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Entre Valenciay Nápoles.
Bancay hombresde negocios

desdeel reinadodeAlfonsoel Magnánimol

David IGUAL LUtS

Universidad Complutense. Madrid

Hacia 1444, y probablemente en Valencia, Mateu Pujades, tesorero ge-
neral de Alfonso V tanto ultra como cUra mare, comunicabaa su sobrino
TomásPujades,mercader,sudeseodeque «loteslespecúniesquesónvuye
vindran enpoderde don JohandeMur e d.enGuillem Homedesede altres
coltlectors e reebedorsdelarchabisbatde SaragosaedeisbisbatsdeValén-
cia, deTara~onae de Hoschaper rahó del subsidi»sirvieranparacompen-
sar«los cambispresosper lo SenyorReyedra~atsapagar a mi deis diners
del subsidiquifins vuyno hanhagutcompllmentdepaga».Todas estas deu-
das se habían originado a través de letras de cambio emitidas enNápolesso-
breValenciaentrefebreroy julio del año citado.Entreellas,Mateu Pujades
hacíaconstarlas más de 14.000 libras2 que debíanrecibir los valencianos
Antoni Miracle, Vicent Granollersy Guillem deVie (MaestreRacionaldel

¡ El presenteartículo es una reelaboraciónde la conferenciaqueimpartimoscon el título
«Mercaderes-banquerosal serviciodeAlfonso el Magnánimo»enel II Calloqul Internacionflí ‘Ci-
vilas Europa’. «LEuropade les ciutals i deIscamins,Art, cultura i societatal segleXV. el temps
dAusiasMarch», organizadopor laGeneralidadValencianaenValencia,ennoviembrede 1997. En
cualquiercaso,ambostrabajos(la conferenciay estearticulo) formanpartede las investigaciones
que realizamosentre1997-1999como becariopostdoctoralde la FundaciónCaja deMadrid para
desarrollarel proyectoBancay crédito internacional enValencia (1310-1525).

2 A lo largode estaspáginas,y salvocuandoseindique expresamentelo contrarío,cadavez
que mencionemosun cómputoenlibras, sueldoso dinerosnos referimosa lasmonedasvalencia-
nas.Por el contrario,los ducados(denominados«corrientes»)son napolitanos,y serigen por la si-
guienteequivalencia:1 ducado= 5 tarins = 10 gillats o carlins = lOO grans.Asimismo, 6 ducados
componían1 onza(cfr. E. Sevillano Colom,«Monedasquecirculabanen el Mediterráneoa fines
del siglo XV», Anuario deEstudiosMedievales,10(1980), pp. 717-718). Los florines, por su par-
te, Son propiamentearagoneses.
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reino), y las 7.041 libras y 5 sueldosde las que erabeneficiarioGherardo
Gianfigliazzi, mercader florentino de Valencia, o, en su ausencia, el notario
Joan Sart. Finalmente,el tesoreroindicabala convenienciade que, tras los
pagos, su familiar obtuviera las «¿~poquese altres cautelesnecessáriesals
dits pagaments,a conselídel honorableen Bernat Estellés,regentl.ofJici de
MestreRacional»~.

Este es uno de los numerososejemplosque puedenextraersede la do-
cumentación relativa a las finanzas de la corte del Magnánimo, especial-
mente de la generada alrededor de las campañas napolitanas del monarca4.
A nuestroentender,citascomo las anterioresdejanentrever,al menos,cua-
tro elementoscaracterísticosde la circulacióneconómicapromovidapor las

Archivo del ReinodeValencia (en adelante,A.R,V.), Mestre Racional,n,0 9405, sin folia-
clon. El subsidiquecita la cartadePujadesfueuna delasdiversascontribucioneseconómicashe-
chaspor la iglesiaa favor de la Coronaduranteel reinadodel Magnánimo.Estesistemadel subsi-
dio articuló habitualmentelas relacionesfinancierasentreambasinstitucionesa lo largo del siglo
XV y, dehecho,sirvió paraqueel Papadopudierareclamarunaciertainfluenciasobrelasdecisio-
nespolíticasdel estado(W. Ktichler, Les financesdela CoronadAragóal segleXV(RegnatsdA1-
fons Vi Joan 11), Valencia, 1997,pp. 211-225),Casi con toda seguridad,la comunicaciónde Ma-
teu a Tomásvino motivadapor unaordenanteriordel propio reyAlfonso al tesoreroen la quele
informabadeque, antelas «magnassum,nas»queel monarcahabíapedidoprestadascontraletras
decambio,éstasfueranpagablespor mediodel citado subsidio(A. Ryder,El ReinodeNápolesen
la épocadeAlfonsoelMagnánimno,Valencia, 1987, p. 208).

Determinadascircunstanciashistóricas,a las queno seríaajenoel hechoqueel tesorero
Pujadesfuera valenciano,han facilitado que los archivosvalencianosconservenuna grancanti-
dad defuentes sobreel tema.En particular, la secciónMestreRacionaldel A.R.V. acumulanu-
merososregistrosde contabilidaddela tesoreríaparadiversosperíodosde 1424 a 1447. Uno de
ellos, el marcadocon la signaturan.< 9405, incluyeentresus páginasla transcripciónde unase-
rie significativade letrasdecambionegociadasentreItalia y la PenínsulaIbérica,asícomootras
referenciasde pagos,albaraneso transaccionesdiversas,siemprerelativasa la cortenapolitana.
Aparte,enotraseccióndel mismoarchivo (la deVaria) figura el libro nf 181, querecogevarios
fragmentosdecuentasestablecidasentreMateuPujadesy Giovanni Miroballo, un mercaderna-
politano quecolaborócon la monarquíaal menosdesdeinicios de ladécadade 1440 y que lle-
gó a asumiren 1448, en calidadde intermediario,las funcionesdetesoreríadel estadoy de re-
caudación de impuestos. Ambas fuentes se integran aproximadamenteen la cronología
1444-1449y fueron lasque basaronel estudioclásico de H. Lapeyresobre«AlphonseV et ses
banquiers»(LeMayenAge,LXVII (1961), Pp.93-136). Precisamente,son tambiéndichoslibros
los quecentranla atencióndeuna parteesencialde nuestroestudioaquí.Encualquiercaso,he-
mosrealizadoun análisismásdetalladodeestosfondosy desus protagonistasenG. Navarro Es-
pinachy O. Igual Luis, «Mercaderes-banquerosen tiemposdeAlfonso el Magnánimo»,enXVI
CongressoInternazionaledi Storia della Corona dAragona, Nápoles-Caserta-Capri,1997, en
prensa;y en id, e id., La TesoreríaGeneraly los banquerosdeAlfonsoV elMagnánimno,Caste-
llón, en prensa.Asimismo,en estosdos trabajosofrecemosuna visión sintéticade la problemá-
tica financierageneradapor las empresasdel Magnánimo,recogiendono sólo las aportaciones
de Lapey¡c, sino también las de O. Petralia(Banchieri e famniglie mercantili nel Mediterraneo
aragonese.Lemigrazionedei pisani in Sicilia nel Quattrocento,Pisa, 1989, Pp. 48-70),13. Tras-
selli (Noteper la sloria dei banchi in Sicilia nel XV secolo,parteII: 1 banchierí e i Ion> a/fon,
Palermo,1968,Pp. 193-233),y R. Condey Delgadode Molina («La letra decambiococí siste-
mafinanciero deAlfonso el Magnánimo»,enXIV Congressodi Storiodella CoronadAragona,
vol, III, Sassari,1996,pp. 257-269).
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tendenciasexpansionistasde la Coronade Aragónen el Mediterráneoocci-
dental durantelas décadascentralesdel siglo XV. Primero,las necesidades
de financiaciónexigidaspor las empresasitalianas,queobligaron a ponera
puntoun sistemade intercambiomonetarioeficaz,cuyos puntoscardinales
fueron no sólo Valenciay Nápoles,sinotambiénBarcelonay Palermo.Se-
gundo,el papeldestacadoque las ¿litesemprendedorasestablecidasen Va-
lenciacomenzarona jugar en esteconjuntode plazasbancarias.Las apor-
tacionesfinancierasefectuadaspor los operadoreslocaleso extranjerosque
poblabanel territorio valenciano,así como las posibilidadesde promoción
que la expansiónde la Coronaabrió a la sociedadcivil, consolidaronla po-
sición deValenciaen los circuitos europeosy dilataron el campode actua-
ción de susmercaderes.Tercero,la dualidadde gruposparticipantesen el
sistemamencionado,porque, a los miembros del núcleo burocrático y de
poderconstituidoen torno a la tesoreríareal, se agregóun potentecolecti-
vo de hombresde negociosqueofrecíanlos mediosapropiadosparatrans-
ferir grandessumasde capital de un lugar a otro con relativarapidezy se-
guridad y para anticipardinero o suministrara la corte víveres, tejidos y
material bélico.Dicho colectivo estuvocompuestopor unaseriede merca-
deres,de banqueroso, más frecuentemente,de mercaderes-banqueros,es
decir, operadoresque se ocupabande transaccionescomercialespero que,
en función de las coyunturasdel mercado,tambiénpodíandesarrollarprác-
ticas crediticias.Por último, el cuartoelementoa considerarseríael recur-
so reiteradode todos estosoperadoresa la letra de cambio,un método de
trasvasede valoresque ya estabatotalmenteconfiguradoen el Cuatrocien-
tos y quebrindó unasolucióna los problemasde la Coronaen cuantoa la
remisiónde fondos entrela PenínsulaIbéricae Italia y a la anticipaciónde
ingresosa la corte.

