, y Teobaldo II juro

7 . GARCfA-GALLo, El pactismo en el Reino de Castilla y su proyeccion en
Amgrica, en El pactismo en la Historia de Espaha, Madrid, 1980, pigs . 143-168
En la misma obra, J. SOBREOUts CALLICO y J VALLeT DE GOYTISOLo estudian
et Pactismo en Cataluna, y J . LALINDE ABADfA en Aragon y Valencia .

8. Con motivo de una resoluci6n sobre el emplazamiento de un mercado
en Estella, declard que «nos como ome nuevo que non entendiamos encara
las costumpnes ni los feyctos sabiamos de Navarrav . LACARRA, Estructura
politico-administrattva de Navarra antes de la Ley Paccionada, en Princ . de
Viana, 92-93 (1963), p . 233 .
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cinco anos mas tarde as todo el pueblo del regno de Navarra, a los
que agora son nin seran en toda nuestra vida . . . que tengamos
cascunos en lures fueros e en lures franquezas et en todos lures
dereytos e buenas costumbres entegramentn 9. Lacarra da cuenta
de solemnes declaraciones de la comunidad en 1274 y 1328 en las
que la comunidad se afirma y se comporta como uno de los dos
polos de referencia del orden politico y como un elemento dial6c-
tico que el rey tiene que asumir e integrar. En la illtima fecha
cicada, cuatro anos antes por tanto de que en Alava se produjera
1a voluntaria entrega, la comunidad del reino se juramentaba para
que «nenguno non de apartadamente respuesta por el fecho de
regnar el dicho regno sinon todos ensemble acordadament . . . et ju-
ramos mas.. . que nos ayudemos todos que qui obiere de regnar
e1 dicho regno nos jure segunt fuer, use e costumbre del regno de
Navarra» '° .

En el disminuido Reino navarro del Bajo Medievo, el pactismo
no se limita a una sucesi6n de brillantes episodios y a declara-
ciones realizadas al amparo de una coyuntura favorable. En la
redacci6n an6nima del Derecho territorial navarro, el Fuero Ge-
neral elaborada a mediados del siglo xiti, que pronto conseguiria
reconocimiento oficial, hay una descripci6n pormenorizada del
contenido del pacto politico que se materializa en el acto del
iuramento reciproco. Los estamentos se comprometen a cumplir
las obligaciones propias de cada estado, pero el rey, en juramentos
sucesivos, adquiere el deber de respetar el status preestablecido
de cada uno de los cuerpos del reino y en general se compromete a
«que en todos sus dias tenga a todo el pueblo en sus fueros e en
sus costumbres e que los ameiore en sus fueros e non los apeiore» .
Lacarra ha visto en la concreci6n del Estado que se establece en
Navarra, cuyos grupos sociales estaban imbuidos de los principios
del pactismo, una especie de monarquia constitutional «avant la
lottre» ".

Pero el pacto como principio conformador de la vida politica
no se refugia en el reducto oriental del Reino pirenaico. La tra-
dici6n persiste en aquellas areas occidentales de Euskalherria in-
tcgradas en 1176 y 1200 en el reino de Castilla : la incorporaci6n
politica no fue obstaculo para que el pactismo continue condicio-
nando e informando la vida publica de Alava, de Vizcaya, y de
Ayala, de la Encartaci6n, del Duranguesado, y de Onate. Cabria
ejemplificar y mostrar in extenso esta realidad con materiales
historiograficos procedentes de todos los territorios citados, pero

9. Ibidem , p . 234.
10 . Ibidem , ps . 235 y 236 .
11 . Ibidem , ps. 231 y 234 .
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basta una menc16n a to que ocurre en el norte de Alava, a to que
acontece en la zona colindante de Vizcaya.

El mito fundacional del Senorio de Vizcaya, vigente en el Me-
dievo, tanto en la versi6n que ofrece el conde de Barcelos como en
la que presenta Lope Garcia de Salazar, tiene como nucleo el pacto
entre un caudillo militar -sea Froom o Jaun Zuria- y los viz-
cainos, y que tras la victoriosa batalla de Arrigorriaga, el primer
senor jura los fueros en Guernica y los vizcainos en contrapar-
tida le entregan parte de los montes y de los seles, heredades en
codas las comarcas para colocar sus labradores y algunos dere-
chos sobre las venas del hierro. El mito de los origenes tenia sin
duda la funcibn de explicar la peculiar posicibn politica y patri-
monial de los senores de Vizcaya y la privilegiada situacibn de la
comunidad en el sistema politico, pero contribuia a legitimar y a
dar fundamento a una praxis pactista de la que tenemos algunas
significativas expresiones antes o en torno a 1332. Recordemos to
que nos cuenta la Crbnica del Rey Don Fernando IV, sobre la
actitud de los vizcainos, de ntodos los omes buenos de Vizcaya»,
con motivo del episodio de rivalidad entre Don Diego Lbpez (1292-
1310) y su sobrina Maria, o del cuidado de Juan Nunez de Lara
en no quebrantar el Derecho jurado a la comunidad cuando les
requiere sobre el ordenamiento juridico de los vizcainos y los
junteros redactan el Cuaderno que el senor habia de observar
posteriormente'z. Podriamos abundar en la descripcibn de aconte-
cimientos posteriores del periodo que nos ocupa que expresan la
vigencia y el vigor del pensamiento y de la practica pactista en
esta porcibn del pals, asi como la singularidad del fenbmeno y
su atipicidad dentro del conjunto del reino de Castilla .

No existe comparacibn posible entre las prescripciones pactis-
tas del Cuaderno de 1394 o el Fuero Viejo de 1452 y cualquier
otro cuerpo juridico peninsular y quiza europeo. Los textos fueron
elaborados por Comisiones designadas por toda la comunidad
reunida en asamblea y sometidos a su ratificacibn, expresaban la
voluntad de colectivo y estaban inspirados en la idea de que el Se-
norio ester constituido por un pacto permanente y peri6dicamente
manifestado entre la comunidad y el Senor.

No pretendemos ahora ofrecer el estudio comparado que se
propone, ni obtener conclusiones provisionales ni definitivas sobre
el acuerdo de los alaveses y el rey. Si queremos dejar constancia
de que el examen del Pacto de Arriaga debe realizarse en el
marco y el contexto pactista vascbnico, que es un episodio que
se inscribe dentro de las categorlas y de la praxis consuetudinaria
del Derecho vasco medieval . Los analisis aislados del acto son
insuficientes.

12. MONR$nt . Zin, G ., Las instituciones ptiblicas del Senorlo de Vizcaya
(pasta el siglo XVIII), Bilbao, 1474, pigs . 16-18
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SEGUNDA PARTE

1 . EL PENSAMIENTO DE LANDAZURI Y DE SUS PREDECE-
SORES ACERCA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y LA
PERSONALIDAD POLITICA DE ALAVA MEDIEVAL

Intentemos aproximarnos al pensamiento de los alaveses mo-
dernos, de los que vivieron entre los siglos xvi y xvrII, respecto a
la realidad institucional de Alava. Intentemos conocer sus opinio-
nes y valoraciones del pasado, su visi6n y representaci6n politica
de la Cofradia y del Pacto. Obviamente no queremos calificar la
exactitud o el valor hist6rico de tales representaciones colectivas,
la adecuaci6n entre representaciones y realidad. El corpus. del
pensamiento politico alav6s, todos y cada uno de sus componen-
tes, constituyen en si mismos un hecho historiogrifico lleno de
sentido, que expresa la mentalidad y los estados colectivos de
conciencia, el grado y la intensidad de la integraci6n comunitaria .
De manera indirecta reflejan los ideales y aspiraciones que ani-
man a una sociedad . En Alava, como en otros lugares, se tiende a
proyectar hacia un pasado mas o menos remoto el status politico
del presente, tratando de encontrar su legitimaci6n en un origen
lejano .

