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La c o n f o r m a c i ó n d e u n a red m e r c a n t i l p o r p a r t e d e u n a n u t r i d a co lon i a d e g e n o v e 

ses a s e n t a d o s en el R e i n o d e G r a n a d a e n el s ig lo x v i nos i n d u c e a cons ide ra r la escala 

espacia l más al lá d e los l í m i t e s de l a n t i g u o re ino nazar í . E n p r o p i e d a d ser ía m á s co

r r e c t o referirse a las a c t i v i d a d e s m e r c a n t i l e s d e los genoveses e n el su re s t e p e n i n s u l a r . 

El c o m e r c i o , la e x p o r t a c i ó n , los c a m b i o s m o n e t a r i o s n o e n t e n d í a n d e m á s razón q u e el 

p u r o benef ic io e c o n ó m i c o . Fieles a es te p r i n c i p i o , d e s d e el s ig lo XV, se h ab í a p r o d u c i 

d o el a s e n t a m i e n t o d e c o m e r c i a n t e s l i g a r e s en el r e ino d e G r a n a d a , m e r c e d a las p o s i 

b i l i d a d e s q u e el azúcar , la seda y o t ro s p r o d u c t o s e s p ecu l a t i v o s , s in c o m p e t e n c i a a l g u 

n a , ofrecían al t ráf ico d e e x p o r t a c i ó n , p e r m i t i e n d o al m i s m o t i e m p o u n c o m e r c i o d e 

i m p o r t a c i ó n con escasos c o m p e t i d o r e s ' . R e c i e n t e m e n t e B l a n c a G a r í y R . Sa l ic rú h a n 

p u e s t o d e re l ieve la i m p o r t a n c i a d e es te c o m e r c i o e n t r e G e n o v a , los p u e r t o s nazar íes y 

la cap i t a l g r a n a d i n a ^ . 

N o de ja d e ser pa radó j i co q u e c o n o z c a m o s m u c h o m e j o r la a c t i v i d a d d e los g e n o 

veses e n el R e i n o d e G r a n a d a d u r a n t e e l p e r í o d o b a j o m e d i e v a l y p r i m e r a s décadas d e l 

s ig lo XVI q u e p a r a el res to d e la época m o d e r n a , a pesa r d e q u e los t e s t i m o n i o s d o c u 

m e n t a l e s a b u n d a n m u c h o m á s p a r a es te ú l t i m o p e r í o d o . A m é n d e los e s t u d i o s g e n e r a 

les d e E n r i q u e O t t e ' , y d e D a v i d I g u a l y G e r m á n N a v a r r o ^ , p a r a el R e i n o d e G r a n a d a 

' H e e r s , J . , «Le royaume de Grenade et la politique marchande de Gènes en Occident (xve siècle)», en 
U Moyen Age, LXIII, 1957, pág. 119. 

^ Garí, B. Sa l ic rú , R., «Las ciudades del triángulo Granada, Málaga, Almería, y el comercio mediterrá
neo de la Edad Media», en AbulafIa, D. y Garí, B., (Dirs.), En las costas del Mediterráneo occidental, Barcelona, 
1996, págs. 171-211. 

* O t t e , E., «Il ruolo dei Genovesi nella Spagna del X V e xvi secalo», en D e M a d d a l e n a , A. Ke l l enbenz , 

H. (Eds.), La repubblica intemazionale del denaro tra XV e XVll seculo, Bolonia, 1986, págs. 17-56. 

I g u a l Luis, D. N a v a r r o Esp inach , G., «Los genoveses en España en el tránsito del siglo xv al xvi», en 

Historia, Instituciones, Documentos, 24 , 1997, págs. 261-332 . 
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Los fundamentos del negocio 

Sobre los c imien tos forjados en la p r i m e r a m i t a d del s iglo XVI, en el q u e los mercade 

res genoveses sup ie ron no solo adaptarse con hab i l idad a las nuevas au to r idades cr is t ianas 

sin al terar en lo sustancia l sus ac t iv idades mercan t i l e s , s ino incluso ampl ia r l a s , d u r a n t e el 

re inado de Fel ipe II se p roduc i r á una consol idación y extens ión de la red comerc ia l po r 

t o d o el Re ino de G r a n a d a merced a unas es t ra tegias pe r fec tamente def in idas . 

Los es tud ios realizados has ta ahora pa ra el R e i n o d e G r a n a d a en t i e m p o s d e Fel ipe II 

p resen tan c o m o d e n o m i n a d o r c o m ú n los escasos da tos q u e apor t an sobre el comerc io y so

bre los p r o d u c t o s des t inados a la expor tac ión . C o n o c e m o s b ien la e c o n o m í a mor i sca y la 

p r o b l e m á t i c a repobladora en el ú l t i m o terc io del siglo'^ pe ro c o n t i n u a s i endo u n a i n có g n i -

' L Ó P E Z DE COCA, J. E., «Los genoveses en Málaga durante el reinado de los Reyes Católicos» y «Merca

deres genoveses en Málaga ( 1 4 8 7 - 1 5 1 6 ) . Los hermanos Centurión e Ytalian», en El Reino de Granada en la 

época de los Reyes Católicos: Repoblación, comercio y frontera, Granada, 1 9 8 9 , págs. 9 - 5 5 y 8 9 - 1 2 7 . 

' D E LA OBRA SIERRA, J. M., Mercaderes italianos en Granada (1508-1512), Granada, 1 9 9 3 -

' IGUAL LUIS, D . , «Italianos en la frontera nazarí. La ruta de Valencia a Granada en el siglo XV», en Actas 

del Congreso La frontera oriental nazart como sujeto histórico (siglos XIK-XVf), 

Granada, 1 9 9 7 , págs. 4 6 7 - 4 7 5 ; NAVARRO ESPINACH, G . , «La seda entre Genova, Valencia y Granada en 
época de los Reyes Católicos», en Actas del Congreso La frontera oriental..., págs. 4 7 7 - 4 8 3 . 

" VINCENT, B., «Les génois dans le Royaume de Grenade au xvie siècle», en Rapporti Genova-Mediterraneo-

Atlantico nell'età Moderna. Atti del IV Congreso Intemationales di sludi storici, Genova, 1 9 9 0 , págs. 1 5 1 - 1 6 2 . 

' Vid. los diversos estados de la cuestión publicados por BARRIOS AGUILERA, M. El más reciente, «El nue
vo horizonte de las investigaciones sobre la segunda repoblación en el Reino de Granada ( 1 5 7 0 - 1 6 3 0 ) » , en BA
RRIOS AGUILERA, M. ANDÚJAR CASTILLO, E, Hombre y territorio en el Reino de Granada (1570-1650). Estudios so

bre repoblación. Granada, 1 9 9 5 , págs. 9 - 2 8 . 

en las p r i m e r a s décadas de l s ig lo x v i , los t raba jos d e J o s é E n r i q u e López d e C o c a ' , los 

d o c u m e n t o s p u b l i c a d o s p o r J u a n d e la O b r a Sierra' ' o las más rec ien tes apo r t ac iones de 

especia l i s tas en el s i s t e m a comerc i a l m e d i e v a P , r e p r e s e n t a n u n b a g a g e s u p e r i o r a la in 

ves t igac ión real izada sobre la s e g u n d a m i t a d de la c e n t u r i a , a pesar d e q u e ya hace años 

B e r n a r d V i n c e n t - e n el ú n i c o t raba jo d e c o n j u n t o sobre los genoveses de l R e i n o d e 

G r a n a d a en el s ig lo x v i - * r e c l a m ó la neces idad d e a b o r d a r m o n o g r a f í a s sobre es te t e 

m á t i c a . 

Con todo , los avances logrados en los ú l t imos años p e r m i t e n perfilar a lgunas notas ca

racterísticas de un t ema q u e s igue prec isando aún de numerosas monografías q u e profun

dicen , no ya en el m u n d o del comercio s ino en lo q u e es más i m p o r t a n t e , en las prácticas 

mercant i les , las redes de relaciones, los mecan i smos de control sobre los poderes locales, las 

relaciones con Genova , el des t ino de las plusvalías ob ten idas en los negocios, y u n sinfín de 

cuest iones d e las q u e apenas d i sponemos d e da tos f ragmentar ios . En esta apor tación t ra ta

remos d e avanzar a lgunas hipótes is sobre estos p rob lemas , y sobre todo s i s temat izar las ideas 

en to rno a las bases del lucrat ivo negocio impu l sado por los mercaderes genoveses. 
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"' LÓPEZ, R. S., «II predominio economico dei genovesi nella monarchia spagnola», en Giornale storico e 
letterario della Liguria, XII, 1936, págs. 65-74. 

" RUIZ MARTÍN, F . , Pequeño capitalismo, gran capitalismo. Simón Ruiz y sus negocios en Florencia, Barcelona, 
1990, pág. 12. 

' - RUIZ MARTÍN, F . , «Los hombres de negocios genoveses de España durante el siglo XVI», en Fremde Kau
fleute auf der Iberischen Halbinsel, Colonia, 1970, pág. 85. 

" MARZAHL, P. Y OTTE, E., «El imperio genovés, 1522-1556», en Banchi pubblici, banchi privati e monti 

di pietà nell'Europa preindustriale, en Atti della Società Ligure di Storia Patria, XXXI/I , 1991, págs. 247-263. 

ta el m u n d o u rbano , y en par t icular , d e n t r o de éste, el comple jo e n t r a m a d o de las relacio

nes mercan t i l es . 

Sin lugar a d u d a s , en m i op in ión , en el Re ino de G r a n a d a h u b o dos economías clara

m e n t e diferenciadas d u r a n t e todo el s iglo XVI. Economías , q u e a u m e n t a r o n sus d is tancias 

aún más tras la fractura q u e supuso la expuls ión de los moriscos en 1 5 6 8 y la poster ior re

pob lac ión p o r pa r t e d e Fel ipe II. H u b o , d e n t r o d e u n m u n d o fue r t emen te rura l izado, dos 

real idades económicas , a u n q u e con or ientaciones c l a ramen te d is tanciadas en t r e sí. Este sis

t e m a económico dua l se definía po r u n a «economía d e subs i s tenc ia» , cuya p roducc ión a p e 

nas sobrepasaba la esfera local, t o d o lo más p e r m i t í a l imi tados in t e rcambios con el merca

d o regional , frente a u n a «economía comerc ia l» , especulat iva, o r i en tada hacia el comerc io 

exter ior sobre la base de p roduc tos de a l to valor en los mercados q u e gene raban g randes 

beneficios para qu ienes lograron hacerse con el cont ro l t a n t o de la p roducc ión c o m o de su 

comercial ización. A s í pues , este s i s tema económico dua l funcionó d e forma clara d u r a n t e 

todo el s ig lo XVI. El p r o b l e m a radica en q u e , l a m e n t a b l e m e n t e , t an solo conocemos en p r o 

fund idad el p r i m e r o , el q u e ha s ido pos ib le e s tud ia r a pa r t i r d e los r epa r t im ien tos d e t i e 

rras realizados tras la repoblación filipina. La o t ra economía , la «comerc ia l» , la q u e los g e 

noveses s u p i e r o n c o n t r o l a r casi p o r e n t e r o , h a s i d o p r á c t i c a m e n t e i g n o r a d a p o r la 

his tor iograf ía más reciente . Sin e m b a r g o , c reemos q u e es necesario pa r t i r de la real idad d e 

este m o d e l o económico dua l para c o m p r e n d e r en su jus ta m e d i d a el pape l q u e los comer 

ciantes genoveses juga ron en la economía g r a n a d i n a d u r a n t e el s iglo XVI. 