El mecanismogeneralde funcionamientode estoscréditoscambiarioses
ya bastantebien conocido.Comopermitenvislumbrarasimismolas palabras
de Mateu Pujadesreseñadasal principio, el rey o su tesorero—en ausencia
deotros dignatarios—se hacíanavanzardineroenNápolesy librabanunale-
trasobrePalermo,Barcelonao Valenciae incluso sobreCagliari o Florencia,
que debíapagarsea cargode las rentasreales,de los derechosurbanoso de
cualquierotro tipo defondo estatal.El monarcapenetrabaen el juegocam-
biario como personaprivaday sesometíaa los designiosde las redesde cir-
culaciónde capitales.Sin embargo,los contactosentreAlfonso y losagentes
que le proporcionabanliquidezno seadecuabansiemprea los criteriosdeco-
tizaciónefectivade las monedasenlas diversasciudadesinteresadas.El cam-
bio se ajustaba,más bien,sobrela basede un interésporcentual,fijado des-
de el inicio del acuerdoe incorporadoal valor de la letra, cuyo montanteera
superioral de la sumaquehabíasidorealmenteanticipada.Estomuestrahas-
ta quépuntolas propiasinstanciaspolíticasdel gobiernoutilizabanartificios
típicosde la usura, muy extendidosen el mundode los negociosprivados.
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Debidoa estaasimilacióndecomportamientos,la actituddela monarquíaha
sido definidaenocasionescomo una«imitatio artis mercantilis»,en el sen-
tido de que las formasde gestióneconómicade los mercaderesde la época
fueron asumidascomoun punto dereferenciaconstanteparaasegurarla dis-
ponibilidad de numerario,pero también para racionalizar,por un lado, el
funcionamientode la haciendaregiay flexibilizar, por el otro, las relaciones
entrelas esferasfinancieraspúblicasy privadas.Porello no es extrañoque
los funcionariosde la Coronainsistanen el hechodeque suintervenciónen
las redesbancariasse realizacomo la de cualquierotro mercader.E incluso
es frecuentequeel mismo MateuPujadesse obliguea ejecutarpagosen los
que,para «maior seguretat»de sus interlocutores,se efectúanpromesasy
juramentos«sobrelos santsquatre Evangelisde la mia ma dreta corporal-
ment toquats»,tan válidos como si fueran pronunciados«de mercader a
mercader»5.

Semejante pretensión de los servidores del estado de equiparar su activi-
dad con la de las élites emprendedoras debió forzar a los primeros a aden-
trarse en los vericuetos de los circuitos cambiarios y a perfeccionar el cono-
cimiento de sus reglas de desarrollo. Por las mismasdécadasen que el
organigramafinanciero del Magnánimo comenzóa adquirir significado, el
mercaderitaliano Giovanni di Antonio da Uzzanoafirmabaen su pratica di
mercatura que,«chi vuole esserebuono cambiatore, convieneprimamente
avereter,nini, e usanzedelle lettere, e comesipaga in tuite terre, edesserne
beneavvisato; appressole stagioni, e le ]¡ere, e i tempi, quandoe’ danarí
sonobuoni>A. Con todo, la posible habilidad de los funcionarios en el ejerci-
cio de la pericia mercantil y bancaria no evitó que el sistema funcionara con
un equilibrio muy precario, a causa de las continuasdificultadesde liquidez
que acuciaban a la Corona. La lentitud en la mecánicarecaudatoriadel era-
rio provocabaquela disponibilidadderecursosno coincidierasiemprecon el
momentoenquedebíansatisfacerselos préstamoso las letrascomprometi-
dos meses antes, lo que implicaba a la tesorería en una espiral de impago en-
démico. Esta situación dañaba la confianza de los mercaderes-banqueros en
Iáihóiiát¿júfá 5’ podía conlíevár ulla tetractión cíuelsuíministro-de capitales,
por lo que Alfonso V no se cansó de reiterar a sus subordinados la utilidad de

5 Así lo hizo Pujades,porejemplo,el 1446-VIII-9 cuando,medianteexpresionescomolas
queacabamosdecitaren cursiva,secomprometióen Nápolesapagar4.000 ducadosaun tal Joan
Cesavastes(sic), en el término de 6 meses(A.R.V., MestreRacional.n.0 9405).Al parecer,la au-
torizaciónpara queel tesoreroactuaraenlos cambioscomocualquierotro mercaderfue otorgada
por el monarcaen 1436 (13. LópezRodríguez,«LaTesoreríaGeneraldeAlfonso V el Magnánimo
y la Bailía Generaldel Reinode Valencia>’,Hispania,LIV (1994), p. 426).

6 0. PagninidelVentura, Della decimae di vaciealtre gravezzeanposterial Co,nunedi Fi-
renz~, Della monelae della mercaturadeifiorentinifino al secoloXVI,vol. IV: Contenentela Pra-
tica della Mercatura scritta da Giovanni di Antonioda Uzzano(nel 1442), Lisboa-Lucen,1766
(facsímil de Fonii Ed., vol. II, Bolonia, 1967,p. 148).
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hacer frente a las deudas en el tiempo justo. A pesar de estas recomendacio-
nes, parece que el recelo de los operadores económicos a la hora de arriesgar
individualmente grandes cantidades de capital en las empresas públicas no
fue vencido del todo. Y ello no sólo afectaba al caso concreto de la relación
de estos operadores con el reyAlfonso. TambiénBenedettoCotrugli, en sus
consejos al mercader ideal, señalaba contemporáneamente que «generalmen-
te con nessunacorte non é convenienteal mercantedi travagtiarsi», e inclu-
so llegabaa advertirque eramejor mantenerseapartadoa la vez deaquellos
lugaresqueseprestarana muchasinversiones,«comeit regnodi Vatenzache
di suanatura é abbondantissimo,e nientedimenonel tempomio,per quanto
ho potuto comprendereper it passato, raro vi steteche al fine nonfacesse
matafine»7.