Un conocimiento cabal del pensamiento politico traditional
alaves requeriria la exploraci6n y utilizaci6n de fuentes muy di-
versas . Desde literatura historiografica a memoriales y representa-
ciones de las Juntas Generales y de la Diputaci6n, sin olvidar otras
obras juridicas .

Apremios de tiempo han limitado la investigaci6n al circulo de
historiadores modernos, y mas en concreto a la obra de Landa-
zuri, que incorpora -sintetizando y criticando- el trabajo de sus
predecesores 13 .

Ouiza no sea una opci6n tan criticable y falta de fundamento
conceder una mayor atenci6n a la obra de Landazuri. El gran poli-
grafo vitoriano es ante todo un reductor del pensamiento politico
mitico, puesto que casi todos los temas que aborda pasan del
estadio de la representaci6n mitol6gica al del conocimiento hist6-
rico . Para bien de sus coetaneos y paisanos, en tales temas esta-
blece una cuasicoincidencia entre visi6n cientifica del pasado de

13 . LANDAZURI Y RoMARATE, Joaquin Joseph de, Historia civil de la MN. y
ML . Provincia de Alava, deducida de autores originates y documentos autdn-
ticos. Tomo I. Comprehende su antigua y moderna Geografia y el gobierno
politico y militar. Vitoria: Imprenta provincial, 1926, XLIII, 318 ps. Tomo II .
Comprehende la narraci6n hist6rica desde el siglo octavo hasta el actual.
Vitoria: Imprenta provincial, 1927, 229 ps
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Alava y el pensamiento politico . Un buen servicio que la sociedad
debiera agradecer al histori6grafo.

Hay que hablar sin embargo de una coincidencia imperfecta
porque, como veremos despu6s, el historiador alavds o no supo
o no pudo llevar los viejos mitos politicos vascos sobre la historia
antigua del pals al redil del conocimiento histdrico. Por otra
parte, se advierte en Landazuri las servidumbres propias de su
condicibn de historiador oficial de la provincia cuando ha de abor-
dar determinados puntos criticos del pasado alaves .

11 . ANOTACIONES SOBRE HISTORIOGRAFIA ALAVESA

Conviene hacer algunas anotaciones sobre la historiografia ala-
vesa en la Edad Moderna con el fin de situar adecuadamente a
Landazuri y de explicar su eleccibn como figura representativa de
la historiograffa y del pensamiento politico traditional de la pro-
vincia . En las advertencias a su Historia de Alava, venero de infor-
maciones historiograficas, Landazuri mostro su desden por la obra
de los tres historiadores -Lazarraga, Alonso de Sarria y Arcaya-
que le precedieron en la tarea de dar a conocer el pasado alav6s .
Los descalifica sin ambajes. Por un lado les reprocha la penuria
de ]as fuentes que utilizan, limitadas a los fondos de los archivos
de Vitoria y la falta de consulta de la documentacidn de otros
archivos alaveses, asi como el desconocimiento de los materiales
existentes en los archivos castellanos, navarros y aragoneses t° .
Ademas, destac6 la modesta dimensi6n del legado recibido 15 . En
resumen, que la historiografia alavesa precedente ofrecfa poca y
mala informacibn; ni tan siquiera se habia conseguido llevar a las
prensas ninguna de las obras producidas 16.

1 . JUAN DE LAZARRAGA

De Juan de Lazarraga, el primer historibgrafo alaves moderno
citado, nos dice Landazuri que habfa sido Kun sugeto muy curioso
y de solido juicio, (que) dexb un dilatado manuscrito, comproban-
do la mayor parte de su narracibn con documentos literales, es-
tampados a su continuation . . .), t'. Al parecer se ocupo exclusiva-
mente del ((gobierno politico)) de la provincia, excluyendo la cues-

14 . Adverlencias a Historia de Alava. T . ps . I1; y III .
15 . En otro lugar manifiesta- alo diminuto que se presentaban en el

particular las noticias de Alava en los libros manuscritos e impresos, que
eran las unicas memorias que suministraban en el publico algunos sucesos
de ellaD. Ibidem T . 1, ps . XVIII-XIX

16 . Ibidem . T . 1, ps IV, V y XI .
17. Ibidem . T . I, p . III .
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tidn de los asenores independientesD y de los Diputados Ge-
nerales'a. Hay indicios que permiten pensar que vivi6 en el si-
glo xvli 11, pero nada sabemos de la suerte corrida por su manus-
crito, que llego a ser conocido y utilizado por sus sucesores m.

2. LA ESCUELA HISTORIOGRAFICA VASCA EN LA EDAD MODERNA Y SU
RECEPCIdN EN ALAVA : MARTIN ALONSO DE SARRIA

Antes de referimos al segundo historibgrafo citado por Lan-
dazuri, hagamos una breve referencia a la recepcidn en Alava de
la Escuela historiografica vasca que se habia constituido en el si-
Qlo xvi. Obviamente puede parecer un abuso hablar de Escuela
con el estricto significado que damos hoy a este concepto. El al-
cance que se atribuye aqui al concepto es mas restringido y limi-
tado : se refiere a la coincidencia de los autores del Pais Vasco
Occidental en el tratamiento de varios temas de la historia anti-
gua del pais. Se produjo de hecho una comunicacidn entre autores
que trabajan entre Ios siglos xvi y xvlli que lleva a tratar las
mismas o parecidas cuestiones y a considerarlas de manera si-
milar.

En efecto, a to largo de estos siglos se elaboran algunas obras
por autores de cierto relieve en Guipuzcoa y Vizcaya. En to que
toca a Vizcaya recordemos la llamada «Crbnica de Ibarguen-Ca-
chopin». Las obras histdricas de Francisco de Mendieta y de Fray
Martin de Coscojales, la figura senora de Andr6s de Poza, ademas
de los trabajos de juristas que terciaron en el siglo xvi en la po-
l6mica sobre la hidalguia vizcaina, Juan Guti6rrez y Garcia de las
Landeras Puente . En el mismo siglo escriben en Guipitzcoa sus
obras dos guipuzcoanos tan destacados como Juan Martinez de
Zaldibia, cuyas Antigiiedades de Cantabria tuvieron un gran eco
posterior y el gran Garibay, Ia figura central de esta Escuela histo-
riografica vasca. A partir de su publicacibn, el Compendio historial
se convierte en el punto de referencia obligado de los historiadores
vascos 2' .

