


LA TRANSHUMANCIA MEDIEVAL CASTELLANA:
APROXlMACION HISTORIOGRAFICA

POR

ANTONIO MALALANA URE~A

La transhumancia tiene un significado muy especial dentro de la
historia medieval en los reinos de León y Castilla, no sólo por su in
fluencia en la economía, sino también porque aportó ciertas caracte
rísticas peculiares a una sociedad eminentemente campesina. La Mesta
transformó el ir y venir de los rebaños en una institución poderosa,
fuerte e influyente hasta el punto de estar presente en la politica de
la monarquía y en las disputas entre ésta y la nobleza. A pesar de los
orígenes inciertos del pastoreo, o de su institucionalizaci6n como Hon
rado Concejo de la Mesta, la ganadería lanar creó un mundo capaz
de atraer el interés de numerosos estudiosos.

En el presente trabajo plantearé una aproximación historiográfica
a los estudios monográficos. No son las únicas aportaciones sobre el
tema: existen definiciones fundamentales de otros investigadores que
han tocado la transhumancia en obras generales, además de apuntes
breves en estudios muy puntuales, que van completando en parte el
abanico del conocimiento en torno a la ganadería lanar transhumante.
Una valoración total en conjunto supondría la elaboración de un es
tado de la cuestión, redacción que será parte de una investigaci6n
posterior.

La evolución historiográfica de los estudios dedicados a la trans
humancia medieval castellana viene marcada por dos nombres clave:
me refiero a J. Kleín yaC. Bishko, los autores foráneos que han con·
figurado los esquemas de las investigaciones de este tema durante
muchos años. El índice bibliográfico muestra que entre 1814 y 1989 se
editaron no más de 60 titulos monográficos. Los ciento setenta y cínco
años de ínvestigación en torno al tema en cuestión podrían dividirse

Hispania, L/2, núm. 175 (1990) 779-791



780 .ÁNTONIO MALALANA UREÑA

en tres etapas, cada una de ellas claramente diferenciada por carac
terísticas propias. La primera comprendería el periodo más extenso,
ocupando todo un siglo (1814-1915); la segunda queda enmarcada por
los avances historiográficos de Klein y Bishko; la tercera, llenaría esta
última década.

1. LA HISTORIOGRAFÍA ANTES DE J. KLEIN

La publicación en España de los trabajos de Julius Klein supuso
el final de una etapa historiográfica meramente narrativa. Durante un
largo siglo tan sólo se publicaron 13 títulos, un corto bagaje para el
conocimiento de un capítulo fundamental de la historia económica de
España. Este hecho no debe sorprendernos, pues coincide perfecta
mente con las tendencias historiográficas de la época. Los titulos son
significativos, nos muestran un marcado interés por lo narrativo, des
cribiendo a la usanza de los tiempos la fisonomía de las cañadas y de
sus ramales. En este sentido la Asociación General de Ganaderos, here
dera del Honrado Concejo de la Mesta, publicó entre 1852 y 1858 una
serie de libros destinada a la descripción de las cañadas. No obstante,
con el cambio de siglo, la evolución de las tendencias favorece una
visión más crítica de la ganadería lanar. La primera muestra de la
renovación la impone A. Fribourg, al publicar un estudio general de
los movimientos de rebaños en España. Sin embargo, habrá que espe
rar a que Klein difunda sus conclusiones para afirmar rotundamente
que el tema en cuestión ha sido investigado con una metodología crío
tica.

2. DE JULIUS KLEIN A J. C. BISHKO

Al hablar de la transhumancia castellana es imprescindible remon·
tarse hasta Julius Klein. La publicación de sus estudios determinó una
transformación radical en este campo. Los revolucionarios esquemas
y lineas de investigación apuntadas por el hispanista supusieron la
adecuación de un tema a un molde que aún hoy no ha sido superado,
a pesar de ciertos vacios fundamentales. De entre toda su historio
grafía sobresale el titulo The Mesta. A study in Spa:nish ecmwmic his-
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tory, traducido y publicado en nuestro país en 1936. El esquema dise·
ñado por el autor atiende a planteamientos económicos, con apartados
dedicados a los aspectos institucionales. Los dos pilares propuestos
incluyen algunos de los aspectos más característicos como las cañadas,
los pastos, el origen de la Mesta, la figura del alcalde entregador, la
administración de justicia y la capacidad de producción con base en
rentas e impuestos. La especial interpretación se acomoda perfecta
mente a las tendencias de su tiempo, por lo que no es de extrañar que
existan algunas carencias fundamentales o interpretaciones no acero
tadas.