1. LOS GRUPOSMERCANTILES AL SERVICIO
DE LA MONARQUÍA

Esta prevención al peligro que conllevaba una concentración excesiva
de interesesen determinadossectoreso lugaresde inversiónfue, tal vez, la
que provocó que la monarquía mantuviera enlaces económicos con una
gran variedad de personajes. En este sentido, una visión sumariade las
fuentes de la tesorería real ofrece la impresión de que las relaciones finan-
cíerasde Alfonso V, aunquepodíancentrarseen algunasfirmas o grupos
nacionales,se extendíanen realidad al conjunto del mundobancarioy co-
mercial de la época.Catalano-aragoneses,toscanos,genoveses,milaneses,
portugueseso gentesdePerpiñán,por un lado,y nobles,eclesiásticos,mer-
caderesde todo tipo o artesanosmás o menosespecializados,por el otro,
se movíanalrededorde la cortenapolitana.De estamanera,y salvo en ca-
sosexcepcionales,el abastecimientodinerariodel Magnánimono se cons-
tituyó, ni mucho menos,como una especiede monopolio.Se demostraría
así la importanciadel trasvasede clasesemprendedorasque implicó la ex-
pansiónde la Corona,y también la capilaridadexcepcionalqueseñalabael
sistemade relaciones del Mediterráneo,donde las posibilidadesde in-
tercambioentrelas élites económicasy políticas eran prácticamenteilimi-
tadas.

E. Cotrugli, Della mercaturae del mercanteperfelto, Brescia, 1602,p. 29 (citasreprodu-
cidas porM. delTreppo,Elsmercaderscatalans i l’expansióde la coronacatalana-aragonesaal
segleXV,Barcelona,1976,p. 268). Cotrugii formabapartede unacompañíaflorentinaqueactua-
basimultáneamenteentreBarcelona,Florenciay Ragusahaciamediadosdel siglo XV. Fue su ex-
perienciamercantily su conocimientoparticularde la CoronadeAragónlo quele permitióemitir
juicios comolos mencionadosen el texto,
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Una operaciónconcretamostraráestefenómeno.El 22 de abril de 1446,
el Conselíde la ciudad de Valenciadecidió concederal rey un préstamode
5.000florines (unos55.000sueldos),queserviríanpara ayudara pagarcier-
tos cambiosremitidos por el monarcacon motivo de otros 10.000florines
quedebíanseringresadosen el erario por el Maestrede Montesa.Valencia
ejecutóla transferenciadedinero el 4 dejunio y, acto seguido,el baile gene-
ral ordenóaquíel pagode ocho letrasredactadasenNápolesentreel 21 y el
23 demarzode 1446 y valoradasen 110.000sueldos.Los tomadoresde los
créditos en Italia eran Joan Sanchis,Bernat Catalá, PereDesbrulí y Joan
Exarch, los cuatrodeprobableorigencataláno valenciano,y los mercaderes
italianos Giovanni Bandini y Giovanni Nicola, Mariano Agliata, Pietro di
Gaianoy Giovanni di ser Francesco.Mientras, suscobradoresen Valencia
fueron los comercianteslocalesJoanAmat, Daniel Barceló,JoanBertrany
Manuel Exarchy los italianosNicola Palacessi(sienés)y GherardoGianfi-
gliazzi (florentino)8. Ésteúltimo, sin embargo,ya habíasido beneficiarioen
Valencia al menos de otros tres cambiosenviadosde Nápolesentrediciem-
brede 1445 y febrerode 1446,negociadostambiéncon motivo de «lo cre?dit
del Mestre de Monteza»,y cuyo tomador fue el mercadernapolitanoGio-
vanni Miroballo9.

Algunosdeestosoperadores,especialmentelos no valencianos,no eran
en absolutodesconocidosen los ambienteseconómicosibéricos. De hecho,
la reunión prosopográfica de noticias sobre sus actividades profesionales y
personalespermitemostrarunosperfilesmás precisosquelo quesignifica-
ría su simpleconsideracióncomo suministradoresdefondosdel Magnáni-
mo. El mismo Gianfigliazzi, por ejemplo,al que hemosvisto comopartici-
panteen las redesbancariasde la Coronadesde1444, residíaen Valencia
ya a inicios de los añostreintadel siglo XV. El 19 dejulio de 1431, este
mercader,acompañado de otros compatriotas y de algunoscolegasgenove-
ses,asegurópor 1.000florines al tambiénflorentino Vieri de’ Bardi «vitam
dicti serenissimorey Alfonso», comprometiéndosea abonar la cantidad
citadasi el monarcamoría antesdel plazo de un año.Estaapuestacamu-
fladatras la fórmula legal del segurodebió constituiruno de los primeros
contratosfirmadospor Gianfigliazzi en el Mediterráneopeninsular,si bien
su labor fue más constanteentre 1435-1442en calidad tanto de exporta-
dor de lana al norte de Italia como, sobretodo, de avaladorde numerosos

W, Kúcbler, op. cii,, pp. 425-427.
Lastresletrasfueron libradasporMateuPujadesy la obligacióndelpagoenValenciare-

cayóenel propioMaestredeMontesa(lasdosprimeras)y en TomásPujades(la tercera).La pri-
merafue redactadael 1445-XII-6 y transfirióel valor de 10.000florines, a II sueldospor florín,
La segunda,el 1446-1-20y anotó362 ducados,a 18 sueldos cadauno. Y la tercera,el 1446-
11-14 y por una sumadc 3.000 ducados,a 18 sueldos y 9 dineros (A,R.V,, Mestre Racional,
0.0 9405).
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segurosde transportemarítimo lO, Una especializaciónsemejanteen fun-
ciones financieras dibujan los datos documentados sobre Mariano Agliata,
otro de los agentesmencionadosen el préstamode Montesa.Con todo, en
estecaso,la tipología bancariadel personajesepresentamucho mejorde-
finida.

Los Agliata conformabanun linaje de origen pisano y, como muchos
otros compatriotas,se habíanasentadoen las regionese islasmeridionales
italianasdesdelos primerosañosdel Cuatrocientos.Marianonactóen 1417
en Pisa, pero se trasladóa Sicilia hacia 1436 siguiendola dirección de los
negociosdelas aziendefamiliares.Al menosentre1444-1448representóal
bancoAgliata en Nápolesy, desdeaquí,establecióprofundoslazoscon Pa-
lermo, dondesehallabansusparientesFilippo y Antonio. De vueltaa Sici-
lia, Marianosecasóen enerode 1449 con unahija de Antonio da Settimo,
otro banqueropisano dePalermo,lo quepermitiófijar unaalianzafamiliar
de evidentesrepercusioneseconómicas.Seacomo fuere, y graciasa la vin-
culaciónentreNápolesy Palermo,los Agliata sededicarona importar ha-
cia la Campaniagrandescantidadesdeazúcarsicilianoqueerandestinadas
a la ventadirecta o por comisión.Y fueron probablementelos beneficios
derivadosde estaactividad distributiva los quefavorecieronuna corriente
contrariade remesasde dinerohaciaPalermo,queocultabanmuchasveces
verdaderoscréditosotorgadospreviamenteal soberano,que solíaencargar
su abonoa la tesoreríasicilianaít. Con toda seguridad,seriaestaestructu-
ra de negociosla queexplicaríalas onceletras quefueron tomadasen Ná-
poles por MarianoAgliata entrejunio de 1446y diciembrede 1447 a favor
de suscorresponsalesen PalermoFilippo y Antonio Agliata y Antonio da
Settimo,exceptoen unaletra de agostode 1447 —la segundaredactadaen
esafecha— en la que el beneficiario fue Pietro Gaetano,otro pisano.Al-
gunasdeéstasfueron avaladaspor «lo tresorer»o por otros banquerostam-
bién relacionadoscon la monarquíacomo el napolitanoMiroballo o el ca-
talán Pere Cimart. Todos los cambios se firmaron ~<ala usanca» y
supusieronla transferenciaa Sicilia de 11.167ducados,repartidosde la si-
guienteforma:

lO P, Mainoni, Mercanti lombarril tra Barcellonae Valenzanel BassoMedioevo,Bolonia,
1982, p. 19; E. CrusellesGómez,La formaciónde un mercadodeaseguración.La clientelamer-
cantil deVicentQaera, Tesisde licenciatura,Facultatde Geografiai História de la Universitatde
Valéncia, 1989,Pp. 53 y 178.