Los autores de esta Escuela historiografica vasca cultivan una
serie de tbpicos y utilizan elementos valorativos que quieren ex-
plicar la singularidad institucional y la amplia autonomia que go-
zaban las tres provincias dentro del Reino de Castilla . Dedican

18 . Ibfdem . T. I, p . IV .
19 . Ibidem . T . 1, p . IV .
20. Landazuri reconoce haber utilizado el manuscrito . Ibidem . T . I, p. XIX
21 . Para el estudio de la historiografia vizcafna de todas las dpocas es

imprescindible utilizar la excelente Historiograffa de Vizcaya (desde Lope
Garcia de Salazar a Labayru), de Andr6s E . de MAAARICUA (Bilbao, 1971), y la
obra de F . ELfAS DE TUADA, El senorio de Vizcaya (Madrid : Minotauro, 1963)
Para el estudio de la historiografia guipuzcoana, la obra del ultimo autor
citado, La Provincia de Guiptizcoa (Madrid : Minotauro, 1964)

40
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ttna atenci6n singular a la lengua y a su caracter primigenio, al
tiempo que senalan la unidad linguistica y 6tnica del Pais Vasco,
al que, por error inducido, asimilan a la Cantabria de la etapa
romana . Se esfuerza por afirmar el caracter originario y no deri-
vado del Derecho de los territorios . Por otro lado, la necesidad
practica de encontrar un fundamento hist6rico al principio de la
ltidalguia universal lleva a aceptar y desarrollar el mito del Tuba-
lismo, de la procedencia directs de los AcAntabros)> de este nieto
de Nod. Lleva al establecimiento de una secuencia hist6rica que
garantice que los guipuzcoanos, vizcainos y alaveses -y navarros
en algdn caso- de la Edad Moderna son los descendientes y he-
rederos de estos cantabros inicialmente insumisos a Roma y des-
pu6s confederados con el Imperio, libres del dominio arabe, y que
desempenaron un papel destacado en la Reconquista y en el ori-
gen de las monarquias espanolas u.

Hay que pensar que circularon en Alava las obras de los auto-
res vizcainos y guipuzcoanos . Se puede atestiguar que la obra de
Garibay fue ampliamente utilizada.

La recepci6n de la Escuela en Alava se percibe en Io que sa-
bemos de la obra, in6dita y perdida, de Martin Alonso de Sarria .
Sabemos que Sarria fue Diputado General entre 1621 y 1624, y que
es el primer alav6s que se ocupa de los dos campos que suelen
cultivar los historiadores vascos de la Edad Moderna, el general
del pais, centrado en la historia antigua, y el de la historia particu-
lar de cads territorio, tambi6n la de Alava. Segun Landazuri, que
consult6 y aprovech6 el manuscrito " no fue importante su con-
tribuci6n a la historia alavesa: aalgo de sus antiguas Juntas del
Campo de Arriaga. . . de las bandas de gamboinos y onacinos, del
empleo de Diputado General, y de alguna otra especie» 24 .

Destaquemos que titula su trabajo Teatro cdntabro, adjetivo
este ultimo que podriamos traducir, conociendo el sentido del
t6rmino cantabro en la 6poca, por Teatro Vascongado o Vasco. El
inter6s general anunciado en el titulo de la obra se confirms en
el cultivo de este historiador slaves de temas generales de los
territorios que hoy forman la Comunidad Aut6noma Vasca, el
Pais Bascongado de que habla Landazuri u.

22 . Vid . MONREAL ZfA, G . : Anotaciones sobre el pensamiento politico tra-
dicional vasco en el siglo XVI, en An . de Hist. del Dr. Espafiol, SO (1980),
ps 971-1004 .

23 . Historia civil . . ., I, p . XIX.
24 . Ibidem . . . T . I, ps . IX y V.
25 . aNo se limit6 el ingenio de este caballero a sola la narracibn hist6ri-

ca de nuestra provincia de Alava, sino es que tambidn se eztendi6 su plums
a las otras del Pais Bancongado . Para comprehenderlas a todas tres en su
obra la titul6 Teatro canidbrico, en que hablando primeramente en general,
desciende despuds en particular a tratar con separaci6n de cads una de
ellas " . Ibidem. T . I, p V.
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3 . JUAN DE ARCAYA

La conexi6n con la Escuela es mas clam en el caso de Juan
de Arcaya. Sabemos muy poco sobre la personalidad de este his-
toriador alavds, que va a emprender su trabajo por encargo oficial
y cuya obra, el Compendio historial y antiguedades de la provincia
de Alava, apenas tuvo incidencia entre sus contemporaneos . La
obra no llego a imprimirse : ason tan pocas las noticias que de ella
se hallan -dice Landazuri- que no he visto ni oido se halle otro
manuscrito que el que actualmente esta en mi poder y tiene mu-
cha similitud de s°r el original que dex6 el Doctor Arcaya» 26 .

Lo cierto es que la Junta General celebrada en Vitoria el 22 de
noviembre de 1956, debati6 ampliamente la necesidad de contar
con «una historia aparte» de Alava, que permitiera explicar su
identidad politica -su antigiiedad, su nobleza, sus exenciones y
preeminencias-», y to que se estimaba el fundamento hist6rico
de la foralidad -«que despuds que siendo libre sin reconocer su-
perior en to temporal, se entreg6 a la Corona Real de Castilla de
su mera y espontAnea voluntad»-r. Se encomendb tal trabajo
al Doctor Juan de Arcaya, acordandose en esta Junta General y en
la celebrada seis anos mas tarde en Vitoria -18/2/1962- que se
le abrieran los archivos municipales',8. No parece que el Doctor
Arcaya aprovechara las facilidades que se le ofrecieron porque
seg6n Landazuri s61o consultb el Archivo General de Alava y el de
la ciudad de Vitoria 1'. Debi6 terminar la redacci6n del manus-
crito despu6s de 1665 3° .

Sabemos que la obra constaba de cuatro libros, y que Landa-
zuri unicamente lleg6 a manejar el texto del tercero y del cuarto,
aunque nudo conocer el contenido de los dos primeros libros por
los indices 31 .

AfirmAbamos antes que Arcaya sintoniza con la Escuela histo-
riografica vasca . Parece que se limitb a utilizar a ((Esteban de

26. Advert . de H . de A . T . 1, p . X1 . aLa historia de este docto jurista no
llegb el caso de que se imprimiera*, afirma Landazuri en la misma pagina.

27. Ibidem. 1, p . VI .
28 . Ibidem. I, ps . VI-VIII y IX .
29. I bidem. I, ps . XI y XVII .
30. Ibidem . 1, ps . IX . A juzgar por to que indica Landazuri, 1665 podria

tomarse como fecha final, ya que la conjetura sobre el afio de comienzo se
fundamenta en que el texto recoge privilegios de Felipe IV posteriores a
dicho ano .