¿Cuáles eran los f u n d a m e n t o s q u e p e r m i t i e r o n a los genoveses hacerse con el c o n t r o l 

del comerc io en el R e i n o d e G r a n a d a ? , ¿por q u é ellos y no los mercaderes mor i scos y cas

te l lanos? D e su pos ic ión h e g e m ó n i c a no hay d u d a a l g u n a . Bas ta recordar las d i s t i n t a s 

d e n o m i n a c i o n e s q u e la h i s tor iograf ía h a e s g r i m i d o para enfat izar el p o d e r í o d e los co

m e r c i a n t e s figures. As í , f rente al t í m i d o c o n c e p t o d e R o b e r t o S a b a t i n o López q u e en 

1936 h a b l ó d e la e t a p a d e l « p e r í o d o d e los b a n q u e r o s » —1557 a 1627— c o m o p e r í o d o d e 

« p r e d o m i n i o » de los genoveses ' " , se pasó a la concep tua l i z ac ión b r a u d e l i n a , s e g u i d a po r 

R u i z M a r t í n de «el s ig lo d e los g e n o v e s e s » " a u n q u e rect i f icada p o r es te ú l t i m o p a r a 

a m p l i a r el m a r c o c rono lóg ico de 1 5 2 8 - 1 6 2 7 has ta 1680' '^. E n fechas m á s rec ien tes E n 

r i q u e O t t e ha r e m a r c a d o la i m p o r t a n c i a de los genoveses al e m p l e a r el c o n c e p t o d e « i m 

pe r io genovés» pa ra el p e r í o d o de la p r i m e r a m i t a d de l s ig lo XVl'^. Po r t a n t o , « p r e d o 

m i n i o » , «s ig lo» o « i m p e r i o » , lo c ie r to es q u e en el comerc io del R e i n o d e G r a n a d a los 

mercade re s genoveses e jerc ieron u n p a p e l h e g e m ó n i c o , a u n q u e , c o m o v e r e m o s , las c ro -
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D E MADDALENA, A . , «La república internazionale del denero: un'ipotesi ifondata o una tesi sostenible», 
en D E MADDALENA, A . e KELLENBENZ, H . (Eds.), ha repubblica intemazionale del denaro tra XV e XVll secalo, Bo
lonia, 1986, págs. 7-16. 

" DORIA, G . , «Conoscenza del mercato e sistema informativo: il know-how del mercanti-finanzieri ge
novesi nei secoli xvi e xvii» en, D E MADDALENA, A . KELLENBENZ, H . (Eds.), op. cit.. Bolonia, 1986, pág. 75. 

ASSINI, a . , «Famiglie genovesi in Spagna», en PISTARINO, G . , (Ed.), Dibattilo su grande famiglie del mon
do genovese fra Mediterraneo ed Atlantico. Atti del Convegno Montaggio, 28 ottobre, 1995, Genova, 1997, pág. 33. 

" Ruiz I B A Ñ E Z , j . j . M O N T O J O MONTOJO, V . , Entre el lucro y la defensa. Las relaciones entre la monarquía y 
¡a sociedad mercantil cartagenera. Murcia, 1998, págs. 37-38. 

NAVARRO ESPINACH, G . , «LOS genoveses y el negocio de la seda en Valencia (1457-1512)», en Anuario 
de Estudios Medievales. 24, 1994, pág. 216. 

GARANDE, R . , Carlos Vy sus banqueros, Barcelona, 1977, T. I , pág. 415 . 

nologías c a m b i a n de forma sus tanc ia l respec to a las señaladas pa ra el res to d e la m o n a r 

q u í a h i spán ica . 

H a s t a ahora, para explicar la h e g e m o n í a de los genoveses en el comerc io exter ior en la 

España del s iglo xv i se han e s g r i m i d o tesis q u e de forma clara se corroboran en el Re ino 

de Granada . La clave de su e n o r m e poder se hal laba, p r i m e r o , en el cont ro l de l comerc io a 

larga disrancia, el comerc io d e expor tac ión , y d e n t r o de és te , en los sectores más especula

t ivos, en p roduc tos tales c o m o lanas, seda, azúcar, pape l , y p roducc iones minera les c o m o 

el a l u m b r e ; en s egundo t é r m i n o , el p rofundo conoc imien to de las finanzas, de las letras d e 

cambio , de la circulación in ternacional del d ine ro , de los seguros m a r í t i m o s , de los s is te

mas d e p r é s t a m o , es decir, en s u m a , u n perfecto d o m i n i o d e las prác t icas de l cap i t a l i smo 

mercan t i l q u e pos ib i l i t a ron cons t ru i r lo q u e A l d o de M a d d a l e n a ha l l a m a d o u n a «repú

blica in ternacional del d ine ro» ' ' ' ; en relación con este d o m i n i o , G io rg io Dor i a ha destaca

d o , po r enc ima de las consideraciones económicas , o t r o factor, cual es la conf iguración 

c o m o g r u p o h o m o g é n e o , in te r re lac ionado , q u e d i spon ía d e un comple jo y r ico s i s tema in 

fo rmat ivo q u e p e r m i t í a t o m a r dec is iones con p r e c i s i ó n " ; en te rcer lugar , el e s t ab lec i 

m i e n t o de un s i s tema empresar ia l - c o n sede p r inc ipa l en la c iudad de G e n o v a - " " basado 

en la formación d e ampl i a s redes comercia les , d i s t r i bu idas por toda la geografía europea , 

un idas en t re si, t a n t o po r v ínculos familiares y sociales en las pequeñas empresas c o m o por 

los propios intereses mercan t i l e s en las g randes compañ ía s ; el s i s tema empresar ia l se a p o 

yaba a su vez en u n a red d e factores, y en ins t i tuc iones c o m o los consulados , q u e a m é n de 

i n s t r u m e n t o s para la ac t iv idad económica era e l emen tos esenciales en la cohesión de la 

«nación g e n o v e s a » " ; se ha des tacado i g u a l m e n t e la in te rvenc ión d i rec ta de los genoveses 

n o ya en el comerc io s ino en la p roducc ión m i s m a m e d i a n t e la transferencia tecnológica 

desde I tal ia d e p r o c e d i m i e n t o s tales c o m o los telares con pe ines ajustados «a la marca g e -

novesa» para la e laboración d e la seda '" , a lgo q u e ya señaló en su d ía G a r a n d e " ; por ú l t i 

m o , c o m o apoyo a su es t ra teg ia comerc ia l , los genoveses ejercerán un «cont ro l» po l í t i co 

en u n a dob le esfera, a nivel local, t r a t a n d o d e hacerse con los cargos mun ic ipa l e s , y a n i 

vel estatal no ya c o m o apoyo s ino c o m o base esencial d e sus negocios , m e d i a n t e la in te r 

vención d i rec ta en las finanzas púb l i cas al conver t i r se en el p r inc ipa l su s t en to d e la m o -
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El control sobre el comercio exterior de productos especulativos 

Esencia d e sus negocios , en la s e g u n d a m i t a d de l s ig lo XVI, los genoveses c o n t i n u a r o n 

m a n t e n i e n d o su t radic ional con t ro l sobre las p roducc iones de l R e i n o des t inadas a la ex

por tac ión , tales c o m o la lana o el azúcar, s in despreciar o t ros p r o d u c t o s en el á m b i t o de l 

comerc io regional y con el nor te d e Africa c o m o el t r i g o , el acei te o los frutos secos. 

A ú n s iendo estos p roduc tos - y en el confín or ien ta l de l R e i n o , el comerc io del a l u m 

b r e - los ejes de su ac t iv idad , los genoveses sup ie ron moverse con hab i l idad , no solo en las 

redes d e comerc io exter ior s ino en el comerc io local e inc luso en el q u e se desarrol laba a 

escala reg ional . Para e l lo , t ras la conqu i s t a castel lana, con celer idad pasaron a cont ro la r las 

nuevas vías q u e la u n i d a d po l í t i ca p e r m i t í a . As í , desde u n a perspec t iva te r r i tor ia l el R e i 

no de G r a n a d a se organizó en t o r n o a dos g r a n d e s ejes comerc ia les . U n o al no r t e , con dos 

ramales , el eje Granada -Baza -Huesca r , y el q u e conectaba Vera con Lorca, q u e t en ían su 

d e s t i n o final en los pue r to s d e C a r t a g e n a y Al ican te^ ' . D e s d e G r a n a d a , hacia el su r de l R e i 

no , las ru tas se o r i en t aban hacia la salida a los pue r to s en los q u e Málaga ocupaba una p o 

s ic ión p r iv i l eg iada , en t a n t o q u e A lmer í a , M o t r i l y A l m u ñ é c a r o c u p a b a n u n luga r se

cunda r io . 

Tal organizac ión de las rutas comerciales t en ía su especial ización en los p r o d u c t o s de 

expor tac ión . Así , en el no r t e , la lana sería el p r inc ipa l p r o d u c t o con des t i no a los p u e r t o s 

de l Levante , j u n t o con el a l u m b r e ex t r a ído en las inmediac iones a esos pue r to s . Por el sur. 

"̂ Vid. U U O A , M., La Hacienda Real de Castilla en el reinado de Felipe H, Madrid, 1986. 

" Este eje del norte del Reino formaba parte de una gran región comercial que integraba a las redes mur
ciana, oriolana y del oriente del reino granadino. Cif. JIMÉNEZ ALCÁZAR, J . E , Un concejo de Castilla en la fron
tera de Granada: Lorca, 1460-1521, Granada, 1997, pág. 182. 

narqu ía de Fel ipe II en su cal idad de g randes banque ros del rey^", c o n t i n u a n d o así los pa

sos iniciados d u r a n t e el re inado d e Carlos V hacia el cont ro l d e la hac ienda real d e Casti l la . 