G. Petralia,op. cit, pp. 102-103y 110-111;13. Trasselli,op. cit,, pp. 208-209.La posible
veracidadde la conexiónentrebeneficiosdel comercioy actividad bancaria,con su hipotéticade-
rivación haciainteresesindustriales(explotacióndel azócar),escalificadapor Trassellicomo un
hecho«esmrema,nentemoderno»,puestoqueidentificaríaun modelo de«aziendacotnmercialewr-
lica le».
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Fechaderedaccióndel cambio Cantidadremitida

1446-VI-lo 1.590ducados

1447-VII-22 1.100ducados

1447-VIII-21 550 ducados

1447-VIII-21 550 ducados

1447-VIII-21 1.100ducados

1447-X-l0 1.050ducados

1447-X-l0 1.055ducados

1447-XI-8 1.037ducados

1447-XI-13 1.045ducados

1447-XI-13 1.045ducados

1447-XII-6 1.045ducados

La reiteración entre 1430-1450 de tratos similares a los que acabamos de
anotar demuestra hasta qué punto se consolidó entre el Magnánimoy algunos
pisanosde Palermounaconexiónquetuvo una importanciacrucialparaéstos
últimos,quienessevalieronde ella, por un lado,paragarantizarasusfamilias
unosámbitosexclusivosde ascensosocial y, por el otro, para abrir a los mo-
vimientos especulativosde sus bancoslos espacioseconómicosdel Medi-
terráneoalfonsino12.Sin embargo,la actuaciónde estospisanosno puedeca-
lificarse en ningún casode endogámica,ya que su intervenciónen las redes
cambiadasse haciamuchasvecesen colaboracióncon otros grupos.Así, en
el mismocircuito Nápoles-Palermo,las laboresdel yacitadoAntonio da Set-
timo —apartede las mencionadasjunto a los Agliata— parecenofreceruna
mayordiversificación de intereses.Hacia noviembrede 1445,Antonio y su
hermanoCellino acordarondesdeSicilia con suscompatriotasBartolomeoy
Dionigi Scornaun cambiode 400 onzas,quefueron dadasal rey «per lo bis-
bat deMalta». Perodespués,entrefebrerode 1446 y enerode 1447,Antonio
(yaen solitario) recibió en Palermoal menossieteletrasdeNápolesquesuma-
ron casi 12.000ducados,en las queo bien actuabacomo librado por encargo
deMateuPujades,o bienera beneficiariocomo corresponsaldeGiovanni Mi-
roballo.Y en ambascircunstancias,los interlocutoresdeSettimo-Pujades-Mi-
roballo fuerosvarios operadorescatalano-aragonesesafincadosen el sur de
Italia, como BernatOliver, GasparCasa-ságia,FelipAmalrich o Nicolau Cal-
cer y PereCimart13.De todosmodos,la dedicaciónde los hombresde nego-

12 Las onceletras de Agliata constanenA.R.V., MesíreRacional,n.« 9405. Sobrela cone-
xidn del reyAlfonso conlos pisanos,dr. O. Petralia,op. cit., pp. 51-52.

‘~ Lassiete letrasde 1446-1447se redactaronen las siguientesfechas:dos en 1446-11-14,
por2.700 y 2.000 ducadosrespectivamente,apagarel siguiente20dejunio; 1446-VI-II, por 1.060
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cios pisanosa los mercadositalianosno impidió que dirigieran algunoses-
fuerzos a intervenir en las plazasibéricas. De hecho, los propios Mariano
Agliata y Antonio daSettimo solíancompareceren los protocolosnotariales
valencianosdurantelas décadascentralesdel Cuatrocientoscomo emisoresde
letrashacia la capital regnícola,en algunasde las cualescabria apreciarlos
ecosde la circulaciónbancariaarticuladaen torno a la cortenapolitana14.

Frentea los perfilesbásicamentefinancierosquediseñanlos curricula de
losoperadoresobservadoshastaahora,las actividadesdeotros mercaderesde-
notanunamayorpreocupaciónpor relacionarsecon la monarquíano sólome-
diantelos préstamosmonetarios,sino tambiéngraciasa la provisiónmaterial
deobjetostraficadospor las rutasdel comercio15.Denuevo,esteextremoque-
da reflejadoa travésdel seguimientoheurísticorealizadosobrealgunasdelas
empresasnombradasen la concesióndel crédito de la ciudadde Valenciaen
abril de 1446, conmotivo de la obligacióndel Maestrede Montesa.La com-
pañíaflorentina de Giovanni Bandini y Giovanni Nicola, pesea que,obvia-
mente,gestionódesdeNápolesmáscambiosque el provocadopor la obliga-
ción reseñada,se presentade manerasimultáneaen la documentacióncomo
abastecedorade pañosde la Corona:entrefinales de 1445 e inicios de 1446,
Nicola ingresópor cuentadela tesorería103 ducados,3 tarins y 15 granspor
la ventade 12 canesy 4 palmosde «vellutatverÉ»t6, Mientras,Pietrodi Gaia-

ducados«deIsVI mília ducatsquelo SenyorRey~nanápendreperPalermcomfr>u a Gayeta»,pa-
gables«ala usan~a”; 1446-VI-14o17, por2.000ducados,apagardenuevoel 20 dejunio; 1446-
VI-14, por 2.000ducados,quedebíanabonarseen la mismafecha indicadaen el casoanterior;
1446-XI-l5,por 1.150ducadospagablesel siguiente9 deabril; y 1447-1-30,por 1.030ducados«a
la usanca».Estoscambiosvuelvenafiguraren A.R.V., MestreRacional,n.« 9405,mientrasqueel
mencionadodenoviembrede 1445 procedede id., Varia, Libros, n,0 181, f. 2v.

14 E. CrusellesGómez(Hombresdenegociosymercaderesbajomedievalesvalencianos,Te-
sís doctoral,Facultatde Geografiai Histéria dela UniversitatdeValéncia, 1996, vol. II, pp. 532-
533 y 547-548)documentaunossiete cambiosremitidosporAntonio daSettimodePalermoentre
1436-1446y otros dos porAgliata deNápolesen 1448. En todosellos,el beneficiarioaquí fue el
pisanoMichele delleVecehie,mientrasqueen algúncasointervino junto a los italianos el doncel
Mateu Pujades,hijo y herederodel tesorerohomónimo(fallecido endiciembrede 1447),quede-
bíaabonaren1448 unaletra de 1.424ducados,

‘~ La contraposiciónque realizamosentreactividadesfinancierasy comercialesno debeto-
marseconrigidez,porque,comoerahabitualen los ambienteseconómicoseuropeos,algunostratos
aparentementemercantilespodíanocultaroperacionesespeculativasqueconteníanun interésmone-
tario. Así, CarlosLópezhadescritoun método frecuentementeutilizadopor la tesoreríadelMagná-
nimo desde1440 por el cual un mercaderentregabaciertascantidadesde productosal tesorero
(paños,porejemplo),quiensecomprometíamediantela firma de un debitorío pagaréapagarlasen
un plazode 3 a 6 meses.Inmediatamentelas vendíaa un precio inferior a otro mercader,El desa-
vanco pérdidaqueentrañabala compraventaconstituía,pues,el interés(13. LópezRodríguez,«La
estructuradelos ingresosdelaTesoreríaGeneralde AlfonsoV el Magnánimoy laconquistadeNá-
poles(1424-1447)»,en XIV Congressodi Storia della CoronadAragona, vol, III, op. cil., p. 579).