31 . La obra se adivide en quatro libros de los quales solamente hemos
podido hallar el tercero y el quarto, que comprehenden un tomo de a folio
de 112 hojas y media, sin incluir el indice de los capitulos . Quantos compre-
henden la obra en los dos tomos se hallan al fin de este segundo, de que
hemos dado noticia, y por su contexto se viene en conocimiento de quanto
incluyb el doctor Arcaya en su Comp. hist .= . Ibidem . T . 1, p . IX .
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Garibay que copia a la letra, y a algun otro modernoA 32 . Un repaso
del indice del libro primero permite apreciar hasta qud punto hay
una coincidencia casi completa con los temas propios de la Es-
cuela: ala provincia de Alava, de la calidad de su territorio, y g46-
neros que produce: la etimologia de su nombre, y la razdn porque
se le impuso : de los primeros pobladores de Ia Cantabria, y de
esta provincia despu6s del diluvio: del idioma bascongado y su
origen : de la introduccibn del evangelio en Alava, y demas tierras
de Cantabria: de los sucesos en tiempo de los Cartagineses y Ro-
manos: de la guerra de los Cantabros por el Emperador Augusto:
de los sucesos en tiempo de la monarquia de los Godos, de c6mo
Alava no fue ganada por los moros, y del Estado en que se ha-
llaba esta Provincia quando estos dominaron a Espana y quales
eran sus Senores y protectores en este tiempov ". No faltan, como
se ve, ninguno de los temas de la historiografia traditional vasca.

La estrecha dependencia de Garibay parece que hizo posible
que Arcaya describiera el Alto Medievo alavi6s con la concrecibn
y el grado de competencia con que habia llegado a relatarla su
maestro. Anotemos, sin embargo, que en un punto crucial para
salvar la construcci6n juridica de la foralidad traditional alevesa,
el de la voluntaria entrega de la Cofradia en 1332, encontrb una
solucibn que hubiera sido interesante conocer. Dice el indice del
libro segundo: Rde los fundamentos que tiene el autor para per-
suadirse que aunque se entregb Vitoria al Rey D. Alonso el no-
veno, y su union con la Corona de Castilla, no sucedib esto en la
Provincia de Alava» ".

De la lectura de los indices de los libros segundo, tercero y
cuarto, debe deducir que Landazuri pudo beneficiarse de la utili-
zacibn de la obra de Arcaya mas de to que gusta de confesar 35 .
Son muchos los temas que aborda este ultimo autor y la suma
de la documentacidn utilizada por Garibay y la que Arcaya consultb
en los archivos de Vitoria debia dar cierta consistencia a la obra,
como puede apreciarse leyendo los indices .

Para concluir, durante el siglo xviii en Alava tienen vigencia
los mismos tdpicos sobre la historia antigua del pals que alimen-
taban el pensamiento politico de vizcainos y guipuzcoanos . Id6n-
ticos lugares comunes sobre la singularidad linguistica de los
vascos y la autoctoria del Derecho, o respecto _ de la sobrevalo-
ration de la contribucidn provincial a los hechos de armas de la
monarquia. Los alaveses comulgan y se adhieren con fervor al

32 . Ibidem . I, p . XVII .
33 . Ibidem. I, ps . XT-XII .
34 . Ibidem. I, p . XIII .
35 . Sin embargo, Landazuri indica que el manuscrito adel doctor Arcaya no

ha Ilegado a mis manos hasta despuds de finalizada la obra= . Ibidem . I, p . XIX .
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mito vigente en todo el pais de la comun descendencia de los
vascos del patriarca Tubal y aceptan el cantabrismo, es decir, sus-
tentan la opini6n de que los cantabros son los verdaderos antece-
sores de las poblaciones asentadas en los territorios hist6ricos de
Euskalherria . La creencia en la insumisi6n de Roma y en la pos-
terior relaci6n de confederaci6n con el Imperio corresponde tam-
bi6n al tronco comun del pensamiento politico vasco. Los autores
alaveses vacilan, como otros autores vascos, ante la equivocidad
de la relaci6n con el reino visig6tico, estAn orgullosos de la insu-
misi6n de Alava ante los arabes, y se sienten conmovidos por la
creencia en el origen aut6ctono vasco de las dos primeras realezas
espanolas.

111 . LAS CONCEPCIONES POLITICAS DE LANDAZURI ACER-
CA DE LA ALAVA MEDIEVAL

1 . ORIGIAIALIDAD DE LA OBRA

No sabemos si Landazuri dio comienzo a su trabajo de propio
motu o por encargo oficial, como fue el caso de Sarria . Si cono-
cemos -ya se ha visto mas arriba- el juicio que le merecfan la
cortedad y mala informaci6n de la historiograffa precedente . Quiso
destacar respecto a su iniciativa (do dificil y arduo del empeiio,
asi por to reducido y limitado de sus potencias, para un asunto
de esta naturaleza)) -16. Estaba convencido de que la reconstrucci6n
del proceso hist6rico alav6s habfa que «hacerla toda de nuevo sin
aquellos auxilios que tienen otros en esta clase y sufrir la mas
molesta y penosa tarea, por to esparcidas y derramadas que se
hallaban ]as noticias que se han extraido de ochenta archivosv n.
Siente haber roturado por primera vez el campo de la historia
alavesa, y que ha construido una obra enteramente original 31,
para to que hubo de utilizar un m6todo de investigaci6n suma-
mente riguroso y laborioso 39 .

36 . Ibidem . I, p . XVIII .
37 . Ibfdem . I, p . XXXVI.
38. =Es un pais inc6gnito la mayor parte de la narraci6n que comprehende

la historia de Alava, esta obra es original en sus cinco tomos, cuya gloria no
cedemos a nadie aunque reconocemos con toda ingenuidad pudiera tener las
perfecciones que le faltan si se hubieran dedicado a ella otros mas ilustres y
eruditos patriciosn . Ibidem . . I, XXXVI-XXXVII .

39. El mismo da cuenta del m46todo seguido. 1. Lee los manuscritos de J. de
lazarraga y de Martfn Alonso de Sarriegui. La obra del Dr . Arcaya la ley6
despuds de terminado el trabajo. 2, Lee las cr6nicas e historias generales de Es-
pana . 3. Consulta los Archivos de Alava siguiendo este orden: Vitoria,
Archivo General de la Provincia, de villas y poblaciones, de comunidades
religiosas y, por ultimo, archivos particulares . 4. Visita los siguientes
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Z. MARGINACI6N DE LA HISTORIA ANTIGUA

Landazuri se abstuvo de tratar los t6picos sobre la historia
antigua del territorio; eno quiso, no crey6 util la empresa, o no
se atrevi6 a abordar este periodo del pasado alav6s? Caben todas
las hip6tesis : pudo sentirse deficientemente dotado, como pudo
c onsiderar- como se atisba en ocasiones en su obra- que no
Cobia hablar de historia politica de Alava hasta el Alto Medievo;
y por seguir haciendo conjeturas, pudo sentir reparos en poner
en entredicho la veracidad de algunos t6picos muy queridos por
sus compatriotas.

En alguna ocasi6n Landazuri justific6 la exclusi6n del estudio
de la historia antigua de Alava fundandose en otra raz6n, en el
hecho de que era comun a to que llama aprovincias del Pais Bas-
congado», es decir, en la dificultad de convertir a la provincia en
ese periodo en objeto historiografico aut6nomo . Obsdrvese sin
embargo que tal actitud met6dica no resulta del desinterds por el
destino hist6rico de los territorios hermanos. La dedicaci6n a
Alava se compagina con una sensibilidad poco comun hacia los
problemas de las tres provincias -preocupaci6n que ya hemos
apreciado en los demas autores- y con un acentuado vasquismo
linguistico y hasta politico" que mereceria tratamiento aparte .