El historiador sitúa la creación del Honrado Concejo de la Mesta
como el catalizador del desarrollo del sector ganadero y a la unifica
ción de una federación democrática de mestas locales, sin entender el
empuje imparable de una transhumancia regional a otra suprarregio
nal, colectiva y con sus propios mecanismos internos, cuyo momento
de arranque estaría entre Alarcos y las Navas de Tolosa, siendo 1212
el año crucial al abrirse los pasos del Sistema Bético. Por lo tanto,
habría que analizar más los intereses económicos y militares, que la
presumible aspiración democrática de las mestas locales, instituciona·
lizando un sector económico pujante en manos de los monasterios, de
las Ordenes Militares, de la aristocracia y de las oligarquías urbanas,
para ponerla al servicio de la corona a través de la hacienda regia. In·
cluso a la hora de hablar de la transhumancia antes de la Mesta, deja
sin resolver el cuándo y el porqué del nacimiento del movimiento de
los rebaños fuera de los pastos locales, así como si aparece desde un
primer momento una relación directa causa·efecto entre transhuman·
cia e industria textil. Ya es posible afirmar que en la Hispania de los
siglos !II y IV se comercializaba lana lavada de Asturias, que algunos
monasterios visigodos, situados en las proximidades de importantes vías
de comunicación, levantaron cercas con fines ganaderos, y que nume·
rosas tribus bereberes asentadas tras la invasión musulmana continua·
ron con la tradición transhumante, fundando ciudades con ese fin, y
que incluso antes de la creación de la Mesta, la producción de la lana
fue fundamental para el desarrollo de esta actividad. Klein no profun·
dizó en estas posibilidades, encerrándose en el origen del ganado me·
rino y en las reuniones democráticas de las mestas locales.

A pesar de todo lo anteriormente expuesto, la intención del hispa·
nista norteamericano, según el titulo de su libro, era confeccionar un
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estudio económico, siendo esta intención la más incompleta, ya que el
libro queda reducido al análisis de las cuestiones netamente fiscales,
dividiéndose en tres apartados: a) impuestos sobre el ganado lanar;
b) arbitrios locales; e) rentas reales. Desde este punto de vista, el
historiador describe someramente los beneficios económicos que crea
este tipo de ganadería allá por donde transita. Igualmente sobresale
la lucha entre los diferentes poderes por controlar el sector, siendo el
de mayor interés el pulso entre el poder real y los poderes locales en
los primeros momentos, y entre la monarquía, la nobleza y los muni
cipios en el siglo xv. Deja claro el porqué de la rápida expansión de
la transhumancia en comparación con el resto de los sectores eco·
nómicos.

Frente a él, C. J. Bishko vio el nacimiento de la Mesta como el
producto de una ganaderia transhumante de tipo fronterizo en la cuen
ca del Guadiana. Con El castellano hombre de llanura. La explota
ción ganadera en el área de frontera de la Mancha y Extremadura du

rante la Edad Media, este norteamericano se acercaba a lo que sería
una revisión total de los planteamientos que años antes habia diseña
do KIein.

Los años setenta se presentan como un punto de partida en las
investigaciones en relación con la ganadería lanar, aunque las lineas a
seguir se centraron más en los medios que en la forma. Reyna Pastor
en el trabajo "La lana en Castilla y León antes de la organización de la
Mesta", coincidiría años después con Bishko al afirmar que la exten
sión progresiva de la transhumancia estaba relacionada con una pro
ducción ganadera de frontera sometida a la guerra. Sin embargo, lo
que más destaca de las interpretaciones de esta investigadora es la
metodología empleada, buscando en las fuentes escritas, por pequeñas
que sean, sobre todo en la legislación local y en la documentación rela
cionada con los monasterios, las referencias que demuestren la exis
tencia de una explotación de tipo ganadero y de sus movimientos trans
humantes en busca de pastos.

El resto de las investigaciones de esta etapa han seguido la linea
marcada por el esquema de Klein: unos siguiéndole, otros intentando
corregirle. La fuerte influencia ejercida por la obra del hispanista dejó
maniatada durante muchos años la investigación en torno a la gana
dería lanar, y lo que en un principio debió haber sido un impulso de
los estudios del tema, se convirtió en un campo cerrado, al creer la ma-
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yoria de los estudiosos que una obra de carácter general era innece
saria ante la magnitud de la elaborada por el norteamericano. No es
de extrañar, por tanto, que de los veintiocho títulos publicados en esta
etapa, salvo las excepciones señaladas, se caractericen por su erudi
tismo local, dentro de un carácter descriptivo, con algunos apuntes
críticos. Cañadas y conflictos por el control económico local se en
trelazan en un mismo esquema con los trabajos de J. Klein. El nivel
de conocimientos al que podemos acceder con estas investigaciones es
muy pequeño si lo comparamos con la influencia de este sector en la
vida económica, social, política e institucional de la Corona de Casti
lla. En resumen, antes de los años ochenta, la historiografía se especia
liza en los aspectos institucionales y económicos, con rasgos de atem
poraneidad y de dispersión geográfica.

