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RESISTENCIAS EN UNA CIUDAD LEAL A FELIPE V: 
VITORIA Y EL ALOJAMIENTO DE PRISIONEROS 

DURANTE LA GUERRA DE SUCESIÓN 

Eloy González Trueba∗ 
Universidad de Cantabria, eloy.gonzaleztrueba@unican.es 

RESUMEN 

En este trabajo se plantea analizar mecanismos de movilización social que se 
emplearon en Vitoria durante el contexto extraordinario de la guerra de Sucesión, 
dentro del conjunto de contribuciones con que Álava apoyó en dinero y hombres los 
intereses de Felipe V. Estas temáticas serán abordadas desde un punto de vista local, 
pero teniendo en cuenta el papel que jugaron el entorno y, especialmente, los órganos 
de gobierno provincial. Nos adentraremos en el fenómeno del alojamiento de 
contingentes de tropas en la ciudad, en concreto, de los prisioneros de guerra 
portugueses tomados después de la victoria borbónica de Brihuega en diciembre de 
1710. Su aproximación permitirá establecer las repercusiones económicas y sociales 
que supuso para la población y para la corporación municipal vitorianas asistir a su 
monarca en los esfuerzos de la guerra. Se valorarán, sobre todo, los episodios de 
conflictividad y las respuestas ofrecidas desde la comunidad urbana, en forma de 
acciones de resistencia pasiva –tanto individual como institucional– al cumplimiento 
de las disposiciones reales, así como las vías de negociación que desde el gobierno 
filipista se abrieron para alcanzar espacios de entendimiento y resolución.  
Palabras clave: Vitoria, alojamientos, prisioneros de guerra, resistencias, Guerra de 
Sucesión. 

RESISTANCE IN A CITY LOYAL TO PHILIP V: VITORIA AND THE 
ACCOMMODATION OF PRISONERS DURING THE WAR OF SUCCESSION 

ABSTRACT 

In this paper we propose to analyze social mobilization mechanisms that were used 
in Vitoria during the extraordinary context of the War of the Spanish Succession, 
within the set of money and men’s contributions with which Álava supported the 

–––––––––––– 
∗ Publicación desarrollada en el maco del Proyecto PID2021-124823NB-C22 financiado por 
MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa. 
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interests of Felipe V. These subjects will be studied from a local perspective, but 
taking into account the role played by the environment and the provincial 
government corporation. We will delve into the phenomenon of the troop’s quarters 
in the city, specifically, of the Portuguese prisoners of war taken after the Brihuega’s 
Bourbon victory in December 1710. His approximation will allow us to establish the 
economic and social repercussions that it implied for the population and for the 
Vitorian municipal corporation to assist their monarch in the war efforts. The 
episodes of conflict and the responses offered from the urban community will be 
valued, in the form of passive resistance’s actions –both individual and institutional– 
to compliance with the real provisions, as well as the negotiation channels that the 
Philippian government they opened to reach spaces of understanding and resolution. 
Key words: Vitoria, troop’s quarters, prisoners of war, resistances, War of the 
Spanish Succession 

INTRODUCCIÓN 

La muerte de Carlos II provocó un conflicto por la sucesión del trono español entre 
los partidarios del candidato francés –el duque de Anjou– y los del austriaco-imperial 
–el archiduque Carlos–1. En esta conflagración de marcado carácter civil e 
internacional, la provincia de Álava, como el resto de la Corona de Castilla, prestó 
obediencia en todo momento a Felipe V, al igual que el Señorío de Vizcaya y la 
provincia de Guipúzcoa, prestó obediencia en todo momento a Felipe V. A su entrada 
en la península, el nuevo monarca francés fue recibido con todos los honores y 
agasajos en la ciudad de Vitoria en febrero de 1701, cuya lealtad fue reconocida por 
el Borbón confirmando los fueros de la provincia medio año más tarde2. La 
colaboración prestada por Álava con las demandas despachadas desde Madrid se 
recompensó en los primeros años del siglo XVIII con la obtención del pase foral 
(1703) –se otorgaba a la provincia la capacidad de revisar si las disposiciones del rey 
vulneraban sus fueros– y del privilegio de no admitir apelación a chancillerías ni 
audiencias en las sentencias dadas por los alcaldes y jueces de Hermandad (1708)3. 
Culmen de tal dinámica fue la elección de Vitoria para la estancia que la reina María 

–––––––––––– 
1 Joaquim Albareda i Salvadó, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Barcelona, Crítica, 
2010.  
2 Antonio Bombín Pérez, “Las Juntas Generales de Álava en la Edad Moderna”, en VV. AA., Juntas 
Generales de Álava: Pasado y Presente, 4ª Ed., Vitoria, Juntas Generales de Álava, 2000, pp. 125-126. 
3 Cédula Real de Felipe V. Madrid, 18 de agosto de 1708. Quaderno de leyes y ordenanzas, con que se 
govierna esta muy noble y muy leal provincia de Alava, y diferentes privilegios, y cedulas de su 
Magestad, que van puestas en el Indice, Vitoria, Bartholomè Riesgo, 1722, folios (fs.) 85r-91v. Manuel 
Montero, Historia general del País Vasco, Donostia-San Sebastián, Txertoa, 2008, pp. 136-138.  
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Luisa de Saboya y buena parte de la corte realizaron ante la segunda entrada de los 
aliados en Madrid en 1710. 