6 A.R.V., Varia, Libros, n.~ 181, f. 13r Sobrelos cambios,apartedelmotivado porel cré-
dito de Montesa,los mismosregistroscontablesdela tesoreríaaportanla participacióndeBandini
y Nicolacomotomadoresde dosletraselaboradasenNápolesel 1446-XI-26 y el l447-V-23, por
lasqueotorgaron1.650ducadosa Mateu Pujades,quedebíanserdevueltosenPalermoy, proba-
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no, otro comerciante florentino asentado en el reino meridional italiano, inter-
vino asimismoen numerosastransferenciasdecapital17,aunqueadquirióapa-
rentemente mayor significado como distribuidor detejidos en el entornoreal.
El 18 dejulio de 1447, MateuPujadesprometiópagarle112 ducadospor el
preciode 14 piezas de «drapde Valéncia».Pero, según nuestros datos, los co-
brosdel toscano por este concepto fueron más constantes durante los años pre-
cedentes,concretamenteentrediciembrede 1445 y febrerode 1446: 29 duca-
dos por 1 piezade «Florenga negra» y 2 canesde «FlorenQa blanca» que
fueron entregadasaPerede Mondragó;18 ducadospor 1 cana y 1 palmode
terciopeloazul y 2 canesde «drap verÉde Ftorensa»quese dieronalfalconer
Nicolau de Polóniapor ordendel rey; 21 ducadospor 3 canesy 4 palmosde
«grana»;22 ducados,2 tarins y 10 granspor 2 canesde «drapnegredeFío-
renga» y por 1 canay 1 palmo de terciopelocarmesí,todo librado a Domíní-
co Morusello,paje real; 15 ducadospor 2 canesy 4 palmosde «grana»en-
tregadasal fatconerFran9a,«pervestirsamuller»; y 9 ducados,2 tarins y 10
granspor 9 canesy 4 palmosde «tela de tovallesperservey de la capella»18

Y, precisamente,es enesemismoperiodode transiciónentre1445-1446cuan-
do al menosotros nuevemercaderesflorentinosdeNápolesdebieronpercibir
diversassumasde dinero nuevamentepor el suministrodepañosa Pujadeso
a otros servidoresdel monarca,tal y comoespecificala tabla inferior19:

blemente,en Barcelonaa las compañíasflorentinasde Filippo degli Strozziy de Filippo degli
Strozziy LorenzoTacchini,Tambiénel 1447-VIII-l0 constala cesiónde3.000 ducadosa Pujades
por partedeBandini,a causadeun contratoacordadopor valorde6.000ducadosconel propiorey
el 22 dejunio (id., MestreRacional,ni’ 9405).

‘~ El 1444-111-4concedióun préstamopor el queel propiorey Alfonso firmó uncambiode
500 ducados,enviadoa Barcelonaa 17 sueldosbarcelonesespor ducado.El 1446-111-8,Gaianoex-
pidió aGénovauna«letradecrédur»de300 ducados«presosper serveydelSenyorRey».El 1446-
1V-II fue tomadordeun cambiode1.000 ducadosdirigido a Barcelona,a 16 sueldosy 6 dineros
barcelonesespor ducado,dondedebíasercobradopor su compatriotaFrancescodi Nerone,trasla
correspondienteletra redactadapor MateuPujades.Y el 1447-VI-30,denuevoGaianoavalóotro
cambiode 1.000ducadosenviadoa lacapital catalana,razónpor laqueobtuvodel monarcaun al-
baránenqueprometía«gordar lo.y dedan» (A.R.V., MestreRacional,n,0 9405)

.

1 La piomes~d¿ljY~ódébspañosdeValenciaconstaen la mismafuentede la notaante-
rior, Los restantescobrosen íd., Varia, Libros,n.0 181, IV. 7r, 9r, 19r, 20ry 25r.

~ Todaslas noticiasde la tablaprocedende ibid., fi. 8r, 9r, 12r, 13r, 14r, 15r, lSr, 21r, 23r,
25r, 26r, 31r,33ry37r, y consistenen la anotaciónenel libro decuentasdePujades-Miroballodel
dinero queMiroballo, como depositariode la confianzade la tesorería,anticipé a los florentinos
por las ventasdepañosseñaladasy quePujadesdebíaretoniarle.En la columnadel Dinero, lasci-
frasequivalena ducados/íarins/grans.Apartede los datosdel cuadro,y en fechasposteriores,tam-
bién sabemosqueMarco di Peretolaentregóa la corte lO piezasde «setíburelí ras per un gipó»,
por el que MateuPujadesordenóel 1447-VII-l a NieolauCalcery PereCimart quepagaranal ita-
liano 6 ducados,1 tan y 5 grans. Además,el 1446-111-20,otro florentino (FrancescoMasi) obtuvo
una licenciadel rey paravender«permigá de corredor»3 piezasdebrocadodeoro carmesí,las
cualesestabanen manosdel mercadercomo garantíadel pagodeunadeudade 3.600ducadospor
partede la Corona,Y el 1447-VII-20, Pujadesconfesóhaberrecibidode la compañíadeAlaman-
no de’ Medici 250 canesamplesde «drap anglés»,valoradoen4 ducadosy mediopor cana,Estas
últimas informacionesconstanen id., Mestre Racional,0,0 9405.
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El conjunto de informaciones examinadas pone de relieve el protagonis-
mo particular alcanzado por los toscanos y, en especial, por los florentinos
en el seno de las relacionesexclusivamentebancariaso más comerciales
puestas en marcha por las iniciativas mediterráneas del Magnánimo. En tal
sentido, es bien conocida la complejidad de los vínculos que unían a Alfon-
so con estos italianos. El rey tuvo que enfrentarse a la contradicción que im-
plicaba, por un lado, dejarse llevar por sus apuroseconómicosy someterse
a la capacidadqueteníanestosoperadoresparaaportardinero y productos
y, por el otro, protegerlas ambicionesde unosmercaderescatalano-arago-
nesesqueconsideraban,en muchoscasos,que la expansióndelos negocios
extranjerossólo contribuíaa frenar las posibilidadesautóctonasde acumu-
lacióndecapital.Estadoblepresióndeterminóla evoluciónde la políticase-
guida por el soberanorespectoal asentamientoensusterritorios delas com-
pañías foráneas, aunque, finalmente, las necesidadesmilitares y las
aspiracionesal dominio de la Toscanafacilitaron el triunfo de las posturas
más proteccionistas.A partir de 1447 y hasta1455, las relacionescon Flo-
rencia se vieron marcadaspor la guerray por la expulsiónde sus comer-
ciantesde todala CoronadeAragón20.Así, no es extrañoquela mayorpar-
te de las referenciasreproducidasen las líneasprecedentesno supere la
barreradel año 1448,si bien la retiradade algunasempresastoscanasde los
interesesibéricos o napolitanospudo deberseno tanto a los efectosde las
perturbacionespolítico-bélicas,como a razonesde carácterpuramenteeco-
nómico21.

20 Véaseun resumenmás amplio detodasestasvicisitudesen D. Igual Luis, «La ciudadde
Valenciay los toscanosenel Mediterráneodelsiglo XV», RevistadHistória Medieval,6 (1995),
pp. 85-87.