3. DE LA REVISIÓN A LOS NUEVOS MODELOS

La década de los ochenta significa la revisión y la renovación de
las investigaciones en torno a la ganadería lanar transhumante. El in
vestigador que ha marcado la pauta de la reconversión ha sido
J. C. Bishko, con el trabajo "Sesenta años después: la Mesta de Julius
Klein a la luz de las investigaciones subsiguientes". El artículo, tras la
biografía dedicada a Klein, queda estructurado en dos partes. En la
primera analiza el movimiento de los rebaños con anterioridad a la
Mesta, encuadrándolo en un contexto exterior y buscando sus oríge
nes. Completa esta fase con el estudio de las cañadas, sin dejar fuera
a la oveja merina. La segunda parte atiende únicamente a la Mesta,
desde su constitución por iniciativa de los ganaderos al norte del Siste
ma Central frente a los grandes propietarios del sur, hasta su conso
lidación durante el reinado de los Reyes Católicos. Ambas partes re
cogen un aparato bibliográfico muy extenso. La obra de Bishko ha
supuesto la recalificación de los esquemas en torno a la ganadería trans
humante, abriendo el camino para el planteamiento de nuevos modelos.
La influencia de estos dos norteamericanos ha permitido que durante
los últimos años los investigadores hayan sido más rigurosos y que
incluso surjan nuevas tendencias.

Las investigaciones de esta etapa dan como hecho demostrado la
consolidación de una transhumancia organizada alrededor del siglo XII,
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y con una presencia constante desde el siglo x. J. M. Minguez Fernán
dez, en la misma línea de Claudio Sánchez-Albornoz, muestra la gana
dería lanar como una fuerza motriz para la expansión territorial cas
tellano-leonesa. La presión ante la necesidad de nuevas tierras de
pastos, sobre todo por parte de los monasterios, evidencia una de las
causas de la iniciativa militar cristiana, fortaleciendo después el asen
tamiento dentro del proceso de la nueva población. La interpretación
económico-social de este investigador le lleva a explicar el fenómeno
como la ordenación para formar un sistema productivo que obtenga
los mejores rendimientos. Es fácil observar el cambio radical de los
planteamientos en relación con el origen de la ganadería transhuman
te, acercándose cada vez más a una ganadería lanar desencadenante y
dependiendo del proceso militar de conquista, que se convertiría con
el paso de los siglos como una institución poderosa.

Dentro de esta etapa, los trabajos más novedosos son los que abar
can un espacio geográfico regional o de amplia influencia. Incluso se
ahonda en buscar en los territorios recién conquistados antecedentes
de la producción lanera en la economía islámica. Incluso se observa
el trasfondo económico-social del desarrollo de la ganadería, que con
trolada por el patriciado, va comiendo terreno a la producción agríco
la, estructurándose el fenómeno con una clara organización según fun
ciones desempeñadas. Dentro de este objetivo, M. L. Martínez Carrillo
implanta el modelo en el Reino de Murcia.

No obstante, las investigaciones que están incorporando los me
jores resultados son las dedicadas a Andalucía. A. Galán Sánchez in
tenta establecer una relación entre la ganadería cristiana con la gana
dería andalusí, a través de las investigaciones en torno al impuesto
islámico del taldix, muy similar al montazgo. En los últimos años va
aumentando la tendencia que observa la transhumancia en la zona
granadina como la continuación de una precaria explotación ganadera
nazarí, con relaciones transfronterizas de los rebaños en tiempo de paz
y antes de la guerra de Granada. Dos ejemplos para las relaciones de
este tipo entre rebaños cristianos y nazaries: en el primero, C. Argente
del Castillo estudia esta relación en el área de las cumbres subéticas.
En el segundo, J. R. Ramón observa cómo existe una continuación de
la explotación en la serranía de Bentomiz, las Alpujarras y Zafarroya
hacia el campo de Las Dalias.