En la producción académica sobre las respuestas a la guerra de Sucesión en 
espacios castellanos, disponemos cada vez de más trabajos monográficos y 
específicos que han profundizado sobre el impacto y las tensiones acaecidas a nivel 
provincial y municipal desde el norte hasta territorios del interior y sur peninsular4. 
En cambio, el comportamiento durante el conflicto dinástico de las provincias 
vascas, por su adscripción inequívoca al bando borbónico, ha recibido una atención 
más marginal y el caso específico de Álava y, en particular la ciudad de Vitoria, no 
han sido una excepción. Hasta ahora han predominado visiones generales sobre 
cuestiones relacionadas con la fiscalidad y la política aduanera –los trabajos de 
Rosario Porres5 y Alberto Angulo6– o sobre el rol de las principales familias en los 
negocios de la Monarquía borbónica, como ha estudiado Rafael Guerrero7. Sin 
embargo, restan por realizarse investigaciones que analicen en toda su complejidad 
el impacto de la contienda dinástica en estos territorios forales, donde los 
particularismos históricos y la capacidad de autogobierno marcaron la dinámica de 

–––––––––––– 
4 Rodrigo Rodríguez Garraza, “Guerra de Sucesión en Navarra, I: financiación de la misma y 
capitalización de los asentistas autóctonos (1705-1711)”, Príncipe de Viana, 57/208, 1996, pp. 359-
388; ídem, “Guerra de Sucesión en Navarra, II: aspectos políticos e institucionales (1705-1711)”, 
Príncipe de Viana, 59/215, 1998, pp. 801-826. Isabel Ramos Vázquez, “La Guerra de Sucesión para 
las ciudades castellanas: propaganda política y colaboración militar”, Ius Fugit: Revista interdisciplinar 
de estudios histórico-jurídicos, 13-14, 2004-2006, pp. 211-230. Francisco Javier Gutiérrez Núñez y 
Pilar Ybáñez Worboys, “El llamamiento a la nobleza de las “dos Andalucías” de 1706”, Revista de 
Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 25, 2007, pp. 53-87. Evaristo Carlos 
Martínez-Radío Garrido, La Guerra de Sucesión y Asturias, Oviedo, KRK Ediciones, 2009. Julio David 
Muñoz Rodríguez, La Séptima Corona. El reino de Murcia y la construcción de la lealtad castellana 
en la Guerra de Sucesión (1680-1725), Murcia, Universidad de Murcia, 2014. Víctor Alberto García 
Heras, La guerra de Sucesión en el interior de Castilla: ciudad, élites de poder y movilidad social 
(Cuenca, 1690-1720). Tesis Doctoral dirigida por Francisco García González. Albacete, Universidad 
de Castilla-La Mancha, 2015. Marina Torres Arce, “Propaganda, religión e Inquisición en los puertos 
cantábricos durante la Guerra de Sucesión española”, en Manuel-Reyes García Hurtado y Ofelia Rey 
Castelao (eds.), Fronteras de agua. Las ciudades portuarias y su universo cultural (siglos XIV-XXI), 
Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2016, pp. 299-316. Leopoldo 
Fernández Gasalla, Galicia en la Guerra de Sucesión (1700-1714), Santiago de Compostela, CSIC, 
2018.  
5 Rosario Porres Marijuán, “Vitoria y sus relaciones fiscales con la corona en los siglos XVII y XVIII”, 
Vasconia. Cuadernos de historia-geografía, 10, 1988, pp. 103-150; ídem, “Las contribuciones vascas 
a la Hacienda Real en la Edad Moderna: algunos contrastes provinciales”, Obradoiro de Historia 
Moderna, 19, 2010, pp. 87-124. 
6 Alberto Angulo Morales, “Fiscalidad y economía en las Provincias Exentas durante la Edad 
Moderna”, Estudis: Revista de historia moderna, 29, 2003, pp. 81-101; ídem, “Las fuentes de la riqueza 
y la economía de frontera”, en Alberto Angulo Morales, Rosario Porres Marijuán e Iñaki Reguera, 
Historia del País Vasco. Edad Moderna (Siglos XVI-XVIII), San Sebastián, Hiria, 2004, pp. 163-211.  
7 Rafael Guerrero Elecalde, Las élites vascas y navarras en el gobierno de la monarquía borbónica: 
redes sociales, carreras y hegemonía en el siglo XVIII (1700-1746), Bilbao, Universidad del País 
Vasco, 2012. 
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las relaciones con el rey8. Asuntos fundamentales como las contribuciones de índole 
militar efectuadas desde las comunidades vascas a las necesidades bélicas del 
monarca Borbón apenas se han desarrollado.  

Recientemente se ha puesto el énfasis en los distintos medios de los que dispuso 
Felipe V para hacer frente a las campañas, que requirieron de ingentes recursos 
humanos, económicos y armamentísticos9. En el terreno militar, el levantamiento de 
unidades para los ejércitos reales, el tránsito de soldados junto a sus bagajes y 
artillería o el alojamiento de contingentes de soldados son problemáticas que ofrecen 
un amplio campo de estudio que se alinea con los renovados enfoques propuestos 
por la New Militar History10. Desde nuevas perspectivas, estos estudios son 
representativos de cómo la presencia de tropas entre civiles comportó un foco 
crónico de conflictividad en los territorios, dificultando la convivencia en las 
ciudades y generando situaciones de violencia11.   