En resumen: un area notable del pensamiento traditional vas-
co, el que se ocupaba de la visi6n del pais en el mundo antiguo
queda liberado de la piqueta demoledora del gran maestro de
Vitoria y puede persistir hasta el siglo xix con los mismos temas
con Rue se aliment6 a to largo de la Edad Moderna.

Hay que destacar sin embargo que Landazuri se sinti6 obligado
a tomar posici6n y a hater patente su rechazo de algunas creen-
cias de sus paisanos . Aprovechando una referencia a la escasez de
noticias sobre el territorio, se lamenta de (la inverosimilitud de
a1gunas especies y la fabulosidad de otras que la credulidad y poca
critica habian escrito crey6ndolas honorificas a la Provincia, como
si 6sta necesitara de ap6crifas y fingidas glorias, quando tiene
tantas s6lidas y verificas que hicieron famoso e inmortal su nom-
hre no s61o en la monarquia espanola sino es tambien fuera
de ellau a' .

archivos monasteriales : San Millan, Valvanera, Leyre, San Juan de la
Peiia, S . Prudencio y Herrera . 5. Visita el Archivo de Navarra, la Cimara
de Comptos y el Monasterio de Irache . 6 . Consulta el Archivo de Miranda .
Ibfdem . . . I, ps . XIX y XX.

40 . -Desde el siglo octavo, pues, se hallan cada una de estas provin-
cias de por si, con tal independencia las unas de las otras, teniendo su pri-
vativa geografia y sucesos hist6ricos, gobierno y todo to demis que perte-
nece a una Provinciav (Ibiden: I, I) .

41 . Ibideb . I, XVIII y XIX .
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3. SIGNIFICAC16N DEL CARACTER OFICIAL DE LA OBRA

Ahora bien, por to que se refiere a la etapa historiada, funda-
mentalmente el Medievo, el filtro impuesto por Landazuri fue s61o
relativamente eficaz.

Landazuri tenia que tropezar con el escollo, dificil de sortear,
de tratar adecuadamente algunos de los temas que se considera-
ban relevantes en la fundamentaci6n de la foralidad alavesa.
Sinti6 preocupaci6n por (la publicaci6n de algunas noticias, de las
quales pueda seguirse algCtn perjuicio o detrimento en comitn o
en particular a la Provincia de Alava» ^2 .

Puesto que pretendemos el conocimiento del pensamiento po-
litico, no hemos de perder de vista que la obra de Landazuri es
una obra oficial realizada a petici6n y con la ayuda de la Provin-
cia 43. Queremos decir que es una obra util para conocer el pen-
samiento de su generaci6n porque Landazuri no podia sustraerse
a los condicionamientos propios de Ia obra de encargo. Conocia de
cerca las tensiones y la crudeza de las polemicas de los territorios
vascos con los 6rganos de gobierno centrales de la monarquia,
como conocia el riesgo politico inherente a algunas afirmaciones
sobre la naturaleza de las instituciones.

Podriamos decir que se impone a si mismo una cierta auto-
censura patri6tica, al tiempo que se somete de buen grado a la
censura oficial de la Diputaci6n : 6l mismo da cuenta que solicit6
del Diputado General o sus asesores que examinaran su obra por si
existian errores o esi hay algitn suceso, clausula y una vez que
directa o indirectamente pueda ofender de presente o de futuro
]as regalfas, exenciones, franquezas, privilegios y nativas liberta-
des de la Provincia, sea en la substancia, sea en el modo» °' . Lan-
dazuri acept6 la correcci6n total de ]as (leves equivocaciones o
dudas)) que le sugieren los tres asesores de la provincia e id6ntica
atenci6n prest6 a las observaciones que formul6 por encargo de
la provincia el benedictino Fray Bernardo de Salazar a5 .

42 . Ibidem. I, p . XXXI.
43 . Es obvia la colaboraci6n del Diputado General, y la presentaci6n

del esbozo de la obra a las Juntas de Laguardia de 1774, la censura previa
y la edici6n oficial de trescientos ejemplares de la obra acomo parte de
los acuerdos y decretos de esta Provincia= . Ibidem . I, XXXII-XLIII .

44 . Ibidem . I, XXXII .
45 . Cuando el Diputado General le comunica las observaciones que ha-

Wan formulado los tres asesores de la provincia, que habian examinado
la obra durante trece dias y tres horas continuadas, y no habian encontra-
do 4nada an6malo=, salvo las Ieves equivocaciones o dudas anotadas, Lan-
dazuri responde que use conforma en un todo y por todo y que estaba
pronto a arreglar con ellos mi historia sin faltar en un Spice* . El Diputado
General remitio despu6s el primer tomo al benedictino de Cardena, resi-
dente en Madrid . Landazuri acept6 sus anotaciones y reparaciones . El mis-
mo procedimiento se sigui6 con los otros tres tomos. Hubiera tenido in-
ters conocer las observaciones efectuadas . Ibidem . . . I, ps . XXXII-XXXVI.
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4 . PRINCIPALES T6PICOS DEL PENSAMIENTO POLITICO DE LANDAZURI

A) Nombre y origen politico de la provincia

Examinemos algunos temas objeto de una concepci6n politica .
En to que se refiere al nombre y a la existencia politica de la Pro-
vincia, Landazuri se atrevi6 a hacer remontar el origen de Alava
mas ally de la primera menci6n de la Cr6nica de Alfonso 1110, y se
mostr6 muy prudente en cuanto a la apasionada poldmica sobre
el problema de su extensi6n antigua. Subrayemos la aceptaci6n
imnlicita del statu quo territorial vigente en su continua preocu-
paci6n por hacer coincidir los limites de la Alava coetanea y la
altomedieval °1 -aunque intenta fundamentar hist6ricamente la
naturaleza alavesa de Trevino y se desinteresa por la suerte de Mi-
randa de Ebro's- y por establecer el t6rmino y el concepto de
«Rioxa alavesa» 49 .

B) Status politico de Alava antes de 1332

El status politico de Alava antes de 1332 es sin duda la cues-
ti6n crucial de la representaci6n colectiva sobre el pasado alaves
antes de esa fecha.

46 . aNada se opone a que se recurra al siglo octavo como al tiempo
en que existfa el nombre de Alavaa .

QEn nada se onone to que con Sebastiano y D . Rodrigo se ha dicho en
el n6mero antecedente acerca de la antigiiedad que nos consta del nombre
de Alava, a to que propone el Padre Manuel de Larramendi sobre que los
nombres de Alava, Vizcaya y Guipuzcoa los tenfan estas Provincias no
s6lo en el Reynado de los Godos en Espana, sino es tambidn en el de los
Romanos. . Ibfdem. 1, ps . 8-9 .

47 . Estudia los testimonios aportados por Garibay y Moret en favor
de la inclusi6n en Alava de Miranda y Cellorigo . De tales testimonios
se deducirfa que Asturias daba comienzo en Pancorbo (T . I, ps. 16-24) . Se
niega a aceptar la inclusi6n, en base a que una cosa era ser conde de
Atava y otra distinta senorear tambiJn en otros territorios (Ibidem, ps . 20-24) .
La Reja de San MillAn es estudiada con minuciosidad y aprovechada para
obtener las conclusiones buscadas (Ibfdem, ps. 25-50) .