Los modelos más esperanzadores aparecen con la incorporación
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de la metodología arqueológica a los estudios de los rebaños transhu·
mantes. Por un lado, el trabajo de conjunto de L. Cara y J. M. Ro

dríguez, que aporta una visión nueva de la producción ganadera en
Al·Andalus a través del estudio de construcciones hidráulicas espe
cíficas de los aljibes-abrevaderos, con una cronología que abarca los
siglos xn-XIV. Por el otro, tendríamos la interpretación antropológica
de J. M. Lluró y J. M. Torres, que intentan la reconstrucción del ta
maño de las cabañas ganaderas al analizar científicamente los restos
óseos aparecidos en yacimientos arqueológicos.

Las publicaciones de esta década, un total de 25 titulos, suponen
una reiniciación de los estudios en torno a la ganadería lanar transhu
manteo El esfuerzo supone un punto de partida desde donde reconstruir
y a veces redescubrir el papel jugado por la transhumancia en la his·
toria medieval castellana.

4. Los TEMAS

Hasta ahora hemos observado las distintas etapas-clave dentro de
la evolución historiográfica, con los tres momentos que han influido
en las lineas de investigación. Resulta chocante para la historiografía
española observar cómo han sido los autores foráneos los que han
marcado la pauta en todos estos años; son ellos los que han estable
cido las corrientes a seguir. A. Fribourg, J. KIein, R. Pastor y C. J. Bish·
ko son los puntos de referencia para plantear cualquier estudio en
relación con la ganadería lanar transhumante.

Existe una característica común a casi todos los trabajos, la ten
dencia o observar temas locales y de manera parcial. Los puntos de
vista desde donde trabajar suelen ser el institucional y el económico,
indistintamente o por separado. Las investigaciones globales, ya sea
en el tema como en lo geográfico suelen ser escasas y habría que tener
en cuenta solamente las publicaciones de los últimos años. Aparte del
eruditismo local y de la visión incompleta, es de destacar el inmovilis
mo científico al seguir sufriendo la fuerte influencia de KIein y Bishko.
Es dífícil conocer, hasta la fecha, un giro total en el fondo, aunque en
los últimos años ya es posible encontrar nuevos temas o concepciones
más globales. En definitiva, los düerentes campos temáticos se pueden
agrupar de la siguiente manera:
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1. Obras generales.
2. La transhumancia antes de la Mesta.
3. Nacimiento de la Mesta.
4. El entorno físico de las cañadas.
5. Estudios locales.
6. Estudios regionales.
7. Estudios económicos.
8. Estudios institucionales.

La concepción de trabajo global aparece marcada por los dos ar
tículos de F. Cos-Gayón, estudio del último tercio del siglo XIX. Cro
nológicamente le seguiría el análísis del ya mencionado A. Fribourg.
Sin embargo, el gran trabajo de Klein· es la mayor aproximación po
sible a la interpretación global del tema, no superado, a pesar de las
innovadoras investigaciones de Bishko. Otro tipo de obra de conjunto
es la expresada por F. Ruiz; al tratar los problemas de la Mesta lo
hace desde mediados del siglo xv, dejando fuera una parte funda
mental de la ganadería lanar transhumante. No puedo dejar fuera una
obra muy especial, aunque desfasada: se trata del estudio de V. Pa·
redes, dentro de las concepciones metodológicas decimonónicas.

La ganadería lanar tiene dos etapas-clave en su evolución, antes y
después de la creación de la Mesta. Antes, como una transhumancia
incipiente y, después, como una institución poderosa. Muchos trabajos
tienen en cuenta esta separación, pues existe una clara diferencia his
tórica. El ejemplo más claro es el estudio ya mencionado de R. Pastor.
En esta linea quedarían agrupados los estudios de J. Gautier-Dalché
al exponer el problema de la organización de los espacios pastoriles,
y la aproximación político-social de M. Mínguez. Una vez transforma
la la transhumancia en Honrado Concejo de la Mesta, en muchos in·
vestigadores surge la duda de cuándo y cómo surgió esta influyente
institución. Klein, aunque ya lo trató en su libro, nos dejó un breve
artículo documental con un apéndice fundamental para conocer me
jor el nacimiento de la institución. A pesar del esfuerzo, aún surge el
desconocimiento del momento exacto; C. Argente establece unos ante
cedentes, R. Serra Roo, igualmente descubre unos precedentes en
1271. Como se puede comprobar, hoy en día quedan bastantes dudas
por resolver.