Desde este marco, nuestra comunicación se plantea en torno al tratamiento de 
mecanismos de movilización de hombres y de dinero que se emplearon en Vitoria 
en aquel contexto extraordinario, así como al análisis de los efectos que tuvieron, 
tanto respecto a la población como a la corporación local vitorianas. Estas temáticas 
serán abordadas descendiendo a la escala local, pero teniendo en cuenta el papel que 
jugaron el entorno y, sobre todo, las instituciones de gobierno provincial. Tomando 
como aparato crítico la correspondencia entre Vitoria y la corte –Sección Estado del 

–––––––––––– 
8 Pablo Fernández Albaladejo, La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833: cambio 
económico e historia, Madrid, Akal, 1975. José María Portillo Valdés, Monarquía y Gobierno 
Provincial. Poder y constitución en las Provincias Vascas (1760-1808), Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1991. José María Iñurritegui Rodríguez, Monstruo Indómito: Rusticidad y Fiereza de 
Costumbres, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1996. 
9 Francisco Andújar Castillo, “Sobre la financiación extraordinaria de la Guerra de Sucesión”, 
Cuadernos dieciochistas, 15, 2014, pp. 21-45; ídem, “La financiación desconocida de la Guerra de 
Sucesión: la venta de cargos y honores”, en Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, Bernardo José García 
García y Virginia María León Sanz (eds.), La Pérdida de Europa. La guerra de Sucesión por la 
Monarquía de España, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2007, pp. 314-334. 
10 Davide Maffi, Il baluardo della corona. Guerra, esercito, finanze e società nella Lombardia 
seicentesca (1630-1660), Bagno a Ripoli, Le Monnier università, 2007, pp. 247-251. Francisco Andújar 
Castillo, “El impacto de la guerra en la sociedad. conflictos y resistencias (siglos XVI-XVIII)”, en Juan 
Luis Castellano y Miguel Luis López-Guadalupe (eds.), Actas de la XI Reunión Científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna. Ponencias y conferencias invitadas, Granada, Universidad 
de Granada, 2012, pp. 179-201. Michele Maria Rabà, “Mobilitare risorse per la guerra”, en Paola 
Bianchi e Piero del Negro (eds.), Guerre ed Eserciti nell’Età moderna, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 
211-238. Mario Rizzo, “Guerra, economia e società”, en ibidem, pp. 239-268. 
11 Antonio José Rodríguez Hernández, “Los alojamientos militares como germen de motines y 
conflictos sociales a mediados del siglo XVII: el ejemplo de Palencia”, en Enrique García Hernán y 
Davide Maffi (eds.), Estudios sobre guerra y sociedad en la Monarquía Hispánica: guerra marítima, 
estrategia, organización y cultura militar (1500-1700), Valencia, Albatros, 2017, pp. 803-830. Aitor 
Díaz Paredes, “El camino francés. Tránsito de tropas por Navarra durante la guerra de Sucesión 
española (1700-1715)”, Príncipe de Viana, 273, 2019, pp. 349-363. Marina Torres Arce, “Violencia 
contra soldados, tumultos en la ciudad. Conflictividad social, cultura política y gobernanza”, Cuadernos 
de Historia Moderna, 47/2, 2022, pp. 483-508. 
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Archivo Histórico Nacional– y documentación localizada en el Archivo del 
Territorio Histórico de Álava, nos adentraremos en el fenómeno del alojamiento de 
militares en la ciudad, en concreto, de los prisioneros de guerra portugueses después 
de la victoria borbónica de Brihuega en diciembre de 1710. Su análisis posibilitará 
establecer las repercusiones económicas y sociales que supuso para la ciudad asistir 
a su monarca en los esfuerzos de la guerra, poniéndolos en relación con otras 
realidades peninsulares tanto desde el lado filipista como del de los aliados. Se 
valorarán las respuestas ofrecidas desde la comunidad urbana, en forma de acciones 
de resistencia pasiva –tanto individual como institucional– al cumplimiento de las 
disposiciones reales, así como las vías de negociación que desde el gobierno 
borbónico se abrieron para alcanzar espacios de entendimiento y resolución. 

1. FINANCIAR UNA CARGA ANTIFORAL: LOS PRISIONEROS DE 
BRIHUEGA EN VITORIA 

El mes de diciembre de 1710 fue decisivo para el devenir de las armas a favor de los 
intereses de Felipe V, primero con la recuperación de Madrid a las tropas aliadas y 
después con las balsámicas victorias de Brihuega y Villaviciosa los días 9 y 10 
respectivamente12. Desde Vitoria, donde se encontraba la reina junto a la mayoría de 
la corte, la Princesa de los Ursinos informaba a Grimaldo de 

las mayores demostraciones de regocijo que son imponderables pues desde anoche a las dos 
no han cesado de vitorear así los vecinos de esta ciudad como las personas de Madrid que se 
hallan en ella. Habiendo tenido públicas luminarias, repiques de campanas, y muchos 
disparos de fuego, de calidad que el más cuerdo de todos demostraba ser el más loco13. 