48 . La documentacin citada por Garibay y Moret y la que el mismo Lan-
dazuri aporta acerca de Miranda es considerada negativamente; es decir,
que no autorizarfa a efectuar la inclusi6n en Alava; de los tdrminos de los tex-
tos cabria razonar, sin embargo, en sentido contrario (Ibidem . I, ps . 62-64
y 75-76 .)

El tema de Trevino tocaba muy de cerca a Landazuri : cuida de senalar
el trato de excepci6n que se aplica a esta tierra en el Tratado de 1179 (Ibi-
dem . I, 62-64), y tiene en cuenta la alusi6n de la Cr6nica de Alfonso XI (I,
p . 70), de la que deduce que las aldeas de Trevino pasaron a la jurisdicci6n
de la Cofradfa de Alava con anterioridad a 1332 (I, p. 71) .

49 . La expresin aRioxa alavesa. esti recogida de distintos lugares de la
obra : T. 1, ps . 132, 145, etc .
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ZEra la Cofradia un ente politico soberano o dependia de alg~in
poder monarquico ajeno a la provincia de Alava? En un acuerdo
de la Junta General de 1656 se afirmaba que Alava asiendo libre
sin reconocer superior en to temporal se entregb a la Corona
Real de Castilla de su mera y espontAnea voluntadD 50 . Otros mu-
chos textos dicen to mismo. Se hallaba bien arraigada Ia convic-
cibn de que la Cofradia era un ente politico soberano.

En este clima de opinion general tenia que desenvolverse Lan-
dazuri ; lector asiduo de Garibay conocia sin embargo el juego
histbrico de soberanias externas sobre Alava. Por otra pane, en
el curso de sus investigaciones habia tenido la oportunidad de
leer decenas de documentos en los que de manera incontestable
se manifestaba el poder real sobre la tierra alavesa de los mo-
narcas navarros y castellanos. El pasado politico que presentaba
la documentacibn ponia en entredicho to que requeria su condi-
ci6n de historiador oficial. No obstante, Landazuri sorte6 como
pudo el escollo.

Mientras que predecesores suyos, como Juan de Arcaya, sos-
tenian la tesis de la independencia constante, y negaban que la
toma de Vitoria por Alfonso VIII hubiera supuesto la conquista
del resto de la provincial', Landazuri afirm6 claramente la depen-
dencia, y se atreve a advertir en el prologo de su obra: ano se
pretende persuadir en esta obra que los Reyes de Asturias, Leon,
Castilla y Navarra no fueron soberanos de la Provincia de Ala-
va» -'2 ; y en otro lugar constata el «pleno conocimiento de la
union que tuvo con el Reino de Le6n hasta principios del siglo x
y la que tuvo desde este tiempo con el de Navarra hasta el ano
de 120001, union dsta considerada por cierto favorablemente s" .

50. J. G . celebraba en Vitoria, el 22-11-1656 (Ibidem . T . I, p . VI)
51 . Cfr. a nota 34 .
52 . Ibfdem T. I, p. XLI .
53 . aPor los sucesos que se acaban de referir por to que se expresaran,

y por las disertaciones del suplemento de la historia de esta Provincia, se
vends en pleno oonocimiento de Ia uni6n que tuvo con e1 Reino de Lebn
hasta principios del siglo X, y la que tuvo desde ese tiempo con el de Nava-
rra hasta el ano de 1200; pero siempre en estas uniones gozando de la liber-
tad, franqueza e independencia que se le ha notado en to anteriormente es-
crito, en cuya eonsequencia, como se advirti6 en el capitulo II del antece-
dente libro, nombr6 y eligi6 sus Senores en la misma conformidad que el
Senorio de Vizcaya= (Ibfdem . II, ps . 15-16) .

En otro lugar, en base al documento citado por Moret -1, 2, rapt . 7, f .
384-, fechado en 947, se cuestiona sobre el dominio navarro en este periodo
(Ibidem. II, p . 36) .

54 . aDesde que en el aiio de 947, en que se notd en el capftulo III, se
habla la primera noticia de la uni6n de Alava con la Corona de Navarra
para disfrutar de su uni6n en ]as ocasiones que se le ofrecieron, continuo
en ella hasta el afio de 1200, pero con a1gunas interrupciones D (Ibfdem,
Ii, p . 78, vid . tambidn nota siguiente) .
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Entendi6 con correccion to que supuso la conquista de 12()0 desde
el punto de vista de la soberania real 15 . Anotemos sin embargo
que el hecho de que conozca y asuma la realidad no significa que
le d6 beligerancia : las cuestiones relacionadas con el regnum, con
la soberania, suelen quedar en discreta penumbra incluso cuando
la referencia explicaria algunos problemas que se le plantean .

C) Cualificacidn de la Cofradia

El inevitable reconocimiento de la dependencia va acompanado
de la atribucidn del maximo valor, de la mayor cualificacion poli-
tica posible, al poder de la Cofradia : confiesa abiertamente querer
mostrar en su obra que la provincia «fue libre en su Senorio y
gobierno, y duena propietaria de su territorio hasta el dia 2 de
abril del ano 1332 s6 . Al especialista contemporaneo le resulta
facil conceptualizar la distincion medieval entre el poder sobera-
no, entonces real, y el poder gubernativo inmediatamente inferior,

En relacion con tales interrupciones sigue a Garibay y a Moret y sefiala
:a de 1076 y las que se producen en el siglo xii (p . 78) .

55 . Pasa por alto la distinci6n de Arcaya entre la conquista de Vitoria
y la de Alava por Alfonso VIII . Al resumir Landazuri un texto de Mariana
-T. I, Libro II, cap. 70, f . 445, de la edic de Madrid, de 1650-, dice : eque
conquistada, o por mejor decir con capitulaciones ventajosas la ciudad de
Vitoria, como con toda claridad to expresa el coetineo Arzobispo de Toledo,
D . Rodrigo Ximenez, sacb Alava por expresa condici6n en los tratados de
paz el que no pudiese el rey de Castilla poner en ella Gobemador, ni darla
leyes algunas, a excepci6n de que en las villas de Treviiio y Vitoria y lugares
y plazas, en que tan solamente se daba permiso, pudiese el Rey poner xefes
que la gobernasen, to que consta por repetidos documentos, que asi se exe-
cut6o (Ibidem . I, ps . 69-70) .

Hay un texto, sin embargo, que express ]as contradicciones en que se
desenvolvia el quehacer de Landazuri : QEntregada Vitoria pactb la provincia
de Alava con el rey D . Alonso VIII, que no pudiese darle leyes, ni poner en
ella gobernadores, a excepcibn de ]as villas de Vitoria y Treviiio, que como
advertimos en el capitulo VIII del libro II, no pertenecia entonces a la Co-
fradia del Campo de Arriaga, ni a su gobierno politico . Quedaron, pues, en
irtdependencia los alaveses hasta el ano de 1332 en que unieron su senorio
libre y voluntariamente con la Corona de Castilla . Por eso dixo Garibay :
ague los alaveses y su Hermandad llamada Cofradia nunca tuvieron justicia
de los Reyes de Castilla, ni se incorporaron en la Corona de Castilla excepto
Vitoria y Trevino, hasta en los tiempos del Rey Don Alonso, el ultimo de este
nombre, como en su historia se contari, ni tampoco ponia el rey justicia
en Vitoria ni Trevifio, aunque dstos desde luego se habian incorporadon (t . 12,
1, 11, c . 29, f . 728) .