Un aspecto de los movimientos de los rebaños que no ha ocasionado
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ninguna controversia es el entorno físico de las cañadas. Aparte de las
descripciones de Klein y Bishko, el mayor esfuerzo de la Asociación
General de Ganaderos, sucesora del Honrado Concejo, que entre 1852
y 1858 difundió con una serie de libros los itinerarios de algunas ca
ñadas: la leonesa, la segoviana, la soriana, la conquense, y la de Cór
doba. En este mismo sentido descriptivo-turlstico recientemente se
editó una visión general con las cañadas de León, Segovia, Soria y
Cuenca. Fuera de la observación puramente descriptiva es posible en
contrar estudios algo más criticos: J. Datin, aparte de su descripción
general de todas las cañadas, trabajó en el itinerario coruñés a su paso
por León. R. Aitken nos permite descubrir la meseta castellana. Tam
bién es fácil encontrar trabajos de carácter local, aunque geográfica
mente dispersos, como las referencias a Sigüenza, de J. A. Martinez
Gómez-Gordo; Jaén, por J. Rodriguez Malina; Murcia, de J. Torres Fon
tes y R. Serra Ruiz; Camargo, por M. Ovejas; Sepúlveda, de M. Gonzá
lez Herrero, y Guadalupe, por L. V. Díaz Martín. Podemos concluir
este apartado con una obra reciente, el estudio de la mesta local de
Belalcázar, obra conjunta de E. Cabrera y R. Córdoba de la Llave.

De una eoncepción local, propia de la época anterior a la revisión
de Bishko, ya es posible realizar interpretaciones mucho más amplias,
con estudios de carácter regional. El mismo confecciona un trabajo en
torno a las mestas municipales de Andalucía. Parece ser esta región
la que más ha atraído la atención de los estudiosos, sobre todo en su
relación con una posible continuidad de la explotación ganadera an
dalusí a otra cristiana. En este sentido van encaminados los trabajos
de C. Argente, L. Cara y J. Ramos, aunque este último dedique la ma
yor parte de su libro a la polltica ganadera de los Reyes Católicos en
Málaga.

A pesar que el desarrollo de la transhumancia y su fortalecimien
to institucionalizado tuvo un marcado carácter económico, pocos han
sido los trabajos publicados en este sentido. La influencia de Klein se
observa más fuerte aquí, parece que dejó poco margen de desarrollo
para su análisis. No obstante, trabajos recientes están demostrando
que es necesario la continuidad de los estudios de carácter económico
para profundizar en la verdadera influencia ejercida por este campo
de producción sobre la sociedad y la polltica castellana de la Edad Me
dia. R. Pastor ya publicó algunas consideraciones en torno a la relación
ganaderúi.precios. siñ embargo, debe bucearse en la capacidad de pro·
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ducción de la ganadería transhumante. Primero como creadora de ri
queza mediante una tributación específica para los rebaños en movi
miento, y segunda, como centralizadora de la fase preindustrial de la
lana ante las manufacturas textiles. En un trabajo conjunto de P. Gar
cía y J. M. Sánchez es fácil constatar la importancia de la propiedad
semoviente en el movimiento de los arbitrios locales. O la igualdad en·
tre el talbix islámico y el montazgo cristiano que establece A. Galán
Sánchez. De la importancia del movimiento de ganados en los tributos
locales y la lucha por su control baste el ejemplo de nuestro trabajo
en relación con un concejo señorial. El otro catalizador económico es
la producción lanera preindustrial; aparte del mencionado trabajo de
R. Pastor, F. Melis confeccionó un plano con la concentración gana·
dera para la exportación de la lana hacia el Mediterráneo.

Por último, hay que tratar la amplia influencia que tuvo en la socie
dad y en la economía de la época la forma tan institucionalizada que
caracterizó a la transhumancia a raíz de la creación de la Mesta. Sin
embargo, escaso interés parecen demostrar los investigadores, pues
tan sólo hay dos ejemplos: las páginas que dedicó Klein en un artícu
lo a la figura del Alcalde Entregador y el análisis de unas ordenanzas
murcianas de 1383 por M. Martínez Carrillo.

5. CONCLUSIÓN

En definitiva, los estudios en torno a la ganadería lanar transhu·
mante contienne una serie de características. Los trabajos editados
son, en comparación a la trascendencia del tema, escasos. Las tres eta·
pas historiográficas demuestran una fuerte influencia foránea, que han
bloqueado hasta esta última década las investigaciones. No obstante,
las investigaciones dadas a la luz en estos diez últimos años han abierto
nuevas líneas de investigación. De una tendencia historiográfica eru·
dita, localista, parcial y descriptiva, hemos pasado a una concepción
más crítica y global, tanto en lo geográfico, como en lo temático.
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