Las tropas portuguesas tuvieron una participación esencial en estas y en precedentes 
batallas del conflicto en la península. En la victoria borbónica de Almansa –abril de 
1707– se capturaron ya numerosos prisioneros de guerra entre estos contingentes que 
se repartieron por Francia, el reino de Murcia o localidades del interior castellano 
como San Clemente14. De los soldados prendidos en Brihuega, el presidente del 
Consejo de Castilla –Francisco Ronquillo– ordenó que un batallón y un escuadrón 
pasasen desde la corte a Vitoria y que los alcaldes de la ciudad garantizasen su 
recibimiento y asistencia con el pan y cubierto necesarios15. La orden se registró el 
–––––––––––– 
12 Henry Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, 2a Ed. Trad. por Enrique de Obregón, 
Madrid, Grijalbo, 1974, pp. 32-33. 
13 Carta de la Princesa de los Ursinos a José de Grimaldo. Vitoria, 14 de diciembre de 1710. Archivo 
Histórico Nacional [AHN], Estado [E], legajo [leg.] 384, fs. 387-388. 
14 Pedro Cardim, “Portugal en la guerra por la sucesión de la Monarquía española”, en Francisco García 
González (coord.), La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Europa en la 
encrucijada, Madrid, Sílex, 2009, pp. 266-270; Portugal y la Monarquía Hispánica (ca. 1550-ca. 
1715), Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 432. Víctor Alberto García Heras, “San Clemente en la Guerra 
de Sucesión (1700-1712): un reconocimiento insuficiente”, Tiempos Modernos, 24/1, 2012, pp. 18-20. 
15 Carta orden de Francisco Ronquillo, presidente del Consejo de Castilla. Madrid, 12 de diciembre de 
1710. Archivo del Territorio Histórico de Álava [ATHA], DH. 252. 13, fs. 1-2. 
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5 de enero de 1711 en sesión de Junta Particular de la provincia de Álava a instancias 
del alguacil de corte que había recibido esta comisión. Reunidos los capitulares y 
haciendo valer la prerrogativa del uso foral, resolvieron que el mandato se oponía a 
las libertades provinciales «por haber sido siempre relevada de esto». No obstante, 
se aceptó «atendiendo a la precisa necesidad» de contribuir con el cubierto a los 
soldados prisioneros, bajo la condición de que no sirviese de ejemplar y dejando en 
manos del alcalde ordinario determinar sobre el prest de este regimiento16. 

La presencia de soldados en los núcleos urbanos supuso un desafío para las 
comunidades, fuese cual fuese su adscripción en la contienda. En concreto, en estas 
provincias y ante un contexto en el que acuciaban las exigencias de la Corona, se 
hicieron más visibles las dificultades para acatar estas contribuciones17. Casi de 
manera instantánea, en la villa guipuzcoana de Tolosa, desde donde se representó el 
estado de «mayor estrechez, falta de granos y generalmente de todos los 
bastimentos» ante la recepción del regimiento de infantería francesa de Mr. Fayole. 
Al igual que en Álava, se acató su acuartelamiento estipulando que solo se debía 
contribuir con el «cubierto» conforme a sus fueros18. Por su parte, desde Vitoria hubo 
de hacerse frente a importantes desembolsos que garantizasen la manutención de 
esos prisioneros, que habían de recibir ración de libra y media de pan diaria. Fue en 
torno a esta cuestión donde se produjeron los primeros desencuentros: sabemos que 
Tierrene Hean, teniente de capitán inglés de la compañía coronela del regimiento de 
Dalsel, fue el encargado de percibir esta cantidad de don Manuel de Jugo –vecino de 
Vitoria–, después de que éste se mostrase reticente a contribuir con las raciones 
necesarias. Entre el 6 de enero y el 22 de febrero de 1711 el aprovisionamiento de 
pan importó 19.330 reales y 21 maravedíes de vellón, con que se fabricaron 24.000 
raciones19.  

La situación de un ejército aliado compuesto de tropas muy heterogéneas 
aquejó especialmente la falta de pagos continuados y de alimentos, lo que ocasionó 
problemas incluso en las unidades instaladas, por ejemplo, en el principado catalán. 
En este sentido, se explican las quejas proferidas por el comandante de los 
prisioneros ubicados en la ciudad de Vitoria ante los retrasos en la percepción de sus 
asistencias, mientras la provincia de Álava se excusaba bajo el «pretexto de no tener 