El análisis d e la esfera regional q u e representa el sureste peninsular , nos p e r m i t e p r o -

flindizar en estos rasgos generales a p u n t a d o s y, sobre t odo , t razar a lgunas nuevas h ipótes is 

explicat ivas acerca de las razones del absolu to d o m i n i o ejercido por los mercaderes g e n o 

veses d u r a n t e el s iglo XVI, y, en par t icular , d u r a n t e el re inado de Fel ipe II . Po r ende , el o b 

jet ivo pr inc ipa l de nues t ro análisis se cent rará en t ra ta r d e desvelar las diferentes y c o m 

plejas es t ra tegias seguidas po r los mercaderes genoveses para m o n o p o l i z a r el comerc io 

exter ior del R e i n o de G r a n a d a , t en i endo presen te q u e a lgunas de esas es t ra tegias se en 

cuen t r an ya p l e n a m e n t e consol idadas d u r a n t e la p r i m e r a m i t a d del s ig lo x v i . 

A ú n a falta de trabajos monográf icos , necesarios para conocer la ac t iv idad de los g e 

noveses en los pr inc ipa les núcleos del R e i n o , sobre t o d o en G r a n a d a , Huesea r y Málaga , 

p o d e m o s enunc ia r las líneas generales q u e expl ican las razones de l poder ío genoves en el 

t e r r i to r io g r a n a d i n o . 
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M O N T O J O M O N T O J O , V., «El comercio con Andalucía Oriental: actividad de los mercaderes de Carta
gena (siglos xvi-xvii)», en Chronica Noi/a, 24 , 1997, pág. 241 . 

" V i n c e n t , B . , op. cit., pág. 155. 

Así, en V É L E Z B l a n c o , el 22 de junio de 1593, Alonso de Espinosa formalizó varias escrituras de com
pra de lanas para diferentes mercaderes granadinos y oscenses en una suma total de 1343 arrobas. Las compras 
siguieron durante el mes siguiente. A(rchivo) H(istórico) P(rovincial) A(lmería), Protocolos, 2938 , fols. 192-194. 

" L a p e y r e , H . , El comercio exterior de Castilla a través de las aduanas de Felipe II, Valladolid, 1981, pág. 190. 
F r a n c o S i l v a , A., El alumbre del Reino de Murcia. Una historia de ambición, intrigas, riqueza y poder. Mur

cia, 1996. 

'̂ D e l u m e a u , J . , VAlun de Rome. XVe-XIXe siècle, París, 1962. 

t endr ían salida la seda, y el azúcar q u e se p roduc ía en el l i toral costero g r a n a d i n o . Todos 

estos p roduc to s , a excepción de l a l u m b r e , ten ían c o m o p u e r t o de des t ino el de Genova , lo 

cual p e r m i t í a u n cont ro l más d i rec to de t o d o el negocio en t a n t o en c u a n t o los des t ina ta 

rios solían formar pa r te d e las m i s m a s compañ ías mercan t i l e s instaladas en el Re ino de 

Granada . 

La ru t a del nor te fiíe aprovechada por los comerc ian tes genoveses para da r salida al 

p r inc ipa l negocio , la lana, comerc io q u e monopo l i za ron por c o m p l e t o , en especial en la se

g u n d a m i t a d del s iglo. Los da tos d i spon ib les a p u n t a n a u n espectacular c r ec imien to de l 

comerc io lanero en la s egunda m i t a d del s ig lo x v i , sobre t o d o tras la i n t e r rupc ión del co

merc io en t r e Flandes e Ing la te r ra a causa d e las guer ras con ésta ú l t i m a nación ( 1 5 6 5 -

1604) y de la rebel ión holandesa en t re 1567 y 1609^^- El ep icen t ro de l negocio se s i t uó en 

la c iudad d e Huesea r pero las compras de lana abarcaron u n a m p l i o t e r r i to r io q u e iba des

de la Sierra d e Alcaraz al nor t e has ta Vélez M á l a g a al sur, y desde U b e d a al oeste has ta Lor

ca en el este^^. Los comerc ian tes genoveses asentados en G r a n a d a y Huesea r enviaban cada 

año a sus agentes a las comarcas p róx imas para efectuar las compras de lana. El negocio es

taba pe r fec tamente o rgan izado pues u n m i s m o a g e n t e p o d í a c o m p r a r pa ra di ferentes co

merciantes^'*. U n a vez lavada la lana se enviaba hacia los pue r to s d e Car t agena y Al ican te , 

en d o n d e las compañ ía s mercan t i l e s con t aban , b ien con representan tes , b ien con pa r ien tes , 

q u e e m b a r c a b a n el p r o d u c t o p a r a Genova . La lana o b t e n i d a p e r m i t í a a los genoveses la 

p rác t ica de u n fraude a la hac ienda real , pues c o m p r a b a n fuera del R e i n o d e G r a n a d a la

nas finas - c u y o s derechos eran más e l e v a d o s - y las expor t aban c o m o lanas ordinar ias^ ' . 

J u n t o al comercio lanero, por los puer tos del Levante, t e n i a salida el alumbre, o t ra ma te 

ria p r i m a monopol izada por comple to por los genoveses merced al control que ejercían sobre 

su producción tan to en Mazarrón, Car tagena y Rodalquilar^' ' como en el pr incipal centro ex

tractivo desde el siglo X V , los a l iunbres de Tolfa pertenecientes al Papado de Roma^''. C o m o 

veremos, para ejercer el monopol io del a lumbre , los genoveses utilizarán los mismos resortes, 

las mismas estrategias q u e le pe rmi t í an monopol izar el comercio d e la lana o el azúcar. 

Por los pue r to s del Levante los comerc ian tes genoveses e m b a r c a b a n ot ros p r o d u c t o s de 

m e n o r valor en los mercados y d e p roducc ión más reduc ida . Así , los excedentes d e la cos

t a d e A l m e r í a , ta les c o m o el espar to , la sosa, la barr i l la , y d e forma excepcional los cerea

les, eran expor tados en compe tenc i a con mercaderes franceses t an to desde Ca r t agena c o m o 
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La estrategia comercial: el «sistema de adelantos» 

¿Por q u é los mercaderes genoveses d o m i n a r o n el comerc io de estos p r o d u c t o s ? , ¿fue 

merced a su pe r t enenc ia a u n a densa red m e r c a n t i l q u e con t ro laba n o solo el comerc io s ino 

MONTOJo MONTOJO, V., «El comercio con Andalucía Oriental...», p á g . 248. 

ANDÚJAR CASTIU.O, E , «Una estructura de poder. El monopolio de la producción y comercialización del 
azúcar en Adra (siglos xvi-xvii), en BARRIOS AGUILERA, M . ANDÚJAR CASTIUO, E (Eds.), op. cit., págs. 351-381. 

BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, R . , Moriscos y cristianos en el condado de Casares, Córdoba, 1982, págs. 76-78. 
" VINCENT, B . , op. cit., pág. 154. 

'̂ Según una lista de mercaderes y tratantes de seda del año 1582, los genoveses son escasos en este nego
cio. Tan solo destaca en esta nómina un mercader que se convertirá años más tarde en uno de los más podero
sos del Reino de Granada, Bartolomé Veneroso. A.G.G., Consejo y Juntas de Hacienda, Leg. 295, pág. 16. 

LADERO QUESADA, M . A., «La producción de seda en la España medieval. Siglos XIII-XVI», en Cava-
ciocchi, S. (Ed.), La seta in Europa. Siglos XIII-XX, Prato, 1993, pág. 136. 

ULLOA, M . , op. cit., Madrid, 1977, pág. 371. 

" LÓPEZ DE COCA, J . E . , «Comercio exterior del Reino de Granada», en El Reino de Granada en época de los 
Reyes Católicos, pág. 178. 

desde los pr incipales núcleos costeros, tales c o m o Vera, Mojácar y Almer í a . El des t ino de 

estos p r o d u c t o s no era G e n o v a s ino los puer tos de l sur d e Anda luc í a y Lisboa"". 

Por el sur se expor taba o t ro p r o d u c t o cuyo comercio los genoveses l legaron a controlar 

en r ég imen monopol i s t ico : la caña de azúcar, cu l t ivada en la costa g ranad ina , desde Adra en 

el ex t r emo or iental - e n d o n d e el cu l t ivo de la caña se desarrolla después de la expuls ión de 

los mor i scos -^ ' has ta Mani lva en el ex t r emo occidental cuyo ingen io funcionó hasta m e 

diados de siglo '" . Mot r i l era el pr incipal pue r to de salida del azúcar e laborada en los inge

nios d i seminados por toda la costa. La expansión del cul t ivo de la caña y del comercio del 

azúcar se produjo en la segunda m i t a d de l s ig lo x v i , y en especial en el ú l t i m o tercio, m e r 

ced al impu l so q u e todo el s is tema p roduc t ivo recibió por pa r t e de los mercaderes genove

ses asentados en los pr incipales centros d e cu l t ivo y de t ransformación d e la caña en azúcar. 

F ina lmente sobre la seda las noticias disponibles para el re inado de Felipe II son más frag

mentar ias . Además de la referida trasferencia tecnológica desde Genova , se sabe q u e los m e r 

caderes l igures intervinieron en su comercio^' a u n q u e no l legaron a monopol izar lo c o m o lo 

hicieron con el azúcar y la l a n a " . Según Ladero Quesada , la in tervención de los genoveses en 

el comercio de la seda estaría más bien relacionada con la posesión de juros s i tuados sobre la 

renta de la seda y con su part icipación en el a r r endamien to de la m i s m a ' ' . Esta c i rcunstan

cia se manifesta c laramente en los años s iguientes a la expulsión de los moriscos cuando los 

genoveses intervienen en el a r rendamien to de la seda del Re ino de Granada'"*. 

El comerc io de expor tac ión d e todos estos p r o d u c t o s p e r m i t í a a su vez un act ivo co

merc io de i m p o r t a c i ó n de p roduc tos manufac tu rados con des t i no al m e r c a d o in ter ior del 

R e i n o d e G r a n a d a e inc luso al mercado in te r reg iona l . Arroz , paños europeos , pape l , p r o 

duc tos t in tó reos , y a rmas blancas se d o c m n e n t a n desde finales de l s ig lo X v " . 
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^ Para un detallada descripción del sistema, vid. CARRIÓN DE ISCAR, F. J . , «El negocio lanero en el co
mercio burgalés, 1 5 4 7 - 1 5 7 5 » , en CASADO ALONSO, H . (Ed.) Castilla y Europa. Comercio y mercaderes en los siglos 
XIV, XVy XVI. Burgos, 1 9 9 5 , págs. 1 6 0 - 1 6 1 ; GARANDE, R . , op. cit., I , págs. 47-48 . 