21 En el veranode 1447 seprodujoenBarcelonala quiebrade la compañíaflorentinade
GiovanniVenturay Riccardoljavanzati,queno pudoabonardiversasletrasdecambio queles
fueron remitidaspor los Medici desdeVeneciay quesumaronunos 8.100 ducadosvenecianos.
La reiteraciónde estasinsolvencias,con sus secuelascorrespondientesde protestoy recambio,
originó gravespérdidasalasfiliales mediceasdeVenecia,Brujasy Aviñón (R. deRoover,lIBan-
ca Medici dalle origini al declino (1397-1494),Florencia, 1988, Pp. 133 y 357). En realidad,
Venturay Davanzatino habíanestadoausentesdelentramadofinancierodispuestoalrededorde
Alfonsoel Magnánimoy, comoactuantesenla capitalcatalana(dondecomenzaronatrabajaren-
tre 1420-1430),recibieron frecuentementecambiosprocedentesde Nápoles.El 1444-111-4y el
1445-VI-lI, el propio rey firmó dos letraspor las queMateu Pujadesdebíapagarles200 duca-
dos a 17 sueldosbarcelonesescadauno, por la primera, y 7.000ducadosa 7 sueldosy 6 dine-
ros barceloneses,por la segunda.Los corresponsalesnapolitanosdelos florentinosfueron An-
dreaDodo de Gaetay Roberto Martelli, conipanyó de la compañíade Cosimo de’ Medici,
respectivamente.Además,entreel II de abril y el 30 demayode 1446, el mismoPujades(como
libradoro fiador) lesremitió otros cuatrocambiospor3.200 ducados,tasadosentre16 sueldosy
16 sueldosy 6 dinerosbarcelonesesporducado,aunque,en estecaso,Venturay Davansatisólo
fueronbeneficiariosen el primero de ellos, valoradoen500 ducados(para estosnegocios,cfr,
A.R.V., MestreRacional,n.> 9405).Seacomofuere,la quiebrade la empresano parecerelacio-
narseconlas accionescontra Florenciainiciadaspor el rey en 1447,ya que,de becho, lasdifi-
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Estosfactores,lógicamente,impusieron una ralentizaciónen el ritmo
dedesarrollocotidianode los tráficos en el Mediterráneooccidentaly, a la
vez, pudieronpromoverunacierta sustitución de gruposmercantilesdiri-
gentes.Este proceso,sin duda,se vio apoyadopor el hechode quela posi-
ción destacadade los toscanosen las proximidadesdel monarcaya era
amenazadadesdehacíaalgunosañospor las accionesde otros mercaderes,
paraquieneslasmedidaspunitivasinauguradasen 1447 no supusieronmás
que la ocasiónde conseguirde forma definitiva el control financierode la
corte. Sirvan como ejemplo las actividadesdel napolitanoGiovanni Miro-
baIlo, quien —como hemosseñaladoen la nota número4— obtuvo signi-
ficativamenteen 1448 la potestadde gestionaren nombrede la tesorería
los gastos e ingresosdel Estado.A travésde estepapel intermediariodel
mercader, la monarquíaprocuró reconducirla administraciónde las fi-
nanzasestataleshaciaprácticasuniformes, que consintieranen todo mo-
mento la previsióny la programaciónde los gastos22.Sin embargo,lo que
nos interesaresaltaraquíes que Miroballo alcanzóeseprivilegio tras ha-
berdemostradocon suficienciadesde1440 unaenormecapacidadcrediti-
cia, gracias a la cual es frecuenteencontrarlocercadel Magnánimocomo
un importanteproveedorde fondos. En las páginasanterioreshan menu-
deadolas citas a estepersonajecomo tomador o avaladorde diversasle-
trasprotagonizadaspor otros operadoresflorentinos o pisanosentre1445-
1447. Pero la auténtica función de Miroballo en los circuitos bancarios
puedequedar evidenciadatambién en otra serie de cambios redactados
en los mismosañosy conservadosen los archivosvalencianos.En ellos, el
napolitano figura en su ciudad natal como prestamistade sumas nor-
malmenteelevadasde dinero a favor de Mateu Pujadeso de otros funcio-
narios reales,quienessolían encomendarsu devoluciónen Palermoo en
Barcelona.El siguientecuadrosistematizalos datosde algunasdeestasle-
tras,con la indicación de la fechaen que se confeccionaron,la dirección
de destinodesdeNápoles,la cantidadmonetariaquetransportabany el be-
neficiario en la ciudad de recepción,que,por tanto, asumíala función de
corresponsalempresarialde Miroballo:

cultadesde la misma comenzaronun tiempo antesde decretarseesasacciones.Según M. del
Treppo(op. civ, Pp. 267-268),la caídade la compañíaseriael síntomamásevidentede unasi-
tuaciónproblemática,de los apuroscrecientesconqueseencontrabanlos negociantesy, en de-
finitiva, deunascircunstanciascomercialesy financierasqueno gozabande las mismasoportu-
nidadesde los añosanteriores,

22 M. delTreppo,«II ree u banchiere,Strumentieprocessidi razionalizzazionedello stato
aragonesedi Napoli», en Spazio, societa, potere nellítalia dei Comuni, Europa Mediterranea.
Quaderni1, GISEM, Nápoles,1986, Pp.281-282,
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Creemosquees fundamentalobservaren la tabla la presenciaabsorben-
te de los florentinos hasta la letra escritaen abril de 1447. Las compañías
de los Nerone,Ruccellai, Strozzi y Tacchini se hallabanentrelas más so-
bresalientesde las quecomponíanlas comunidadesitalianasde la Corona,
y susmovimientoseconómicoshan sido destacadossobretodoen Barcelo-
na, dondeasumierondesdemediadosde los años30 del sigloXV unapar-
te esencialdel abastecimientoalimentario, suntuarioe industrial de la ciu-
dad,apartedecontrolarhastacierto puntotanto el mercadode segurosy de
cambios como el suministro de metalesa las cecas23 La conexión pre-
ferentede Miroballo con estasentidadesmostraríael prestigio logrado por
el napolitanoen los ambientesemprendedoresmediterráneosbastanteantes
de 1448.Y quizá sería ese mismo prestigioel quele permitiría participar en
algunas operacionescualitativamenteinteresantesy demostrativasde la
confianzaquele otorgabael rey Alfonso. De hecho,las tres letrasquecons-
tan en el cuadrocon la corresponsalíade Neronefueron motivadaspor los
pagosqueMiroballo hizo en Roma«ci nosíreSanctPare per haverla bulla
per lo SenyorReyde la renunciacióe transportacióde II anys e mig deis
fruyts de la comandadeMongó».A pesarde todo, el enlace florentino pa-
recedesaparecerdesdeel cambiode octubrede 1447,coincidiendocon los
momentosiniciales de la ofensiva de la monarquíacontra la Señoríadel
Amo. Después,Miroballo tendráquerecurrir a otros mercaderescuyo ori-
gendesconocemos(Xicarello) e, incluso, a los procuradoresy factorescon
quesupropiaaziendacontabaen Sicilia. La asunciónsimultáneade lasfun-
ciones de prestamistaen Nápolesy de cobradoren Palermosería,tempo-
ralmente,una buenasolución paraasegurarla circulación de capitalesante
las dificultadestoscanas,aunque,en ocasiones,el napolitanoaprovechóla
organizacióndesuempresapararesponsabilizarsesólo del cobroen la isla:
tresactosfirmadosen la ciudad partenopea—sin ningunaparticipaciónflo-
rentina— el 28 de septiembre,el 27 de octubrey el 22 de noviembrede
1447 establecíanque BernatOliver debíapagar2.095 ducadosen Palermo
a Miroballo, que interveníacomo corresponsalde JaumeAlemany24 Fue,
pues, la solidez económicade agentescomo los queacabamosde nombrar
la queposibilitó que la corte hallarauna alternativarápidaal poderbanca-
rio toscano.Desdeaquíhastaque algunode ellos, como Miroballo, se im-
plicaratotalmenteen la gestióndela tesorería,no quedabamásqueun paso.

Pero la degradaciónde las posicionesflorentinasno benefició única-
mentea los mercaderesmeridionalesitalianos.Otrasélites europeaspudie-

23 Las actividadescatalanasde estasempresaspuedenseguirsea travésde M. del Treppo,
Els ,nercaders...,op. cii., pp. 242-254(Tacchini),248y 267-269(Nerone),258 y 385-387(Rucce-
llai), y 492 (Strozzi).