–––––––––––– 
16 Capitulares de la Junta Particular de Álava. Secretario don Francisco Antonio de Vetoni. Vitoria, 7 
de enero de 1711. ATHA, DH. 252. 13, fs. 6-7. 
17 Lourdes Soria Sesé, “La defensa militar en el ordenamiento jurídico foral: preceptos constitutivos y 
actividad reglamentaria durante los siglos XVIII y XIX”, Iura Vasconiae, 4, 2007, pp. 327-365. Aitor 
Díaz Paredes, “El camino francés. Tránsito de tropas… op. cit. 
18 Carta del ayuntamiento de Tolosa a la provincia de Guipúzcoa. Tolosa, 19 de abril de 1711. Archivo 
General de Gipuzkoa [AGG], JD/IM 3/6/21, fs. 2r-2v. Memorial del ayuntamiento de Tolosa a Felipe 
V. Tolosa, 20 de abril de 1711. AHN, E, leg. 402.1, fs. 385-387. 
19 Certificación del escribano José de Aguirre. Vitoria, 23 de febrero de 1711, ATHA, DH. 252. 15, fs. 
7r-8r. ATHA, DH. 252. 14, fs. 126r-127r. 
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efectos de que costearlo»20. En la Capitulación de Brihuega se dispuso esta asistencia 
y era indispensable para asegurar que los prisioneros españoles recibiesen un trato 
recíproco de los enemigos21. Desde Madrid, los dirigentes del Consejo de Hacienda 
–marqués de Campoflorido– y de Castilla –Ronquillo– instaron al Diputado General 
de Álava22, don Pedro de Salinas y Unda, que se valiese de los caudales que 
produjese el embargo de rentas y oficios enajenados durante todo 1710 y lo que se 
iba percibiendo del mismo año, efectos cuya cobranza resultó dilatada e 
insuficiente23.  

Vitoria estableció un nuevo repartimiento de 40 reales de vellón por foguera 
con objeto de costear estas y otras cargas de la guerra, entre ellas el sostenimiento 
del regimiento de infantería de 500 hombres levantado en 1709 o la contribución a 
la serie de donativos ofrecidos por la provincia24. Para mediados de 1712 Álava había 
dispensado la cantidad de 140.806 reales y 28 maravedíes de vellón que importaron 
las raciones de pan suministradas al regimiento de prisioneros portugueses, gracias 
a la imposición de un censo de 7.000 ducados que facilitó la financiación25. La 
estrechez y falta de medios de la provincia no evitó que accediese a las nuevas 
peticiones de Felipe V para aliviar las necesidades de la Real Hacienda, y lo hizo 
supliendo los 80.000 reales de vellón solicitados de Madrid en la cuenta del pan 
repartido entre los soldados26. 

Se percibió el descontento y las resistencias que generaron en un primer 
momento estas disposiciones, sobre todo en coyunturas marcadas por la escasez y 
carestía de productos básicos como el grano. Con todo, la tónica general de muchas 
instituciones locales y provinciales castellanas fue la aceptación a regañadientes a 

–––––––––––– 
20 Carta de José Grimaldo al conde de Gramedo, Francisco Ronquillo. Zaragoza, 7 de abril de 1711. 
AHN, E, leg. 769. 
21 Sobre el prisionero de guerra véase Manuel-Reyes García Hurtado, Soldados sin historia: los 
prisioneros de guerra en España y Francia a finales del Antiguo Régimen, Gijón, Trea, 2011. Evaristo 
Carlos Martínez-Radío Garrido, “Los prisioneros en el siglo XVIII y el ejemplo de la Guerra de 
Sucesión”, Entemu, 17, 2013, pp. 49-74. Aitor Díaz Paredes, “Reciprocidad e incertidumbre: la 
experiencia del prisionero de guerra durante la Guerra de Sucesión Española (1700-1715)”, Cuadernos 
de Historia Moderna, 44/1, 2019, pp. 109-128. Antonio José Rodríguez Hernández y Aitor Díaz 
Paredes, “A merced del otro: la experiencia del prisionero de guerra en el siglo del soldado (1625-
1715)”, Gladius, XLII, 2022, pp. 177-191.  
22 El Diputado General fue el juez máximo de la provincia, ejerciendo las funciones de corregidor, pero 
bajo la subordinación de las Juntas Generales. Manex Goyhenetche, Historia General del País Vasco, 
vol. 2. Evolución política e institucional entre los siglos XVI y XVIII, Donostia-San Sebastián, Ttarttalo, 
2000, pp. 155-156. 
23 Carta del conde de Gramedo a don Pedro de Salinas y Unda. Madrid, 13 de abril de 1711. Carta del 
marqués de Campoflorido a don Pedro de Salinas y Unda. Madrid, 14 de abril de 1711. Carta del 
marqués de Bedmar a don Pedro de Salinas y Unda. Madrid, 18 de mayo de 1711. ATHA, DH. 252. 
15, fs. 12r-17v. 
24 Rosario Porres Marijuán, “Vitoria y sus relaciones fiscales…”, op. cit., pp. 139-140. 
25 Cuenta y repartimiento de gastos de la provincia de Álava de 1713. ATHA, DAH. LCHPA-006-009, 
fs. 135r-136v. 
26 Orden de Felipe V a la provincia de Álava. Madrid, 4 de julio de 1712. AHN, Consejos, leg. 9095. 
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contribuir con las cargas del alojamiento en vistas a ser recompensados 
posteriormente por el monarca27. Desde Álava se llevaron a cabo gestiones para que 
no se ejecutasen las órdenes, reivindicando que estos alojamientos atentaban «contra 
sus franquezas y libertad» y se costearon diligencias para negociar en Zaragoza la 
salida de este regimiento fuera de la provincia. El reparto de los prisioneros conllevó 
una importante movilización de personas y dinero para que colaborasen en el buen 
desarrollo de la logística. Prueba de ello son los gastos que distintos oficiales 
tuvieron en su traslado, transporte de bagajes para los enfermos, adecentamiento de 
los cuarteles de paso y el trasiego de despachos con que informar de fluctuaciones 
en el precio del pan debido a estos soldados28. Si bien consiguieron que el rey 
ordenase el esparcimiento del regimiento dentro del territorio alavés, el mandato no 
se llevó a cabo de forma inmediata, al contrario, se dilató varios meses, hasta el 
verano de 1711.  