" A . H . R A . , Protocolos, 2 9 5 1 , s.f., 1 7 , julio 1 5 6 2 . 
ANDÚJAR CASTILLO, F., op. cit., pág. 3 6 1 . 

el s i s tema cambia r io en las ferias comerciales? ¿fue t an solo la d i spon ib i l i dad de mercados 

receptores la q u e pos ib i l i tó el con t ro l sobre estas producc iones? Es ev iden te q u e u n a res

pues ta af i rmativa se i m p o n e a tales in te r rogan tes . Sin e m b a r g o , t an i m p o r t a n t e c o m o los 

mercados era in terveni r sobre el proceso p roduc t i vo antes q u e el p r o d u c t o l legara a m a n o s 

de l mercader encargado de su comercial ización. 

En m i op in ión , el d o m i n i o de los comerc ian tes genoveses sobre los p r o d u c t o s especu

lativos q u e se e laboraban en el R e i n o de G r a n a d a t en ía su base p r inc ipa l en la prác t ica m e r 

cant i l desarrol lada para hacerse con las mate r ias p r i m a s q u e iban a ser ob je to de sus nego

cios. La es t ra tegia pues t a en escena por los genoveses les p e r m i t i ó , en u n p r i m e r m o m e n t o , 

cont ro la r la p roducc ión s in inmov i l i za r recursos e n la adqu i s i c ión d e las p rop iedades - t i e 

rras o g a n a d o s - q u e p e r m i t í a n el cu l t ivo de la caña de azúcar o la ob t enc ión d e lana. C o n 

pos te r io r idad , en una e tapa q u e p u e d e s i tuarse en las t res ú l t i m a s décadas del s ig lo x v i , los 

elevados recursos d i sponib les le p e r m i t i r á n inver t i r d e forma d i rec ta en la c o m p r a de t i e 

rras y ganados . A pesar de el lo, el m é t o d o d o m i n a n t e para cont ro la r la p roducc ión con t i 

nuará s iendo el t radic ional «s is tema de ade lan tos» , una perfecta combinac ión de «prés ta 

m o s a la p roducc ión» o «prés t amos a cuen ta» con el fin de asegurarse la ma t e r i a p r i m a y, 

sobre t o d o , el prec io . 

El m é t o d o era conoc ido t r a d i c i o n a l m e n t e en el comerc io lanero c o m o el «s i s tema d e 

seña lamien to» , y consis t ía —por lo genera l con u n año de antelación— en ade lan ta r a los ga 

naderos u n a pa r te del m o n t a n t e d e la c a m p a ñ a s igu i en t e a u n prec io fijo, lo cual p e r m i t í a 

asegurarse el abas t ec imien to en las fechas es t ipu ladas , acaparar la mercanc ía y m a n i p u l a r 

la d u r a n t e la c ampaña , revendiéndola inc luso , y monopo l i za r el mercado '^ . En el R e i n o d e 

G r a n a d a se u t i l i zaba la m i s m a prác t ica , de acue rdo con una formula con t rac tua l q u e solía 

formalizarse cada verano s e g ú n la cual el ganade ro se ob l igaba a en t r ega r al mercade r u n a 

d e t e r m i n a d a can t idad de lana a u n precio fijo, y de acuerdo con unas condic iones : «des-

qu i l ada en d ia c laro, sol a l to , corral ba r r ido y no regado , pesadas en peso d e c ruz , a r roba 

por arroba. . . a uso de m e r c a d e r e s » ' ' . A c a m b i o , recibía «a cuen ta» u n a can t i dad d e d i n e 

ro , q u e solía cifrarse en t o r n o a la m i t a d del valor concer tado . 

Es te s i s t ema lo ex t end ie ron los mercaderes genoveses a los res tan tes p r o d u c t o s c o m e r -

cializables. En concre to , en la caña d e azúcar, se h ic ie ron con el con t ro l de la p roducc ión 

u t i l i z ando la m i s m a prác t ica , ade lan ta r a los agr icu l to res u n a can t idad de d ine ro , a u n q u e 

su es t ra teg ia se perfi ló a ú n mejor y no solo ade lan ta ron d ine ro s ino p lan tas de cañas q u e 

iban a dar sus frutos en los años s igu ien tes ' " . Para u n mejor con t ro l de l proceso p r o d u c t i 

vo y para alcanzar unos beneficios mayores , los genoveses o b l i g a b a n en los con t ra tos de 

p r é s t a m o o ade lan to a cu l t ivar la t ier ra de acue rdo con unos s is temas d e t rabajo es tablec i -
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La estrategia comercial: el control sobre las instalaciones industriales 

La esencia de la es t ra teg ia comercia l t razada p o r los comerc ian tes genoveses radicaba 

pues en el abso lu to cont ro l del proceso p r o d u c t i v o . Para el lo, desde el p r i m e r m o m e n t o se 

h ic ie ron con los pr inc ipa les i n s t r u m e n t o s d e e laboración y t ransformación de las ma te r i a s 

p r i m a s q u e más ta rde expor taban . 

'̂ BRAVO CARO, J . J . , Felipe II y la repoblación del Reino de Granada. La taha de Contares. Granada 1995 
pág. 136. 

A(rchivo) M(unicipal) de H(uéscar). Legajo S / N . Agradezco al Dr. DÍAZ LÓPEZ, J . R , las informaciones 
aportadas relativas a la documentación que guarda este archivo. 

•" A.G.S., Cámara de Castilla, Leg, 2179. 

dos po r ellos m i s m o s en aras a alcanzar los mejores r e n d i m i e n t o s agrícolas posibles . La fór

m u l a con t rac tua l p e r m i t í a ob tene r elevados beneficios pues la devoluc ión del p r é s t a m o la 

deb ían efectuar los campes inos con «formas de azúcar» , es decir , con el p r o d u c t o e labora

d o en los ingen ios , q u e en el ú l t i m o tercio del s ig lo pasarán en su mayor ía a manos de los 

p rop ios mercaderes genoveses . 

Las m i s m a s práct icas se rep i ten para o t ros p roduc to s , c o m o la pasa en la t aha d e C o -

mares '^ , e incluso para los q u e no monopo l i zan , c o m o es el caso de l t r i go . En enero de 

1 5 8 5 u n a provis ión de l D u q u e de A l b a p e r m i t í a c o m p r a r t r i g o para el pós i to d e Huesea r 

para abastecer a los vecinos p o r q u e «los d ichos xinovesses y personas lo t i enen c o m p r a d o 

de una cosecha para o t ra , para sacar fuera d e la c i u d a d a otras cassas d o n d e t i enen tratos»"*". 

Sin lugar a d u d a s , este s i s tema de ade lan tos , o p ré s t amos a la p roducc ión , pos ib i l i tó 

q u e los mercaderes genoveses i nc remen ta ran aún más los beneficios q u e o b t e n í a n en sus 

var iados negocios . As í , el e n d e u d a m i e n t o q u e los campes inos con t ra ían con qu ienes le 

p res t aban d ine ro o p lan tas de caña de azúcar, p e r m i t i ó a los genoveses a u m e n t a r su p a t r i 

m o n i o , esta vez con la p rop iedad de la t ierra , c u a n d o las t ierras h ipo tecadas rever t ían a las 

haciendas de los l igures en los m o m e n t o s en los q u e los agr icu l tores t en ían di f icul tades en 

las cosechas. 

C o n segur idad , los genoveses efectuaron c o m p r a s d i rec tas d e t ierras y ganados . C o m o 

veremos , la expuls ión d e los moriscos a pa r t i r de 1 5 7 0 ofreció u n a excelente pos ib i l idad 

para inver t i r en los b ienes confiscados por la Corona , si b ien a lgunas inversiones se hab r í an 

p r o d u c i d o con an te r io r idad . Así , s egún u n a relación de los genoveses avecindados en G r a 

nada en 1575 señala la concesión de vec indades , en t re o t ros a A n d r e a Spinola «por averse 

avez indado en ella y c o n p r a d o b ienes raizes»; a Es teban L o m e l i n o q u e a d e m á s ser cabal le

ro ve in t i cua t ro hab ía casado con la hija d e d o n P e d r o Venegas y « ten ía b ienes raizes»; y a 

o t ro genovés , Pero G e n t i l , p o r q u e « t iene can t idad de ganado"". 

N o obs t an t e las rentas d e los genoveses se i n c r e m e n t a r o n por o t ros p r o c e d i m i e n t o s 

q u e faci l i taban u n a mayor c i rculación de l cap i ta l y, sobre t o d o , unos beneficios mayores . 
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A . M . H , Libros de Propios. Los genoveses pagaron el censo al concejo sin variación alguna, al menos des
de 1 5 3 7 , año del primer libro conservado. La única excepción es el caso de Mayno Cernúsculo, de origen mila-
nés, pero que actuó junto a los demás genoveses en el comercio de la lana. Vid. P É R E Z B O V E R O , E., Moriscos y 
cristianos en los señoríos... pág. 2 4 5 . 

En 1 5 8 5 Daniel Quarteroni vendió el arrendamiento de un lavadero a Bartolomé Veneroso por 5 5 0 du
cados, cuando dicha instalación tenía un ducado de censo anual. Cif. V I N C E N T , B . , op. cit., pág. 1 5 7 . 

M o n t o j o M o n t o j o , V , «El comercio con Andalucía Oriental...», pág. 2 4 4 . 
'̂ V e l a s c o H e r n á n d e z , F., «Capitalismo y burguesía mercanril: el pueno de Cartagena en el período de 

1 5 6 0 - 1 6 3 0 » , en Contrastes, 5 , 1 9 9 2 , pág. 2 8 . 

D o m í n g u e z G a r c í a , M . , Ingenios y trapiches azucareros en Motril, Motril, 1 9 9 1 . pág. 2 2 . 

B i r r i e l S a l c e d o , M . M", «La producción azucarera de la Andalucía Mediterránea, 1 5 0 0 - 1 7 5 0 » , en Pro

ducción y comercio del azúcar de caña de época preindustrial, Granada, 1 9 9 3 , pág. 1 2 1 . 

A n d ú j a r C a s t i l l o , E , op. cit., pág. 3 5 9 . 

A(rchivo) R(eal) Ch(ancillería) G<ranada), 322-4447-1 . _ . , ^ _ . . , . . „ . . . . 