24 Tanto estos tres actoscomo todaslas letrasde la tabla anteriorconstanen A,R.V., Mestre
Racional,n,« 9405.
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ron aspirara compartirel liderazgocomercialy financierode la Corona,
apoyándose en sus actividades anteriores a 1447. Así, y al menos entre
1445-1446, varios genovesescomo Alberto Giustiniano,Annibalo Lomelli-
ni, Antonio Viacanay GiacomoZurlo semovieron en lascercaníasdel mo-
narca25.Sin embargo,el protagonismoligur en los espaciosmediterráneos,
especialmentelos relacionadosconla PenínsulaIbérica,estabaaúnmuy le-
jos de alcanzarlascotasa las quellegaríaentrelosañosfinalesdel sigloXV
y los inicialesdel XVI. Mayor importanciaparecerevestirahorala laborde
unos lombardosque,precisamentea mediadosdel Cuatrocientos,lograron
culminar de unamanerarelevantesu asentamientoempresarialen las prin-
cipalesciudadescatalano-aragonesas26 En estesentido, merecenunaaten-
ción singular las ocupacionesde dos personajes.Por un lado, las de Gio-
vanni Pietro Missagliaquien, entrenoviembrede 1445 y octubrede 1447,
tramitó en la tesoreríacomo negociadordirectoo como fiador unaseriede
préstamosy de cambiosque sumaronpoco más de 14.000ducados,e in-
cluso suministróal palacioarmadurasy arneses,por cuantoestemercader
pertenecíaaunacélebrefamilia milanesaespecializadaen la fabricaciónde
armas27.Y, por el otro, las de GabrieleCarman,un lombardoque, junto a

25 Segúnuna comunicaciónenviadapor MateoPujadesa Alfonso del Forcallo,sotscoya-

lleri< de la corte,el 1445-XI-12,Alberto Giustinianodebíarecibir una muía por orden del rey
(A.R.V., ibid.). Probablemente,estegenovéses el mismo que figura enel libro decuentasPuja-
des-Miroballobajo el nombrede Berto’, y queconstaen él comoreceptorde variascantidades
en pagode provisions (id., Varia, Libros, n.> 181, ff. 2r —1445-XI-23—,7r —1445-XII-11—, 20r
—1446-1-19—y 29r —1446-?-?—).Sin embargo,en esteúltimo registrocomparecetambiénun tal
RobertoGiustinianoque,haciaenerode1446,ingresóotraprovisió (ibid., f. 14r).Aparte,el 1446-
X-l, el propio Pujadesavaló un cambiopor valor de 1.545 ducadosenviadode Nápolesa Paler-
mo, quehabíasido tomadoporAntonioViacanay cuyo beneficiarioen Sicilia eraAnnibalo Lo-
melliol (íd., Mestre Racional,n.> 9405).Y ya antes,a finalesde 1445,el mismoViacanaobtuvo
lapromesadecobrarunos4,000ducadospormanosdeGiovanniMiroballo,queactuabaennom-
bredela tesorería(id., Varia, Libros,ni’ 181,fi 4r—1445-XII-1--).GiacomoZurlo, porúltimo, co-
bró50 ducadosen diciembrede1445porhabervendidopergaminospara la libreríadel rey (ibid.,
e i o,, rl. ~ AM •A X.4..~. ~ .—..AJ,.

oto,>. LA to,t.u’u 5YuL00 agOOaOOIOOuJ, aaoiooOsO’Ou, puuia uuioopuooeiscuc ullus peosunajesque
no desarrollabanun perfil deoperadoreseconómicos,sino queactuabanentrelos medios funcio-
narialesy cortesanosnapolitanos,comoel escribanoGiacomoCurio,deLa Spezia,y el humanis-
ta e historiadorBartolomeodi Facio, quienes,al parecer,cobrabanun salarioanualde 300 duca-
dospor susservicios(ibid., ff. 2ry 3r—1445-XI-27— y 22r—1446-1-?—;cfr. tambiénA. Ryder,op.
oit., Pp.98 y 260).

26 P. Mainoni,«Mercantiitatiani aBarcellonae aValenzanel tardoMedioevo»,en Siste,na
di rapporti ed¿lites economichein Europa (secoli XII-XVII), Europa Mediterranea,Quaderni 8,
GISEM, Nápoles,1994, pp. 206-207.

27 Los negociosque hemosdocumentadodeMissagliaenNápolesconstanenA.R.V., Mes-
tre Racional,n.0 9405, 1446-V-30(préstamo),1447-VI-16 (préstamo),1447-VII-21 (fiador deun
cambio), 1 447-VII-24 (fiadorde uncambio), 1447-VII-3 1 (cambio), 1447-X- 10 (fiador deun cam-
bio), 1447-X- 12 (cambioy ventadearmaduras)y 1447-X-23(cambio);e itt, Varia, Libros,n.0 181,
ff. 2v (1445-XI-?, cambio), 3r (1445-XI-?, deudade la corte), [Sr (1446-1-?,venta de ameses)y
42v (1446-?-?,deudaa favorde lacorte). Los contactosde la familia con lacortedel Magnánimo
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otros miembrosde su linaje, sehabíatrasladadoa Barcelonaal iniciarseel
último siglo medieval.En la capital catalana,Gabrieleobtuvo la ciudada-
nía y desarrollófuncionesde comisionadoo procuradortanto de las com-
pañíasde su propia parentelacomo de las de otros catalaneso italianos.
Aquí murió en 1445, pero en 1444 todavíatuvo tiempo de ser el receptor
teóricodetres letrasemitidaspor el rey Alfonso enNápolesel 4 de marzo,
por lasqueMateuPujadesdebíapagarle1.025ducados(tasadosen 17 suel-
dos barcelonesespor ducado)en un plazode cuatromesestras la vistade
los documentos.Carmanactuabacomo corresponsalde operadoresde Ga-
eta(Leo Campelone,FrancescoMasca y Tommasodi Palfo). Finalmente,
Pujadesaceptótodos estoscambiosen Valencia el 30 de abril del último
año indicado28.

II. VALENCIA EN LAS REDESFINANCIERAS DE MEDIADOS
DEL SIGLO XV

Estastresocasionesprecedentesno fueron las únicasen las queValencia
asumióletrasque,en principio, o no iban destinadasa ella o no teníanfijada
en origen unadireccióndeterminada.De hecho,esofuelo queocurriócon la
mayorpartede un conjuntode cambioselaboradosen el surdeItalia a lo lar-
go de 1444 y quemostrabanunaestructuraidéntica a los que acabamosde
mencionar:todosfueron firmadospor el propio monarcao por Guillem Puja-
des,en calidadde«rebedorgeneralde lespeccúniesde la cofl»; y todosfue-
ron enviadosa MateuPujades(tío de Guillem) quien,salvocon pocasexcep-
ciones,losaceptóenValenciaparasupago.El contenidodeestasletras,aparte
de las trescitadasantes,quedaresumidoen la siguientetabla29,dondese in-
cluyenlas noticias referentesa la fechadesuredacción(columnanP 1), a su
destino (2), al plazode tiempo establecidopara su abono(3), a la fechade
aceptaciónen Valencia (4), a la cantidadde dinerotransferido(5), al benefi-
ciario en el lugarde destino(6) y al prestamistade los fondosanticipadosen
Nápoles(7):

databanya de tos años30 y llegaron al menoshasta 1453-1454,cuandolos Missagliaobtu-
vieron permisode lasautoridadesregnícolasvalencianasparainstalarenValenciaunatiendadefa-
bricacióny ventade arneses(P. Mainoni,Mercanti lotnbardi..., op. cm, pp. 88-89; D. Igual Luis,
Valencia e Italia en elsiglo XV Rutas,mercadosy hombresdenegociosen el espacioeconómico
del Mediterráneooccidental,Castellón, 1998, pp.446-447),

28 A.R,V,, MestreRacional,n.0 9405. Sobt-elos Carman,cfn P Mainoni,Mercanti lombar-
di..., op. dL, pp. 114-115.

29 TodasprocedendeA.R,V., MestreRacional,n/’ 9405,y fueron firmadasenNápoleso en
el Casíellnoude Nápols,conla excepcióndela primera, quelo fue en Pozzuoli.
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Esta sucesión de transferencias monetarias en el corto período de unos
ocho meses cabría verla motivada por la acentuación de las necesidades
económicas del rey en los años inmediatamenteposterioresa la ocupaciónde-
finitiva deNápoles.Y esque,tras la conquistade estaplaza,pocosfueron los
momentosen losqueAlfonso no volvió aestarcomprometidoen algunaem-
presamilitar o política tremendamentecostosapara la tesorería30.Seacomo
fuere,de las letrasanterioresmerecendestacarse,en principio, dos aspectos:
la sumanormalmenteelevadade dineroquecadaunadeellas transportabay
los términostemporaleslargosqueseconcedíanparacadapago,casi siempre
situadosentretresy seismesestras la confeccióndel instrumento31.Con toda
probabilidad,la determinacióndeestosplazosprolongadosfueel recursouti-
lizado por la Coronaparaespaciarel vencimientodecadacambio y, por tan-
to, para impedir, dentro de lo posible,unaexcesivaacumulaciónde obliga-
cionesen unasmismasfechas,lo quehubieradificultado la satisfacciónde las
mismaspor partedel erario. Sin embargo,tal circunstancia—favorablea la
monarquía—exigió que seofrecieraunacontrapartidaa los suministradores
de capital, con el fin de atraerloshacia estosnegocios.Dichacompensación
fue otorgadaen formade encarecímaentodel cursodel cambiode las mone-
das.Así, el presumibleaumentodelos beneficiosfinancierospodríaequilibrar
el riesgoque,sinduda,significabaparalos operadoresembarcarseen aventu-
rascambiariascuyo final seencontrabalejos32.