2. EL REGIMIENTO SE ESPARCE POR LA PROVINCIA: RESISTENCIAS 
AL ALOJAMIENTO 

En Vitoria las autoridades locales denunciaron la libertad con que los altos mandos 
y oficiales ingleses prisioneros responsables de la unidad se movían por la ciudad, 
trasladándose sin licencia durante días a Bilbao, San Sebastián y otras localidades 
próximas para verse con «extraños»29. Uno de esos movimientos se produjo en junio, 
cuando el comandante del regimiento de prisioneros viajó a Nájera para entrevistarse 
con el general Stanhope. El Consejo de Castilla apremió al Diputado General que no 
consintiese más movimientos sin autorización y que únicamente debían permitirse 
viajes a la villa bilbaína para solicitar el cobro de letras con que satisfacer las 
asistencias de Miguel Morgan, hombre de negocios allí instalado30. 

El comportamiento de los soldados captó la atención de las autoridades ante los 
desórdenes, robos y otros excesos que acostumbraban cometer sobre todo en 
espacios de marcado carácter fronterizo como el frente de Extremadura, el levantino 

–––––––––––– 
27 Fernando Cortés Cortés, Alojamientos de soldados en la Extremadura del siglo XVII, Mérida, Editora 
Regional de Extremadura, 1996, pp. 18-21. Víctor Alberto García Heras, “San Clemente en la 
Guerra…”, op. cit., p. 17. 
28 Se libraron 900 reales de vellón a Pedro de Olarte por dos viajes a mula; 1.400 al secretario de la 
provincia José Antonio de Maturana y José de la Pedrosa en concepto de salarios en la conducción del 
regimiento o 316 reales de vellón por gastos de balaje, leña, carbón, aceite y sal en los cuarteles. Cuenta 
y repartimiento de gastos de la provincia de Álava entre 1711 y 1712. ATHA, DAH. LCHPA-006-006, 
fols. 70-90. ATHA, DAH. LCHPA-006-007, fols. 90r-108v y ATHA, DAH. LCHPA-006-008, fols. 
108r-129v. 
29 Carta de José de Zumalabe a José de Grimaldo. Vitoria, 13 de julio de 1711. AHN, E, leg. 402.2, fs. 
149-152. 
30 Carta de Pedro de Salinas y Unda a José de Grimaldo. Vitoria, 27 de julio de 1711. AHN, E, leg. 
402.2, fs. 274-279. 
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o en Guipúzcoa31. En el caso particular de Vitoria, las acusaciones más graves fueron 
las que se vertieron desde el concejo contra los abusos de los prisioneros. El alcalde 
José Francisco de Zumalabe advirtió de los problemas que podía suponer que los 
prisioneros alcanzasen el almacén donde se custodiaban las armas en la ciudad, pues 
la escasez de vecinos –se menciona que su número no llega al millar–impedía una 
buena organización con que poder resistir acciones de estos «soberbios»32. Aparte 
de estos movimientos de prevención, los inconvenientes que la permanencia de 
soldados y oficiales estaba ocasionando son los que generaron un mayor impacto 
sobre la población, relacionados con su mal vivir, falta de disciplina y otros 
excesos33.  

Entre ellos, se subrayan los desórdenes que causaron esos militares en sus 
relaciones con mujeres del lugar «de todo género de estados» –siendo muchas 
castigadas y desterradas–, poniendo en entre dicho el prestigio y reputación de las 
primeras familias34. Las autoridades locales mostraron incluso su preocupación por 
el riesgo que esos hombres suponían para la salubridad de los vecinos, por 
encontrarse enfermos muchos de estos prisioneros, y temiéndose que «entrando los 
calores se produzca una peste»35. Estas realidades en las actuaciones de los soldados 
alteraron el orden cotidiano de la ciudad, pero también dejaron al descubierto las 
deficiencias e incapacidad de las urbes para afrontar cargas como la disposición de 
cuarteles donde acantonar las tropas. Con todo, la ciudad consiguió finalmente que 
el regimiento fuese repartido por distintos lugares de la provincia, superando las 
resistencias de villas como Laguardia, Salvatierra o Santa Cruz de Campezo. 