Para la lana, en el p r inc ipa l cen t ro p roduc t ivo , en Huesear , - q u e de forma i n c o m 

prens ib le a lgunos h is tor iadores i ta l ianos confunden con la c iudad d e H u e s c a - d u r a n t e 

t o d o el s iglo X V I se reg is t ró la ac t iv idad de cua t ro lavaderos de lana q u e ten ían a censo m e r 

caderes genoveses. Según los Libros de Propios , los genoveses pagaban al concejo de H u e s 

ear un ducado de censo anual por cada lavadero"*", en t a n t o q u e su cotización alcanzaba a l 

tos precios c o m o consecuencia d e la in tensa ac t iv idad q u e supon ía las g randes can t idades 

de lana q u e a n u a l m e n t e depu raban* ' .Vicente M o n t o j o ha l legado a p lan tea r la exis tencia , 

al calor de l comerc io lanero, d e u n a « ru t a d e los lavaderos» q u e un ía los lavaderos d e Ca -

ravaca y Huesea r con Car t agena y Alicante^^. Tal ru ta acabaría en los m i s m o s pue r tos d e 

e m b a r q u e pues en las hue r t a s de la c iudad d e Ca r t agena exis t ieron t a m b i é n lavaderos de 

lana explotados po r las compañ ía s mercan t i l es genovesas^ ' . 

La necesidad de d i sponer de u n i n s t r u m e n t o de t ransformación era mayor aún en el 

caso del azúcar. Los ingen ios s i tuados en la costa g r a n a d i n a p roduc í an azúcar, melazos y es

p u m a s , q u e depos i tados en las conocidas «formas de azúcar» se des t inaban en su mayor 

pa r te a la expor tac ión . Por t a n t o , hacerse con la p rop iedad o a r r e n d a m i e n t o de los ingenios 

era fundamen ta l para el negoc io final de l azúcar, y en esa tarea d i spu t a ron el con t ro l a las 

o l igarquías locales q u e d i spon ían d e a b u n d a n t e s cañamelares . La expansión del cu l t ivo de 

la caña de azúcar en las ú l t i m a s décadas del s iglo x v i condu jo a u n i n c r e m e n t o de l n ú m e 

ro de ingenios y a u n progres ivo cont ro l del genoveses sobre los m i s m o s , d e tal m o d o q u e 

en la m o l i e n d a de 1 6 0 6 - 1 6 0 7 , en M o t r i l , ya d i spon ían de cua t ro de u n to ta l d e seis i nge 

nios'*''. En Salobreña, de dos ingen ios da t ados en 1 5 7 5 , u n o d e ellos era p r o p i e d a d d e C e 

sar C a t a n n e o y Peri J u a n Forniel' '^. El ingen io de A d r a cons t ru ido por mercaderes m i l a n e -

ses pasó an tes de finalizar el s ig lo a m a n o s genoveses pues en 1 5 9 8 fue a d q u i r i d o po r J u a n 

d e Sp índo la en 6 0 0 0 ducados , a c t u a n d o c o m o fiador Marco A n t o n i o Calizano'*", q u i e n en 

1 5 9 9 figuraba ya c o m o propietario'*'-'. N o o b s t a n t e , por el m o m e n t o , resul ta comple jo d i s 

cerni r en la d o c u m e n t a c i ó n en t r e la p r o p i e d a d del ingen io y los ar rendadores o «aviado

res», d e tal m o d o q u e p r o b a b l e m e n t e el n ú m e r o de ingen ios en m a n o s d e genoveses fuese 

super ior merced a los con t inuos a r r e n d a m i e n t o s t empora le s q u e real izaban. 
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'° Por el momento, las únicas excepciones son los estudios de B i r r i e l Sa lceex ) , M . M*. «Nuevos datos so

bre el patrimonio confiscado a los moriscos: la costa de Granada», en Chronica Nova, 2 1 , 1 9 9 3 - 1 9 9 4 , págs. 3 1 -

61; y C a s t i l l o F e r n a n d e z , J . «Las propiedades de sus vecinos. El ramo de censos sueltos de la renta de po

blación del Reino de Granada y la venta de bienes moriscos en la ciudad de Baza (1572-1592)», en B A R R I O S 

A g u i l e r a , M . A n d ú j a r C a s t i l l o , E (Ed.), op. a/., Granada, 1995, págs. 187-219. 

" M o r e n o T r u j i l l o , M" A . , D e l a O b r a S i e r r a , J . M . , O s o r i o P é r e z , M" J . , Varia Notariomm. La otra 

Historia de los granadinos del siglo XVl, Granada, 1 9 9 3 , pág. 2 9 1 . 

" Ibidem, págs. 287 y 295. 

" V i n c e n t , B . , op. cit., pág. 1 5 9 . 

La coyuntura favorable: la expulsión de los moriscos 

A pesar de los numerosos es tudios sobre la repoblación de l R e i n o de G r a n a d a q u e d a 

aún po r evaluar el i m p a c t o real d e la expuls ión d e los moriscos en la e c o n o m í a g ranad ina , 

en par t i cu la r en lo relat ivo a los beneficiaros de los bienes confiscados a la poblac ión ex

pulsa , más allá de los r epa r t imien tos iniciales a los neopobladores ' " . 

Desde luego , se hal la fuera d e toda d u d a q u e los beneficiarios de los bienes de mor i s 

cos pues tos en ven ta fueron los poderosos q u e d i spon ían de capacidad adqu i s i t iva para in

ver t i r en los bienes confiscados. Pero la sagacidad de los mercaderes genoveses y su eleva

d a c a p a c i d a d financiera le p e r m i t i e r o n i nc lu so a d e l a n t a r s e a la t a rea conf i sca to r ia 

e m p r e n d i d a po r los burócra tas enviados al R e i n o d e G ran ad a por Felipe I I . A u n q u e por el 

m o m e n t o d i sponemos t an solo de a lgunos da tos , t o d o a p u n t a a q u e la expuls ión de los m o 

riscos p e r m i t i ó consol idar la posic ión d e los genoveses q u e inc remen ta ron su p a t r i m o n i o 

a d q u i r i e n d o bienes de los expulsos . Las actas notar iales d e la c iudad de G r a n a d a son ind i 

cativas. El 10 de febrero de 1 5 6 9 el mercader mor isco g r a n a d i n o Alvaro H e r n á n d e z el H a -

n in í , cedió a los genoveses Pero Luca de G r a d i y Sebast ián Q u a r t e r o n i , la explo tac ión de 

u n a de las tres cuar tas par tes de la p rop iedad q u e ten ía sobre el I n g e n i o del A g u a en Lo-

xuela (Almuñéca r ) a c a m b i o de u n p r é s t a m o d e 5 0 0 ducados para el m a n t e n i m i e n t o de l 

resto del i n g e n i o " . El m i s m o mes los mercaderes moriscos Lorenzo y Melchor de Berr ío 

o rorgan dos poderes , u n o para q u e el mercade r Pe legro U s o d e m a r de Mayólo pud iese co

brar de d i s t in tos deudores del R e i n o de J a é n la s u m a de 7 0 8 . 6 3 4 maraved ís , y o t ro para 

q u e cobrase de l mercade r mor i sco H e r n á n López el Feri , dos letras d e c a m b i o po r i m p o r 

te de 9 0 0 ducados . La i n m i n e n t e expuls ión d e los mercaderes moriscos aceleró sin d u d a la 

cobranza d e 2 0 0 0 ducados q u e a d e u d a b a n p o r letras d e c a m b i o al genovés Pe legro U s o 

d e m a r d e M a y ó l o " . El m i s m o mercader c o m p r ó unos baños en el Alba ic in e inc luso , c o m o 

ha m o s t r a d o Bernard Vincen t , el vacío de jado por los moriscos abr ió u n a nueva p u e r t a a 

las inversiones en t ierras y casas, u n a formula q u e no hab ía s ido u t i l i zada has ta en tonces 

por los g e n o v e s e s " . 

E n la costa acaeció u n a s i tuac ión s imi la r c u a n d o se pus ie ron en ven ta los b ienes con

fiscados a los mor iscos . M a r g a r i t a Birr iel ha cons ta tado q u e los más beneficiados del p r o 

ceso d e trasferencia d e t ierras d e cañas d e azúcar fueron los regidores y los mercaderes , pa r 

t i c u l a r m e n t e los genoveses , q u e es tablecieron u n a p u g n a por el con t ro l de la i ndus t r i a 
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El dominio del crédito y del arrendamiento de impuestos 

El éxi to de la ac t iv idad económica de los genoveses no solo se f undamen taba en el co

merc io . Si en el á m b i t o es ta ta l ac tuaron c o m o financieros d e la m o n a r q u í a , la a m p l i a ca

pac idad para d i sponer de g randes can t idades d e n u m e r a r i o en d o n d e re inver t i r los benef i 

cios del comerc io , h i zo de l c r éd i to el s i s t ema más eficaz para sus t en t a r sus lucra t ivos 

negocios . Puede afirmarse q u e la ac t iv idad de los genoveses fue una perfecta c o m b i n a c i ó n 

de la prác t ica del comerc io y del p r é s t a m o , merced sobre t o d o al a m p l i o d o m i n i o q u e t e 

n ían d e las técnicas cambiar las en las ferias comercia les - e n el caso d e los g r a n d e s p rés ta 

m o s - así c o m o a la d i spon ib i l i dad d e d ine ro para los pequeños p rés tamos en la esfera lo

cal y reg ional . 

Pe ro su ac t iv idad c o m o p res t amis t a s , c o m o banque ros , en las pr inc ipa les c iudades del 

R e i n o de G r a n a d a , no solo les r epor tó u n sustancia l a u m e n t o de sus beneficios s ino a lgo 

q u e era más i m p o r t a n t e aún : el con t ro l , po r la dependenc i a económica , de todos los sec to

res sociales q u e de u n m o d o o d e o t ro caían en sus redes , desde la nobleza has ta los co

merc ian tes locales, pasando por los p e q u e ñ o s campes inos y ar tesanos. 