=Atmque con libertad e independencia en su gobierno qued6 Alava unida
para su beneficio [subrayado de Landazuri] con la Corona de Castilla, asi
to indican los autores coetaneos Don Rodrigo y el Tudensen . Tras examinar
los textos de las crbnicas concluye : use reconoce con toda claridad que la
guerra la hizo el Rey Don Alfonso no solamente contra la villa de Vitoria,
sino es contra toda la provincia de Alava. Ibidem . L . II, ps . 83-84 .
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que puede ser muy amplio . Tambien Landazuri lleg6 a entender
la diferencia, aunque no se to haya terminado de reconocer el
P. Gonzalo Martinez Diaz, agudo analista del Medievo alavds 5' .

El presbitero vitoriano repetira decenas de veces que la ma-
xima expresibn del poder de la Cofradia de Alava consiste en la
capacidad de elecci6n del Senor, en expresibn literal suya, en ((la
independencia y libertad en que se hallaba Alava eligiendo por
Senor a aquel que le parecia mas conveniente para que la defen-
diera y acaudillara sus tropasA -11 . La clarividencia en la percepci6n
de las categorias medievales se empana en ocasiones por el em-
pleo poco riguroso y confuso de los terminos soberania e indepen-
dencia para designar el poder de los senores electos, si bien se
trata de textos de otros autores que se citan para aducir argumen-
tos de autoridad 59. Han sido muchos los lectores de Landazuri
desorientados por las ambiguedades e imprecisiones terminol6gi-
cas, quiza intencionadas e inevitables 6° .

a) Elegibilidad de los Senores

Para Landazuri el rasgo mas caracteristico y estimado de la
elevada cualificaci6n del poder de la Cofradia consiste en la ele-
gibilidad de los Senores: «Hasta aqui -dira, refiriendose a 1332-
corri6 la nobilisima provincia de Alava por mfis de seiscientos
anos gozando en su gobierno de independencia, sin tener otro Xefe

56 . Ibidem . L. 1, p . XLI . Cfr . tambidn a los textos de la nota anterior .
57 . Alava medieval, Vitoria, 1574, II, p . 5 : aHa sido frecuente durante

varios siglos tanto en los historiadores generales de Espaha como en los
mas particulares del Pais Vasco, y en Ios de ambito alaves, el presentar
a la Cofradia de Arriaga como una formaci6n politica independiente, que
como tal pacta soberanamente con el Rey de Castilla en 1332, incorponindose
asi a la Corona de 6ste .

Esta visi6n hist6rica del pasado alaves va a hallar su maximo exponente
en . . . LANDAZURIb .

58 . Permaneci6 la Cofradia del Campo de Arriaga y la celebraci6n de sus
Juntas hasta que en el ano 1332, deseando un Senor fixo y permanente y
otros loables fines que ignoramos dexando la libertad e independencia en
que se hallaba Alava eligiendo por Seiior a aquel que le parecia mis con-
veniente para que la defendiese y acaudillase sus tropas . . . llam6 su Rey Don
Alonso XI enviindole sus diputados para el efecto a fin de que concurriese
al Campo de Arriaga a recibir el Sefiorio en uni6n perpetua con la Corona
de Castilla* (Ibidem L. I, p . 197) .

59 . Cfr . a nota mim . 64 .
60 . Cita, por ejemplo, Landazuri un texto de la Historia geneal6gica de la

casa de Lara, de Salazar (t . I, 1, I, c . 2, f . 7), donde, al referirse a Nuiio
GonzAlez de Lara, se indica : aen la linea del Conde Don Nuno P6rez, herma-
no de Don Manrique, concurri6 varias veces del mismo modo la calidad de
la soberania, pues Don Nuiio GonzAlez de Lara, su nieto, tuvo el Seiiorio de
Alava, que era separado de la Corona, y tan libre que los naturales de
aquella Provincia elegian Seiior a su arbitrioa . Ibidem . L. II, ps . 86-87 .



636 Misceldnea

y Senor que aquel que ella rnisma elegia y nombraba por medio
de su Cofradia del Campo de Arriaga con la mas libre y esponta-
nea voluntadu 61 . Esa facultad, ese arbitrio, esa competencies in-
condicionada para designar a un aPrincipe de los de aquella ve-
cindad* es to que da su especifidad a Alava. Precisando mess . la
especialidad deriva de que si bien es cierto que por encima de
la Cofradia estd el poder ultimo del rey, el poder colectivo de los
cofrades es originario, propio, nunca derivado del monarca 6l .

b) Unidad del poder senorial

La elegibilidad como elemento distintivo del poder de la Cofra-
dia estd adornada, segun resalta de continuo Landazuri, por la nota
de unidad : cuando en su discurso historiografico documenta mess
de un Senor en Alava para el mismo periodo, salva la dificultad
con la hip6tesis de un Senor principal y otro secundario y subor-
dinado 6' .

La tecis de la libre elegibilidad la apoya Landazuri con todas
less citas de autoridad que encuentra, desde la Cr6nica de Alfon-
so XI, a Garibay y Moret o D'Oienart sin olvidar a Francisco
de Berganza y a Luis de Salazar y Castro 6°. En realidad el n6cleo
de su exposici6n estA dirigido a probar que al menos desde el

61 . Ibfdem . L. II, ps . 112-113. Cfr. a nota n6m. 58. La fuerza de la con-
vicci6n aparece hasta en el momento de referirse al conde Eylo : atenemos
motivo -dirAA-, junto con to oue nos consta de la libertad con que elegian
los alaveses por su seiior a quella persona que les parecfa, para inclinarnos a
creer que el conde Eylon pudiera ser natural de alguna de estas Provincias
vasconeadasn . Ibidem. L. II, p. 19 .

62 . La propuesta de =Iniguez el de Velav, como senor de Alava nombrado
por el rey de Navarra, seg6n biograffa de San Prudencio del licenciado Ber-
nedo Ibanez, suscita este comentario de Landazuri : ase equivoc6 generosa-
mente en persuadirse de que el Rey de Navarra D . Garcia 1e dio el Seiiorfo
de nuestra Provincia, pues el Sefior de Alava, como se ha probado repetidas
veces, no to elegfan ni nombraban los Reyes, sino es la Cofradfa del Campo
de Arriaga en quien residfa el gobierno de la Provincia de AIavab. Ibidem
L. II, p . 41 .

63 . Cuando un documento del ario 968 consigna la existencia de Alvaro
Sarracinez (Ibidem. L. II, p . 31), to situa como subordinado de Fernan
GonzAlez; igual tratamiento aplica al conde Don Vela : aserian Condes infe-
riores y subalternos en la Provincia de Alava (L . II, p . 33) . Indices en otro
lugar comentando la posici6n de Munio Gonzalez y su hijo : «Debe tenerse
aquf presente to que repetidas veces se ha anotado y se anotard en la suce-
si6n y serie de los senores en Alava de que a los condes subalternos se les
titulaba absolutamente condes de Alava, aunque no tuviesen en ella
sino es un limitado territorio. Esto ademAs de constar por to que se ha
dicho y se diiA se convence con la conformidad que se halla en este par-
ticular en less otras dos Provincias del Pais Bascongado, pues sus senores
subalternos y particulares se titulaban absolutamente senores de ellas= .
Ibidem. L. II .