Problemas que concernieron a repartimientos desiguales se produjeron en este 
momento precisamente dentro de la jurisdicción de la ciudad de Vitoria. A las Juntas 
de Elorriaga y Lasarte les correspondieron un total de 34 soldados –23 a la primera 
y 11 a la segunda–, conforme al número de fogueras. El alcalde Zumalabe procedió 
a su ejecución, bajo pena de 20.000 maravedíes si los procuradores no cumplían con 
el mandato. El de Elorriaga, Francisco Ruiz de Arcaute, mostró su resistencia, 

–––––––––––– 
31 Joaquim Albareda i Salvadó y Virginia María León Sanz, “Estudio introductorio”, en Fray Domingos 
de Conceiçao, Diario Bellico. La Guerra de Sucesión en España, Alicante, Universidad de Alicante, 
2013, pp. 70-71. 
32 Carta de José de Zumalabe a José de Grimaldo. Vitoria, 1 de junio de 1711. AHN, E, leg. 402.1, fs. 
141-144. 
33 Idem. 
34 Estas vejaciones fueron frecuentes en ámbitos de frontera y coadyuvaron a quebrar la convivencia en 
las comunidades. El caso vasco ha sido tratado en Susana Truchuelo García, “Militares en el mundo 
urbano fronterizo castellano (siglos XVI-XVII)”, Studia historica, Historia Moderna, 34, 2012, pp. 
147-182; ídem, “Soldados en la ciudad: la restauración del orden en las villas fronterizas del norte de 
España en la Edad Moderna”, en Ofelia Rey Castelao y Tomás Antonio Mantecón Movellán (eds.), 
Identidades urbanas en la monarquía hispánica (siglos XVI-XVIII), Santiago de Compostela, 
Universidade de Santiago de Compostela, 2015, pp. 125-153. 
35 Carta de José de Zumalabe a José de Grimaldo. Vitoria, 1 de junio de 1711. AHN, E, leg. 402.1, fs. 
141-144. 



  Eloy González Trueba 2774 

alegando que «no los ha de recibir» y que debían correr a cargo del consistorio 
vitoriano36.  

En defensa de los intereses de su Junta, argumentó la imposibilidad de sus 
vecinos de hacer frente a la custodia de los prisioneros debido a su dedicación al 
campo –al ejercicio de la agricultura»– y a carecer de instalaciones donde alojarlos 
con seguridad. Arcaute finalizó su declaración aludiendo a la naturaleza hidalga de 
los vecinos y a su posesión de «privilegios antiguos» concedidos por Felipe IV y 
más tarde por Carlos II, por los cuales se encontraban exentos de contribuir en 
repartimientos del estilo. Con unos términos muy similares, se expresaba el 
escribano don Martín de Olamendi: 

Y porque siendo como es dicha casa el distintivo de la nobleza de toda esta tierra, y a donde 
concurren dichos hijos de algo para diferenciarse de los que no lo son. Y estando destinada 
para este efecto, es impropio y contrario el que se hospeden en ella dichos soldados, 
mayormente habiéndolos repartido por Juntas de Estado noble, y de el estado general. Cuyo 
repartimiento denigra el lustre de dicha Casa y consiguientemente el de los hijos de algo que 
la tienen destinada para distinguirse de los demás37. 

Un auto municipal llevó preso a Arcaute ante las reiteradas negativas a entregar las 
llaves de la Casa de la Junta donde habían de ser alojados los soldados. Sin embargo, 
la decisión se vio alterada después de que el mismo procurador representase el 
«gravamen» experimentado por la Junta en esta materia al marqués de Bedmar, 
entonces director general de los asuntos de guerra. Como resultado, el peso de los 34 
prisioneros terminó recayendo sobre Lasarte, de nuevo con resistencias y apremios 
violentos por parte del alcalde de Vitoria, cuya actitud fue reprendida desde la 
corte38.  

A mediados de septiembre de 1712, Felipe V ordenó que los prisioneros fuesen 
conducidos a Almeida (Portugal), para cuyo efecto debieron reunirse en el Colegio 
de San Prudencio de Vitoria bajo el mando del comisario don Benito Carajal y don 
Hugo Pearson, teniente de coronel del regimiento39. De estas diligencias hemos 
podido obtener cómo se distribuyeron los 433 soldados por la provincia; 418 fueron 
entregados en la ciudad, mientras el resto murió o desertó40. Así, casi una cuarta 
parte (23,3 %) se establecieron en la cuadrilla más meridional, Laguardia –
destacando los instalados en la hermandad homónima con 45 soldados y Tierras del 
Conde con 26–, mientras que los demás se ubicaron más o menos equitativamente 
en las jurisdicciones de Salvatierra (17,3 %), Ayala (15,9 %), Zuya (15,7 %), 

–––––––––––– 
36 Vitoria, 23 de julio de 1711. ATHA, DH. 252. 14, fs. 4r-4v. 
37 Comparecencia de Martín Sanz de Olamendi, vecino del lugar de Gamarra y escribano de los 
diputados de Vitoria por la Junta de Elorriaga. ATHA. DH. 252. 14, fs. 92r-93v. 
38 Carta del marqués de Bedmar a José de Zumalabe. ATHA. DH. 252. 14, fs. 119r-119v. 
39 Cristóbal de Moscoso, conde de las Torres y Comisario General de la Infantería y Caballería de 
España. Madrid, 14 de septiembre de 1712. ATHA, DH. 252. 15, fs. 10r-11r. 
40 Entrega de los soldados en el Colegio de San Prudencio. Vitoria, 30 de septiembre de 1712 y 1 de 
octubre de 1712. ATHA, DH. 252. 15, fs. 13r-18v.  
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Mendoza (14,7 %) y Vitoria (12,9 %), resaltando localidades próximas a la ciudad 
[Gráfico 1 y Cuadro 1]41.  
En Vitoria, los soldados venidos de cada una de las hermandades aseguraron no 
haber sufrido extorsión alguna y habérseles satisfecho el pan diario estipulado. 
Sorprendentemente, la única queja que se dio fue por una deuda de 48 reales de 
vellón que un vecino de Santa Cruz de Campezo había contraído con Bernardo 
Álvarez, soldado raso que estuvo alojado en la casa de ese particular42. Lo anecdótico 
de esta incidencia parece indicar que el reparto efectuado por distintos puntos de la 
provincia desactivó o no replicó los inconvenientes causados por estos prisioneros 
en Vitoria. 