Más arr iba h e m o s vis to el s i s t ema de p r é s t amos a campes inos para la p roducc ión d e 

cañas, los ade lan tos de d ine ro para lanas, los p re s t amos a mercaderes moriscos . O t r o s g r u 

pos sociales t a m b i é n se v ie ron en la necesidad d e acud i r a los genoveses . En n o v i e m b r e d e 

1 5 8 7 , D i e g o Fajardo, hi jo de d o n Luis Fajardo, el s e g u n d o m a r q u é s d e los Vélez , acud ió a 

u n avezado mercader , af incado en Huesear , q u e t en í a en la lana su p r inc ipa l negocio . C o m o 

pr inc ipa l deudor , y con t oda la o l iga rqu ía local d e Vélez Blanco c o m o fiadores, D i e g o Fa

jardo y sus avalistas h ipo teca ron todos sus b ienes m e d i a n t e una escr i tura d e censo a c a m 

bio del p r é s t a m o d e 5 0 0 0 ducados q u e el genovés Dan ie l Q u a r t i t o n i h izo a razón de u n 

in terés de catorce m i l el mi l l a r anua l " ' . Las relaciones del vas tago de la casa velezana con 

mercaderes genoveses venían d e t i e m p o atrás , ü n mes después de firmar la escr i tu ra d e 

censo d e los 5 0 0 0 ducados , don D i e g o Fajardo formalizó u n a escr i tura d e p o d e r a G e r o n i 

m a Velasco, vecina de M a d r i d , para q u e cobrase de los genoveses Ba r to lomé Calvo y J u a n 

Bau t i s t a Lome l ín , res identes en M a d r i d , 1 5 0 0 ducados q u e se le deb ían d e una le t ra d e 

BIRRIEL SALCEDO, M . M ' . «Nuevos datos sobre el patrimonio confiscado...» págs. 4 1 , 44 y 4 5 . 
" SÁNCHEZ RAMOS, V., «La colonia genovesa de Adra (siglos. XV l -XV l i l ) , en Boletín del Instituto de Estudios 

Almerienses, 13, 1994, pág. 189-
A . H . R A . , Protocolos, 2968, fols. 199-235. 

azucarera con los poderosos locales. Los Spinola c o m p r a r o n en A l m u ñ é c a r dos ingenios , 

tres mol inos y 2 1 6 marjales de cañas dulces'"*. En Adra , u n genovés , Marco A n t o n i o Ca l i -

zano, parece q u e resu l tó ser el g r a n beneficiado de l repar to d e suertes en aque l la poblac ión 

en recompensa a los «servicios pres tados en la defensa de A d r a » , p a t r i m o n i o q u e incre

m e n t a r í a después con la adquis ic ión de nuevas suer tes de p o b l a c i ó n " . 
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La promoción social. El rechazo de los naturales 

El vasto p o d e r económico alcanzado po r los genoveses les p e r m i t i ó alcanzar parcelas 

d e p o d e r po l í t i co q u e servían c o m o apoyo a sus ac t iv idades mercan t i l e s . Sus redes comer -

" Ibidem, fol. 2 2 2 r. 
De las ventas realizadas por la familia Fajardo, los genoveses se interesaron exclusivamente por los ga

nados. Así Camilo de Ferraris, genovés avecindado en Huesear, compró en enero de 1 5 8 8 un rebaño de machos 

de cabrío a Diego Fajardo. A.H.P.A., Protocolos, 2 9 6 8 , fol. 5 r. 

" N E R I , ENRICA, Uomini d'affari e di governo tra Genova e Madrid (secoli XVI e XVll), Milano, 1 9 8 9 , pág. 5 3 . 

ULLOA, M . op. cit., pág. 3 8 2 . 

ULLOA, M . , op. cit., pág. 4 0 2 . 

" ULLOA, M . , op. cit., pág. 3 6 5 . Al parecer entre 1 5 6 9 y 1 5 7 3 , Lucas Justiniano y Bautista Spinola se hi

cieron con la renta de la seda por traspaso de Gerónimo de Salamanca. Cif. M O R E N O TRUJILLO, M ' A., D E LA 

OBRA SIERRA, J . M . , OSORIO PÉREZ, M * J . , op. cit., pág. 2 0 1 . 

" VINCENT, B . , op. cit., pág. 1 5 4 . 

A.R.Ch.G., 5 0 9 - 1 7 6 8 - 1 5 

cambio '^ . Sin d u d a , en ia coyun tu ra cercana a 1 5 8 7 , t an to Luis c o m o su h e r m a n a Menc ia 

Fajardo es taban a t ravesando una difícil s i tuación económica a t enor de las numerosas ven

tas d e t ierras, esclavos y ganados q u e realizaron por esas fechas"*. 

El caso expues to es s u m a m e n t e i lus t ra t ivo acerca de la es t ra tegia económica seguida 

por los genoveses . Los beneficios ob ten idos en el lucra t ivo comerc io de lanas se inver t ían 

en su o t ra g r a n ac t iv idad lucrat iva , el c rédi to . 

El c í rculo se c o m p l e t a con la act ividad más conocida de los genoveses, j u n t o con la de 

banque ros del rey: el a r r e n d a m i e n t o de impues to s reales v inculados al t e r r i to r io en d o n d e 

ten ían sus ac t iv idades comercia les . Así , los Spinola , se especial izan e n el a r r e n d a m i e n t o d e 

rentas reales. A g u s t í n , t uvo a su cargo, además de la «tesorería y admin i s t r ac ión de los na i 

pes» en 1566, los «puer tos secos de Cast i l la» de 1 5 6 9 a 1 5 8 2 , el «almojarifazgo de I n 

dias» de 1 5 8 4 a 1 5 8 9 ,» el derecho ad va lorem de las lanas expor tadas de 1567 a 1 5 7 2 ' ^ 

A n d r e a Spinola y Es teban Lomel in , se hic ieron cargo por vía d e as iento de l a r r e n d a m i e n 

to de las salinas de l Re ino de G r a n a d a desde 1 5 5 9 a 1 5 6 6 - a u n q u e no l legaron a finali

zarlo- ' ' " , en t a n t o q u e Baltasar Lomel in ac tuó c o m o fiador de l a r r endador P e d r o O r t i z d e 

Ecija en to rno a 1 5 8 2 - 1 5 9 1 . ^ ' Luciano C e n t u r i o n e y Bau t i s t a Spinola in te rv ienen en el 

a r r e n d a m i e n t o d e la s e d a - c o n certeza en los años q u e van en t re 1 5 7 2 y 1 5 8 1 - a c t u a n d o 

c o m o fiadores d e los a r rendadores , y jus to en u n a coyun tu ra en la q u e la ren ta se n u t r i ó , 

más q u e de los impues to s y derechos a la p roducc ión , de los beneficios de la seda i m p o r 

tada d e ot ras procedencias'^^. En 1 5 8 3 , J u a n Ca t anneo (Cataño) a s u m i ó ia percepc ión de las 

alcabalas de Granada**'. En á m b i t o s más reducidos ac tuaron c o m o recaudadores de i m 

pues tos , sobre t o d o d e los d i r e c t a m e n t e relacionados con sus p r inc ipa les negocios . Por 

e j e m p l o , sabemos q u e el genovés Lucas P a l m a era en 1 5 8 4 recaudador de l d i e z m o genera l 

d e las cañas dulces , azúcares y mieles de la vil la d e Mot r i l y Pataura*^. 

Diputación de Almería — Biblioteca. Genoveses en el reino de Granada, Los. Comercio y estrategias mercantiles., p. 13



En concreto, el señorío de Benamaurel por parte de Rolando Levanto en 1628, y el de Cullar por D" 
Juana Digueri en 1639. Cif. S o r i a M e s a , E . , La venta de señoríos en el Reino de Granada bajo los Ausírias, Grana
da, 1 9 9 5 , págs. 111 y 113. 

LÓPEZ N e v o t , J . a . . La organización institucional del municipio de Granada durante el siglo XVI, Granada, 
1994, pág. 134. 

Ibidem. B e r n a r d V i n c e n t da la fecha de 1585 de caballero veinticuatro, op cit., pág. 158. 
V i n c e n t , B . , op. cit., pág. 158. 

M o n t o j o M o n t o j o , V , El siglo de oro en Cartagena (¡480-1640), Murcia, 1993, págs. 252-253. 
™ En torno a 1575 se estimaba que cerca de la mitad de la vieja nobleza genovesa y un tercio de «los jó

venes nobles» se hallaban fuera de la República. Cif. Doria, G., op. cit., pág. 79. 
A .R.Ch.G. , 53-2506-10 

cíales necesi taron en m u c h o s casos de una base ins t i tuc iona l q u e facilitara y reforzara la 

ma rcha de sus negocios . Bien po r la vía de alianzas familiares, b ien por la c o m p r a d i rec ta , 

a l g u n o s genoveses accedieron a reg idur ías en los concejos d e las c iudades , a fami l ia turas d e 

la Inqu is ic ión , e incluso a señotíos ya en el s iglo xvi i ' ' ' . El d ine ro era el mejor veh ícu lo de 

ascenso social para los mercaderes genoveses . 

En la c iudad d e G r a n a d a ya h e m o s c i t ado el caso d e Es t eban Lomel in , cabal lero ve in

t i cua t ro desde 1559' ' ' ' . Ba r to lomé Lomel in Veneroso o b t u v o el r eg i mi en t o en 1588 no sin 

antes p le i tear an te el Consejo de Cast i l la por la nega t iva del concejo a reconocerle su ve

c indad y veinticuatría '^^ Su elevada for tuna pe tsona l le p e r m i t i ó c o m p r a r la escr ibanía m a 

yor de ren tas , el a lguaci lazgo mayor del Santo Oficio en 1 5 8 8 así c o m o el m i s m o oficio en 

la Chancillería*". Semejantes c i rcuns tancias se aprecian en los concejos d e Car tagena ' ' ' , M o 

tril y Adra . 

A la hora d e considerar este proceso d e p r o m o c i ó n social se suele ignorar q u e a lgunos 

mercaderes genoveses asentados en el Re ino d e G r a n a d a p roced ían d e familias nobi l iar ias 

de Genova , incluso a lgunos d e la «vieja nobleza» genovesa ' " . D e hecho , a legaron c u a n d o 

les fue preciso, sus or ígenes ar is tocrát icos para ob t ene r prer rogat ivas en España. Su febril 

ac t iv idad m e r c a n t i l e ra d i f í c i l m e n t e c o m p a t i b l e , en la m e n t a l i d a d d e la época, con la 

«honrosa» condic ión de la nobleza. D e a h í q u e e n c o n t r e m o s genoveses e m p r e n d i e n d o p le i 

tos para ob tene r la h ida lgu ía . En 1 5 9 4 , a la m u e r t e de D o m i n g o N a s o , genovés avecinda

d o en M o t r i l , su h e r m a n o D o m i n g o res iden te en Genova , c o m o heredero de sus b ienes 

n o m b r ó c o m o albaceas a Francisco Ribaro la y Vicencio Mayólo , «nobles ginoveses resi

den te s en M o t r i l » para q u e cobrasen todos los bienes q u e le pe r tenec ían . Por pa r t e de los 

Mayólo , p resen ta ron u n t e s t i m o n i o firmado po r «El d u q u e y gobernadores de la R e p ú b l i 

ca d e G e n o v a » , hac iendo constar q u e es taban inscr i tos en el l ib ro de la nobleza de aquel la 

repúbl ica «como c iudadanos nobles , en el qua l tan so l amen te se escr iben aquel los nobles 

c iudadanos en los en los qua les esta el cuydado y admin i s t r ac ión de toda nues t ra R e p ú b l i 

ca, y d e los qua les se e l igen los d u q u e s , gobe rnadores y los d e m á s mag i s t r ados q u e r igen 

la R e p ú b l i c a y la gov ie rnan , y q u e la casa de los Mayólos es noble y a n t i g u a . . . » " Por el 

m i s m o d o c u m e n t o sabemos q u e G e r ó n i m o Lercaro t a m b i é n hab ía t r a t ado p l e i to sobre su 

h i d a l g u í a así c o m o o t ro genovés avec indado en Murc i a , P rospero Usodemar . 
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Sobre esta familia, véase el interesante estudio de Cario Bitossi, «Da Levanto a Genova. Famiglie le
vantes! nel patriziato genovese» en QUAINI, M. Levanto nella storia. ¡II. Dal piccolo al grande mondo: i levantesi fuo

ri di Levanto, Genova, 1 9 9 3 , págs. 1 0 3 - 1 1 3 . 

" DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Los extranjeros en la vida española durante el siglo XVII, Madrid, I 9 6 0 , pág. 1 6 . 

R U I Z MARTÍN, E , «Los hombres de negocios...», pág. 9 5 . 

HERRERA AGUILAR, A. S., «Documentos sobre genoveses residentes en Granada», en Anuario de Histo

ria Moderna y Contemporánea, 6 , 1 9 7 9 , págs. 2 5 5 . 

•"̂  MONTOJO MONTOJO, V. , Cartagena en el siglo de oro..., pág. 2 5 3 . 
" RUIZ IBAÑEZ, J . J . MONTOJO MONTOJO, V . , op. cit., pág. 4 7 . 

Entre los regidores se encontraba uno de origen extranjero, Gabriel Cernúsculi Girón, hijo del milanés 
Mayno Cerniísculi quien se había asentado en Huesear en los años 2 0 y había casado con doña Teresa Girón, de 
la clientela de los Alba. Sobre Mayno Cernúsculi, véase, SORIA MESA, E . , Oligarcas y señores... pág. 1 5 3 . 

La m i s m a condic ión nobi l iar ia genovesa se observa en la famil ia d e los Levanto , pe r 

tenecientes al pa t r i c iado genovés '^ , q u e se acabar ían conv i r t i endo , además de en señores d e 

B e n a m a u r e l , en u n a de las familias más poderosas de la Anda luc ía del s iglo X V l l ' \ 

Esta p reeminenc ia económica y social a d q u i r i d a por los genoveses p l an teó en el Re i 

no de G r a n a d a numerosos p rob lemas a pa r t i r de 1570 al iniciarse el proceso repoblador . 

El año de 1575 será cr í t ico para los genoveses , t a n t o a nivel es ta ta l c o m o en el re ino g ra 

nad ino . La bancar ro ta de 1 5 7 5 , y el i n t e n t o de expuls ión de los genoveses a ins tancias de 

G a m i c a , coincid ió en el t i e m p o con o t ro m o v i m i e n t o en G e n o v a d e la joven nobleza con

tra los viejos nobles , a lgunas de cuyas pr inc ipa les familias es taban asentadas en España ' ' ' . 

En el R e i n o de G r a n a d a en 1575 había unos doscientos genoveses, « todos , o los mas t i e 

nen t ra tos m u y gruesos en sedas, lanas, especiería, paños , l iengos, ganados y otras merca

dur ías y b a s t i m e n t o s » , eran g e n t e exper ta , t en ían compañ ía s y cor respondencias con « G e 

nova y otras p a r t e s » ' ' . Los na tura les t r a ta ron d e i m p e d i r su avec indamien to en la c iudad 

d e G r a n a d a pa ra q u e n o se beneficiasen, t ras el encabezamien to genera l , d e las franquicias 

de alcabalas y a u m e n t a s e n aún más su pode r económico en la c iudad . As í ob tuv ie ron de 

Fel ipe II en s e p t i e m b r e d e 1 5 7 6 u n a real cédu la q u e i m p e d í a el a v e c i n d a m i e n t o a t o d o 

aque l genovés q u e no estuviese casado con muje r na tu ra l del R e i n o , o rden q u e dos años 

más ta rde se hacía extens ib le a los lugares de la costa. Semejantes c i rcuns tancias sucedie

ron en Car t agena , en d o n d e el concejo m o s t r ó sus recelos hacia el a v e c i n d a m i e n t o de ex

tranjeros en el m i s m o año de 1575"" , c o n t i n u a n d o el rechazo d e los na tura les d u r a n t e t o d o 

el re inado de Fel ipe I I , sobre t o d o a causa d e las exenciones impos i t ivas q u e c o m p o r t a b a 

el s ta tus d e vecino de la c i u d a d ' ' . 

El p r o b l e m a no era nuevo en el Re ino . El p r e d o m i n i o q u e los genoveses hab ían ido 

a d q u i r i e n d o en sectores clave se hab ía pues to de manif ies to con an te r io r idad en Huesear , 

p r inc ipa l cen t ro lanero del R e i n o de G r a n a d a . Ya en febrero de 1 5 6 4 , a ins tancias de l con

cejo, el d u q u e d e A lba , o to rgó u n a provis ión para q u e no se avecindase en H u e s e a r a ex

t ranjeros '" . Sin e m b a r g o , la provis ión no d e b i ó lograr los efectos deseados a juzgar por la 

ratif icación q u e se hizo de la an te r io r en marzo de 1 5 8 9 - m o m e n t o de clara expans ión de l 

negoc io l a n e r o - a u n q u e ahora el d u q u e de A l b a se reservaba «la consu l t a previa» a su pe r -
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sona antes de o to rgar el avec indamien to ' ' ' . N o obs t an t e , a pesar de las p roh ib ic iones de 

avec indamien to , el apogeo de los genoveses en el R e i n o de G r a n a d a coincidi r ía con el p e 

r íodo q u e va en t re las dos i í l t imas décadas del s ig lo XVI y el p r i m e r tercio del s ig lo XVll. 

Un ejemplo: «Gente de caudal y de mucha esperiengia en tratos y gr anger tas» 

D e tal m o d o - c o m o «gentes acaudaladas , exper tas en n e g o c i o s » - veían los na tura les 

del Re ino de G r a n a d a a los mercaderes genoveses . Era una precisa descr ipc ión de una rea

l idad q u e pocos d o c u m e n t o s t ras lucen mejor q u e el inven ta r io d e b ienes , y unas cartas co

merciales conservadas del mercader genovés D o m i n g o N a s o , m u e r t o en M o t r i l en 1594™. 

T o d o el proceso descr i to has ta aqu í , todas las es t ra tegias seguidas para a c u m u l a r cap i ta l se 

hal lan en la s imp le lec tura d e estos d o c u m e n t o s . 

Según el inventar io de bienes, su pr incipal negocio era el azúcar, act ividad que le había 

pe rmi t i do adqui r i r cuantiosos bienes muebles . A su m u e r t e , en t re sus enseres, se hallaron 

miles de «formas de azúcar» y «porrones de barro». Tenía abundan tes tierras p lantadas de 

cañas dulces en a r r endamien to , pocas en aparcería, numerosos adelantos d e d ine ro para la 

plantación de cañas, y una es t imable s u m a en efectivo q u e se deposi tó en casa de su sobrino, 

Marco A n t o n i o Calizano. En el cent ro de todo se hallaba el ingenio q u e Naso explotaba en 

Mot r i l y q u e d e forma minuciosa se recogió en el inventar io j un to con la alfarería en la que 

se elaboraban las formas de azúcar. Además de los bienes inventar iados en esta ú l t i m a c iu

dad , en Granada poseía bienes procedentes de otros negocios ajenos al azúcar q u e ejemplif i

can la diversificación comercial q u e solía caracterizar a los negocios de los mercaderes g e n o 

veses. En Granada se inventar iaron bienes de ganado d e cerda, y «deudores d e ovejas», es 

decir, adelantos d e lana. El pano rama se comple taba con u n a extensa n ó m i n a d e deudores q u e 

habían recibido prés tamos del mercader. Prés tamos y deudas de todo t ipo , en d inero - d e s d e 

unos pocos reales hasta una cédula de declaración con Marco An ton io Calizano por i m p o r t e 

de 1 4 0 0 ducados— por ventas de p lantas de cañas, de formas de barro para el azúcar, incluso 

deudas por venta de cebada, otra act ividad más del mercader . En t re los deudores , con los q u e 

man ten í a relaciones comerciales, se hal laban varios genoveses, en t re ellos J u a n Baut is ta G a -

relo - c o n qu ien tenía u n pro tes to y letra de cambio por impor t e de 2 5 0 e s c u d o s - Vicencio 

Mayólo y J u a n Francisco Jus t i n i ano . Y, finalmente, para seguir fielmente el pano rama traza

d o , el inventar io nos d a u n a ú l t i m a clave: D o m i n g o N a s o era reg idor de la villa d e Mot r i l . 

Las cartas comercia les , fechadas en d i c i e m b r e de 1 5 9 5 , t r aduc idas y anexas al inven

tar io de N a s o c o m p l e t a n el p a n o r a m a de la ac t iv idad de los genoveses . La c o m p a ñ í a de los 

Mayó lo , Vicencio y Pe legro , pe r f ec t amen te d o c u m e n t a d a en el negoc io d e la lana*", d i r i -
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En los aledaños del reino: el monopol io del comercio del a l u m b r e 

H a s t a a q u í nos hemos referido a los pr inc ipa les p r o d u c t o s d e expor tac ión q u e los g e 

noveses con t ro laban , d e forma casi monopo l i s t i ca e n el R e i n o d e G r a n a d a . E n sus a leda

ños, en las p rox imidades de Car t agena , u n o d e los pue r to s d e expor tac ión d e las ma te r i a s 

p r i m a s g ranad inas , se exp lo taban a l u m b r e s en Mazar rón desde 1 4 6 2 , en A l u m b r e s N u e 

vos (Car tagena) desde 1 5 2 0 , y en Roda lqu i l a r (Almer ía ) desde 1509**^. Los mine ros de M a 

zarrón fueron concedidos por merced a los marqueses d e Vi l lena y de los Vélez , en t a n t o 

q u e los d e Ca r t agena se o to rgaron a Francisco d e los Cobos , q u i e n desde su p r iv i l eg iada 

atalaya de la Cor te , vio en el a l u m b r e u n lucra t ivo negocio con el q u e enr iquecerse gracias 

a las mercedes reales q u e iba a obtener . Todo este proceso es conoc ido p o r los es tud ios de 

Franco Silva"' , a la espera de q u e vea la luz la p ionera y decisiva obra d e Fel ipe R u i z M a r 

tín*"* q u e en su d ía sirvió de referente a J e a n D e l u m e a u . 