64 . Ibidem . L . I, ps. 201-206 y 212-213 .
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conde Eylo, e incluso desde antes 61, no se ha interrumpido la
continuidad de los actos de elecci6n de la Cofradia . La obsesi6n
por la continuidad le lleva al extremo de que, cuando se presenta
un riesgo de fallo en la serie, atribuye la quiebra a d6ficits de
informaci6n hist6rica. Es implanteable que pueda fallar la elegibi-
lidad del Senor en la Cofradia 66 .

c) Capacidad de designaci6n de los oficiales de Administraci6n
de Justicia .

Existe una tercera nota caracterizadora del poder de la Co-
fradia en la concepci6n del pensamiento traditional, fundada en
los conocidos y triturados textos de las Cr6nicas de Xim6nez de
Rada y de Alfonso XI6' . Los alaveses de la Edad Moderna, inspi-
rados por estos textos y por las interpretaciones de Mariana y
Garibay, han considerado que la organizaci6n aut6noma del terri-
torio, ademas y juntamente con la facultad electiva, gozaba del
poder de designar a los oficiales de la Administraci6n de justicia y
de disposici6n del propio Derecho consuetudinario, hallindose
exenta del Derecho escrito real . Esta concepci6n, que no ha tenido
desarrollos doctrinales, se ajusta estrictamente, por to que sabe-
mos, a la realidad hist6rica. Recuerdese el texto de Juan Nunez
de Villazan, en la citada Cr6nica de Alfonso XI : ((Et en todos los
tiempos pasados ningitn Rey non ovo senorio en esta tierra, nin
puso y oficiales para facer justicia, salvo en las villas de Vitoria

65 . He aqui un par de textos que expresan esta preocupaci6n : .En el
capftulo II del libro anterior dimos noticia de la libertad con que la pro-
vincia de Alava eligi6 y nombr6 sus Senores, y las razones que evidencian
no haber sido e1 primero que la obtuvo el Conde Eylo, aunque no tenemos
noticias de sus predecesores por falta de memorias aut6nticasz (Ibidem . L . II,
p 16) . Mas adelante, al dar cuenta del caricter vasco del nombre de Eylo
(lloya = ataud), y tras deducir del nombre la condici6n vasca del primer
conde conocido de Alava, reitera : atenemos motivo, junto con to que nos
consta de la libertad con que elegian los alaveses por su Sefior a aquella
persona que les parecia, para inchnarnos a creer que el conde Eylon pudie-
ra ser natural de alguna de estas Provincias bascongadasn (Ibidem . L. II, p . 19) .

66 . AI constatar el fallecimiento del conde FernAn Gonzalez, apostilla: ades-
puds que falleci6 nuestro gran conde Fernin Gonzilez no se halla memoria de
su sucesor en algunos anos, no porque no la tuvo inmediatamente, sino por-
que no se han descubierto escrituras que hagan menci6n de su nombreD
(lbidem. L. II, p. 37) . Comenta e1 Seiiorio de Don Vela : ano parece pueda
dudarse el que Vela sea el inmediato conde de Alava despuds de Don La-
dr6n, su hijo e inmediato sucesor, en quien fund6 mayorazgo con los esta-
dos de Onate; pues el tiempo, el nombre y demis circunstancias conspiran
en que fue electo y nombrado despues de su padre por la Cofradia del Cam-
po de Arriagan . (Ibidem. L. II, 70) . En el mismo sentido la preocupaci6n
por constatar la elecci6n del sucesor de Vela, su hijo Don Juan Velaz, y pos-
teriormente de su primo de Diego L6pez. (Ibidem. L. II, ps . 71 y 73).

67 . De rebus Hispaniae, lib . 7, cap . 32 (edit . Madrid, 1793, ps . 172-173) .
Cr6nica de Alfonso XI. B . A . E ., tomo 66, Madrid, 1953, p . 231
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et de Trevino, que eran suyas ; et aquella tierra sin aquestas Villas
llamabase Cofradia de Alava . . . ».

D) El mito fundacional de la Junta de Estibaliz

Es posible que Landazuri terminara con el mito, de caricter
fundacional, de la Junta de Estibaliz, conectado como se sabe
con los origenes de la Cofradia . Segim un documento falso que
circulaba en Alava, y que fue recogido por Lazarraga, el Rey Don
Sancho el Mayor de Navarra habia fundado la Cofradia movido
por razones piadosas y de agradecimiento a los alaveses por el
auxiiio recibido en un sitio de Pamplona, que tuvo lugar en la
epoca de su abuelo el otro rey Don Sancho, asi como por otros
servicios recibidos. Desconocemos el eco y la audiencia social
dispensada a to largo de la Edad moderna a esta explicacibn 6s .

Landazuri se opuso rotundamente a esta tesis, descalificandola
en base a la inautenticidad del documento de privilegio en que
se apoyaba 69 . En cualquier caso retrasa al maximo el origen de
la Cofradia, posiblemente con acierto. «Atendiendo a la antigue-
dad con que nos consta -dice nuestro autor- debemos inferir
sin apartarnos de la verosimilitud que si no se fundd inmediata-
mente que entraron los moros en Espana en el ano 714, si to fue
no mucho despues, sin que en cuantas noticias aut6nticas tenemos
del gobierno de esta provincia se encuentra alguna que no tenga
la mas perfecta armonia con esta antiguedad»'°.

La relacibn entre la organizacibn politica de los alaveses y la
Junta o Juntas de Estibaliz se halla sin embargo atestiguada, aun-
que se trata de una mencibn que solo se remonta a comienzos
del siglo xli, y se refiere a un hecho de caracter eclesiastico . En
1109 se establece una concordia entre el obispo de Calahorra, Don
Sancho de Grandn, y los alaveses sobre diezmos y otras materias .
Dice el texto del pacto que el obispo ain nonis januarii in Esti-
valiz cum omnibus alavensibus junctam habuitn " .

GREGORIO MONREAL ZIA

68. En el cap . 3 de la historia manuscrita de Lazarraga se contenia un
documento de enero del aiio 1100: Qexpresa en ella el rey Don Sancho de
Navarra -lice Landazuri- haberse fundado esta Cofradfa en honor del
Rey de los cielos, y en defensa de su Rey, anadiendo que defendieron sus
cofrades a la ciudad de Pamplona en un sitio que se le puso en tiempo del
Rey Don Sancho, su abuelo, habiendo hecho iguales servicio siempre que se
ofrecieron ocasionesp . Ibidem . L . I, p . 187 .

69 . aComo este privilegio no es autdntico, como se probb, nada adelan-
tamos con On . Ibidem . L. I, p . 187 .

70 . Ibidem . L. I, ps . 186-187 .
71 . El texto de la Concordia to publicb Juan Antonio LLORENTE. en Non-

cias hist6ricas de las tres provincias vascongadas (Madrid, 1806-1808), en el
tc,mo IV, ps . 7-9, y mis recientemente, como ya se ha indicado antes, MARrf-
NEz DfEz, G ., en Alava Medieval, II, ps . 193194 .
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