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN POR CUADRILLAS DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA EN LA  
PROVINCIA DE ÁLAVA (1711-1712) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ATHA, DH. 252. 15, fs. 13r-18v 

–––––––––––– 
41 La distribución por cuadrillas, así como la corrección de la toponimia de las hermandades la hemos 
obtenido en Gonzalo Martínez Díez, “La hermandad alavesa”, Anuario de Historia del Derecho 
Español, XLIII, 1973, pp. 70-72. 
42 Entrega de los soldados en el Colegio de San Prudencio. Vitoria, 30 de septiembre de 1712 y 1 de 
octubre de 1712. ATHA, DH. 252. 15, fs. 13r-18v. 
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CUADRO 1. DISTRIBUCIÓN POR HERMANDADES DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA EN LA PROVINCIA 
DE ÁLAVA (1711-1712) 

Fuente: Elaboración propia a partir de ATHA, DH. 252. 15, fs. 13r-18v 

CONCLUSIONES 

En el contexto de la guerra de Sucesión al trono español, los territorios forales vascos 
mantuvieron su obediencia a Felipe V. Esto no fue óbice para que se produjesen, 
dentro del marco de la fidelidad, situaciones de resistencia pasiva por parte de 
comunidades locales o incluso desde las instancias de gobierno provincial respecto 
a demandas efectuadas por el monarca. Espacios historiográficamente poco 
estudiados en el contexto de la contienda sucesoria, como Álava y la ciudad de 
Vitoria, se presentan como un buen escenario de observación de dinámicas de 
conflicto y negociación en torno a cuestiones relacionadas con los aportes de dinero 
y hombres para la guerra. 

Así, a pesar de aceptar el recibimiento del regimiento de prisioneros 
portugueses hechos en Brihuega en diciembre de 1710, la provincia alavesa se 
mostró celosa por garantizar el cumplimiento de sus fueros y acogidos a ellos 
articularon resistencias institucionales –uso foral– a la admisión de alojamientos 
pues, según sus ordenamientos, únicamente estaban obligados a contribuir con el 
cubierto. Más allá de la incomodidad que supusieron estas disposiciones reales entre 
los organismos provinciales, la tensión y el descontento se hicieron notar a escala 
local en Vitoria, pero también en otros lugares del interior castellano cuya población 
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civil acusó la presencia de contingentes prisioneros o de tropas borbónicas. En este 
sentido, las controversias más destacadas las protagonizó el alcalde de la ciudad 
denunciando ante Madrid los desórdenes que generaron o podrían generar soldados 
y oficiales entre los vecinos –posesión de armas, relaciones con mujeres de familias 
de la ciudad, propagación de enfermedades–. Si bien estos problemas de convivencia 
fueron una realidad en territorios de marcado carácter fronterizo –el mismo año en 
la provincia de Guipúzcoa se discutía sobre la presencia de un regimiento de 
infantería francés en la villa de Tolosa–, en el caso de Álava, al menos en este caso 
particular, parece que se generalizaron dentro de la ciudad y no en su contorno.  

También se ha podido evidenciar cómo el reparto de los soldados provocó 
disensiones de carácter jurisdiccional entre las propias comunidades. Todo apunta a 
que la máxima autoridad de la ciudad buscó evadirse de forma arbitraria del efecto 
de los alojamientos, haciendo recaer su peso en las Juntas de Elorriaga y Lasarte. A 
su vez, estas entidades reivindicaron la exención de prestar estas contribuciones 
amparándose en que se vulneraban los privilegios y libertades de que gozaban como 
hidalgos.  

Estrategias como estas no hacen sino demostrar cómo la provincia y sus 
comunidades locales –con un papel protagónico de Vitoria– hicieron todo lo posible 
por verse exonerados de una carga que requería de importantes cantidades de dinero, 
más aún en una coyuntura en que fueron asiduas las prestaciones en forma de 
donativos o por medio del embargo de bienes enajenados. Las aportaciones 
económicas fueron posibles recurriendo a la imposición de censos y a la creación de 
nuevos repartimientos foguerales como mecanismos de financiación. Asimismo, las 
protestas elevadas a la corte –envío de propios– y los despachos para el traslado de 
los prisioneros y de información sobre el precio de las raciones de pan que se les 
debía acarrearon gastos reseñables. 

En definitiva, la correspondencia producida con los representantes de la Corona 
con objeto de limitar el impacto del alojamiento de prisioneros en Vitoria obtuvo sus 
frutos con la dispersión del regimiento por diversos puntos de la provincia. Las 
negociaciones resultaron un éxito tanto en cuanto redujeron y solventaron las 
tensiones cotidianas a nivel local. Precisamente, producido el reparto por las 
diferentes hermandades de Álava, no se identificaron nuevas expresiones de 
conflictividad de esta naturaleza.  
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