A l o t ro lado de l Med i t e r r áneo , en Tolfa, se hal laba , en palabras d e D e l u m e a u , la « m a 

yor empresa m i n e r a d e E u r o p a » , la empresa p r o p i e d a d del P a p a d o de R o m a d e cuya ge s 

t ión se encargaba la C á m a r a Apostó l ica . A l u m b r e s m u r c i a n o s y papales p r o n t o en t r a r í an 

en compe tenc i a . A par t i r de 1 5 3 1 los genoveses h ic ieron acto de presencia en el negocio 

de l a l u m b r e c o m o ar rendadores de las m i n a s de Tolfa, posic ión q u e m a n t e n d r í a n has ta 

1 5 7 8 , fecha en la q u e fueron sus t i tu idos po r florentinos. E n t r e a m b a s fechas, dos his tor ias 

paralelas p u e d e n escribirse sobre las explotac iones mine ra s del Papado y de los marqueses 

d e Vi l lena y Vélez. Los genoveses se ha l lan u n a vez más en el c e n t r o de l negoc io con el 

m i s m o fin: monopo l i za r la p roducc ión d e a l u m b r e con el fin de m a n t e n e r u n férreo m o -

Otra pequeña explotación de alumbres funcionó en Vera (Almería) desde 1 5 3 0 cuya explotación había 
sido concedida por merced a Francisco de los Cobos y al licenciado Vargas el mismo que había iniciado la ex
plotación de los alumbres de Rodalquilar. Cfr. SÁNCHEZ GÓMEZ, J . , De minería, metalurgia y comercio de metales. 
La minería no férrica en el Reino de Castilla. 1450-1610, Salamanca, 1 9 8 9 , T. II, pág. 7 0 2 . 

FRANCO SILVA, A. «El alumbre murciano», en Miscelánea Medieval Murciana, 6 , 1 9 8 0 , págs. 2 3 7 - 2 7 2 ; 
El alumbre del Reino de Murcia..., Murcia, 1 9 9 6 . 

Ruiz MARTÍN, E , Los alumbres españoles (inédito). 

gía u n a mis iva a Genova , a Be rna rdo y Bar to lomé N a s o , herederos de D o m i n g o , pero t a m 

bién dedicados al comerc io con España. Su ac t iv idad era incesante pues los Mayólo c o m 

p r a b a n lanas pa ra los N a s o q u e env iaban po r Ca r t agena y Al i can te , in te rven ían en el co

merc io de azúcares de Mot r i l , del m i s m o m o d o q u e el fallecido D o m i n g o N a s o pa r t i c ipaba 

en el negocio lanero. 

C o m o p u e d e verse, u n a t r a m a comple ja , u n a red mercan t i l en func ionamien to con 

p u n t o s d e conexión en las dos orillas del Med i t e r r áneo , y unos negocios q u e t en ían en el 

p r é s t a m o y en la diversificación de los p r o d u c t o s de expor tac ión - e n este caso el azúcar y 

la lana— u n a de las claves explicat ivas a los excelentes resul tados alcanzados en sus in te r 

cambios comercia les . 
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nopol io del comerc io de este minera l en toda Europa . N u e v a m e n r e , redes mercan t i l e s , u n i 

das a m e n u d o por lazos familiares, y po r la so l idar idad m u t u a q u e les confería la p e r t e 

nencia a la «nación genovesa» , d o m i n a r o n el comerc io del a l u m b r e . 

Las es t ra tegias son las m i s m a s q u e las descr i tas para el comerc io del azúcar y d e las la

nas. N o tuv ie ron la p rop iedad de las m i n a s pero su a r r iendo les p e r m i t i ó u n con t ro l de la 

p roducc ión y el m o n o p o l i o comercia l . Sus ampl ia s redes comerciales , y su preciso conoci

m i e n t o d e las necesidades de los mercados , pos ib i l i t aban la expor tac ión a los pr inc ipa les 

centros laneros de Europa , sobre t o d o hacia A m b e r e s e Ingla ter ra . El ob je t ivo p r inc ipa l de 

su negocio consist ía en e l imina r la compe tenc ia , de tal m o d o q u e la m i s m a c o m p a ñ í a q u e 

tuviese e l a r r e n d a m i e n t o de las m i n a s romanas controlase t a m b i é n las s i tuadas en la costa 

murc i ana y a lmer iense . Para facilitar e l m o n o p o l i o s i e m p r e exis t ía la pos ib i l idad d e reali

zar p rés tamos a los t i tu la res de las m i n a s . D e nuevo , u n a perfecta combinac ión de l c réd i 

t o y del comerc io . 

Así p u e s , a raíz del d e s c u b r i m i e n t o d e los yac imien tos murc ianos , los genoveses en 

t raron en escena para beneficiarse d e los a l u m b r e s romanos - l o s «a lumbres de D i o s » - y de 

«los a lumbres de los marquese s» , pues los concedidos a Cobos pasarían en 1 5 4 1 a formar 

pa r t e de las haciendas de los dos nobles tras unas largas negociaciones. La grac ia real en re

lación a Cobos se cifró en 1 5 3 7 en u n a s u m a de 2 5 . 0 0 0 ducados y 9 3 7 . 5 0 0 maraved í s , a 

c amb io de los mine ros concedidos . Los marqueses hab ían c o m p r e n d i d o la necesidad d e e l i 

m i n a r compe t ido re s , tal cual lo hacían los genoveses . 

Los marqueses d e Vi l lena y Vélez t en ían a q u i e n imi tar . La explotac ión en r é g i m e n d e 

m o n o p o l i o la hab ían o b t e n i d o los genoveses no solo con t ro l ando los dos g randes cen t ros 

p roduc t ivos —Mazarrón y Cartagena— sino e l i m i n a n d o , con el fin de cerrar la" ' , cua lqu ie r 

o t ro compe t ido r , c o m o sucedió en 1 5 3 0 al conseguir , el a r r e n d a m i e n t o de la explo tac ión 

d e Roda lqu i l a r el genovés M i g u e l de Mone l l a y el mi lanés Gaspa r R ó t u l o - h o m b r e d e 

confianza del m a r q u é s de V i l l e n a - q u i e n a su vez hab ía ac tuado c o m o p res t amis ta del m a r 

qués d e ios Vélez*"". E n efecto, las m i n a s d e Roda lqu i l a r fueron cerradas en 1532 para evi

tar cua lqu ie r compe tenc i a con las explotac iones d e los marqueses d e Vi l lena y Vélez. 

A u n q u e h u b o u n p r i m e r acue rdo en 1 5 3 0 para el repar to d e la t a r ta del « a l u mb re» 

en t r e C l e m e n t e V I I y los marqueses castel lanos, s egún el cual se establecían los topes d e 

p roducc ión , se repar t í an los mercados y q u e d a b a n fijados los precios d e ven ta , serán los g e 

noveses los q u e i m p r i m a n u n c a m b i o de r u m b o decisivo al negocio de l a l u m b r e . P r i m e r o , 

los genoveses Es teban Dor i a , Pan ta l eón N e g r o y J e r ó n i m o I ta l iano logran en 1 5 3 7 u n con

t r a to d e a r r e n d a m i e n t o , si b ien el m o n o p o l i o d e la p roducc ión y comercia l ización se o b 

t u v o a p a r t i r de 1 5 4 1 c u a n d o la c o m p a ñ í a d e los G r i m a l d o , con Ansa ldo a la cabeza, con 

s igu ió el a r r e n d a m i e n t o d e las m i n a s pont i f ic ias , y de i n m e d i a t o d i r ig ie ron sus mi ras hacia 

España . A r r e n d a r o n la hac ienda de l m a r q u é s d e Vi l lena , y en s e p t i e m b r e de 1 5 4 2 , ap ro -
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vechando q u e hab ían realizado u n p r é s t a m o al m a r q u é s de los Vélez, de en t re 4 . 0 0 0 y 

8 .000 ducados , se concer ta ron con él para el a r r iendo de sus a l u m b r e s , al t i e m p o q u e fir

maron u n pac to con Carlos V por el cual se ga ran t i zaba el m o n o p o l i o d e la i m p o r t a c i ó n de 

a l u m b r e en los Países Bajos. 

La crisis de la m i n e r í a del a l u m b r e se p roduc i r í a a pa r t i r de 1 5 6 8 , c o m o consecuencia 

d e la s u m a d e u n a serie d e c i rcuns tancias desfavorables: Fe l ipe 11 p r o h i b i ó el env ío d e 

a lumbres a las provincias flamencas rebeldes , se inició la gue r ra con Ing la t e r ra con la con

s igu ien te pé rd ida del mercado , la d e m a n d a in t e rna sufrió una re t racción, se i n c r e m e n t ó la 

fiscalidad sobre el a l u m b r e y p u d o haber t a m b i é n u n cier to a g o t a m i e n t o d e las гезегуаз"'. 
N o es u n a m e r a coincidencia q u e la crisis de la m ine r í a del a l u m b r e co inc ida con la sal ida 

d e los genoveses de l negocio . En el m o m e n t o en q u e esta ma t e r i a p r i m a deja d e p ropo r 

cionar r en tab i l idad , los genoveses a b a n d o n a n el negocio . En 1 5 7 8 , el genovés Tobia Pa 

l lavicino cesó en el a r r e n d a m i e n t o de Tolfa"", y en ese m i s m o año , los marqueses a r renda

ron sus haciendas por ocho años al sevil lano D i e g o Sánchez d e Córdoba" ' . Los genoveses 

hab ían a b a n d o n a d o las dos explotac iones , las romanas y las murc i anas . En 1 5 9 0 comenza 

rán los cierres d e las m i n a s de Roda lqu i l a r para c u l m i n a r dos años más t a rde con la c lau

sura de la explotaciones de Mazar rón y Car tagena ' " . 

Es ev iden te q u e las es t ra tegias para monopo l i za r el comerc io de l a l u m b r e r ep roduc í 

an con fidelidad las desarrol ladas para el cont ro l de las pr inc ipa les p roducc iones especula

t ivas del R e i n o de Granada . Las práct icas fueron las m i s m a s . Sólo c a m b i a b a n los p r o d u c 

tos y los pres ta tar ios . 
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