La consideracióndeValenciacomoel puntodecierrede la mayoríadeac-
tos inscritosen el cuadrodemostraría—conindependenciadel hechopuntual
de quelas letrasfueranaceptadasaquídebidoa la presenciapersonaldeMa-
teu Pujades—la posición bancariaque comenzabana desempeñaren los

30 A partir de laspalabrasdel propiomonarca,Alan Ryderindica,porejemplo,queunacam-

paña de seismesesen la MarcadeAnconaen 1443 costó800.000ducados.En 1444, además,los
preparativosde nuevasexpedicioneshaciaAnconay Génova,asícomolascelebracionesprepara-
dasenNápolescon motivo dela visita deun mensajeropapal,exigieronla movilizacióndeabun-
dantesrecursos(A. Ryder,op. cit., p. 206; id., AlfonsoelMagnánimo,reydeAragón, NápolesySi-
cilia (1396-1458), Valencia, 1992, pp. 319 y 326).

3’ La usanzafijada por la costumbremercantilparala travesíafinancieraNápoles-Valencia
eradeunostreintadías(W. Ktichler, op. cir, p. 428),si bien, hacia1441,el plazorecogidoen una
pratica di mercaturaelaboradaenambientetoscanohablade «di 6ofatta» (Libro intitolato Regis-
tro di tutte le diversit& delle monetee delle misuredelle mercanziesecandole diversitá et uso di
tulle lecitt¿ epaesimercantilidel mondo,Manuscritode la BibliotecaMarucellianadeFlorencia,
C 226, f 126r).

32 Lascotizacionesque constanen la tablasuperiorseñalan18 sueldospor ducadoenVa-
lenciay entre 16 y 18 sueldospor ducadoen Barcelona.En amboscasos,los cursosse sitian en
los nivelesmáselevadosde las relacionescambiariasestablecidasentreNápoles,Valenciay Bar-
celona,segúnhandocumentadosobrc otrasfuentes, y parala cronologíademediadosdel XV, A.
Leone(Mezzogiornoe Mediterraneo. Credito e ~nercalo internozionalenel secolo XV, Nápoles,
1988, Pp. 55-68) y E. CrusellesGómez(Hombresde negocios...,op. nL, Pp.532-533).La deter-
minaciónmutuacompensatoriaentreel plazotemporaly la cotizaciónmonetariahasido señalada
ya como un procedimientohabitualen las letrasemitidasen el entornomonárquico(W. Kúchler,
op. cit,, p. 428; y H. Lapeyre,op. cit, p. 102).
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circuitoseuropeostanto la ciudadcomo losmercaderesy funcionariosquere-
sidíanen ella. El tipo de fuentesmanejadasen estetrabajono permiteespeci-
ficar si todos los cambios fueron pagadosefectivamente,lo que,en conse-
cuencia,impide discernirsi Valenciatuvo la suficientecapacidadcomo para
hacerfrentea las deudasgeneradas33.A pesarde estaslimitacionesheurísti-
cas,el ascensode la capitalmediterráneaibérica a la categoríadefoco finan-
cierodurantelas décadascentralesdel Cuatrocientoses un fenómenoindiscu-
tible. En los años inauguralesdel siglo XV, Valencia era estimadatodavía
como sededeun rico mercadode productosagrícolasy ganaderosproceden-
tes del interior de su reino y como centrode convergenciade oportunidades
económicas,dondeera posiblerealizarbuenosnegociossinnecesidaddedis-
ponerde grandesrecursosni de unacomplicadared de corresponsalíasem-
presariales.Pero, a partir de 1420-1430,en la ciudad se organizóun activo
mercadodevaloresquefacultabala cotizacióndiaria deloscursosmonetarios
conotras plazasbancarias,lo que implicabaa la vez la existenciade un mer-
cadodel dinero amplio y la participaciónen dicho mercadode un vasto es-
pectrosocial. Si bien es cierto que Valenciaya conocíacon anterioridad la
prácticade técnicasfinancieras,éstassedesenvolvieronen un estadioprimi-
geniodepenetraciónenla sociedadlocal hastalasdécadasmencionadas.Sólo
después,dichastécnicaslograronconsolidarsudifusión e imponersecuanti-
tativa y cualitativamentecomo métodoshabitualesde negociaciónentrelas
clasesemprendedorasautóctonas.Porello, Valenciapudounir el perfil de ciu-
dad bancaria al de ciudadcomercial,e incluso estadualidadfue inseparable
tambiénde sunaturalezadeciudadindustrial,quecombinabapotentesoficios
ciudadanoscon manufacturasruralestextilesy quefavorecíala urbanización
de la economíagraciasal desplieguede unaintensapolíticade atracciónde-
mográfica34.

Un síntomadel empujemanifestadopor loselementosfinancierosenel te-
rritorio lo brindaría el préstamode 3.000florines concedidoal Magnánimo
por el Conselívalencianoen marzode 1441,con el fin de quecesarala in-
vestigaciónqueun juezeclesiásticoestaballevandoacaboentoncescontralos
usurerosy contraaquellaspersonasqueinfringían la prohibición canónicay
foral decobrarinteresesusurarios.La prestezaquesedieronlas autoridades

33 Las informacionesdela tesoreríaindicanque,comomínimo, sepagaronlasletrasquefi-
guran enel cuadrocomoredactadasel 1444-11-15,V-19 y IX-1 1, mientrasque, de la elaboradael
1444-11-8, seabonaron1.100librasendospartidas.Tambiénlastresletrascomentadaspreviamente
de las que erabeneficiario GabrieleCarmanfueron satisfechas,En cualquiercaso,lo que parece
evidenteesquela sucesióndetransferenciasde 1444 debiógenerardificultadesde liquidez.De he-
elio, la cartadeMateu PujadesaTomásPujadesanotadaal inicio denuestrotrabajoserefiereava-
riasde lasletrasincluidasenla tabla.

34 P, Mainoni, «Mercantiitaliani...»,op. ciL, pp. 205-206;E. CrasellesGómez,Hombresde
negocios...,op. ciL, pp. 510-511;D. Igual Luis, «Comercioe industriaen las ciudadesmediterrá-
neas»,RevistadHist¿ria Medieval,8(1997),pp. 379-381.
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urbanasen otorgaresecrédito, sin que existieraunasolicitud previadel rey,
refleja la preocupaciónde las mismasacercade las repercusionesqueel pro-
cesopuestoen marchapodríatenersobrela reputaciónmercantildeValencia
y, de paso,evidenciaqueel ejerciciode operacionesusurariasencubiertasse
habíaconvertidoen unacondición importantedela vida económicalocal. Al
final, la actuacióndel municipio tuvoel efectodeseadoy las «enquesíese ve-
xacionsper raM de usures»se interrumpieron35.De todas formas, los avan-
cesen la ejecucióndepericiascapitalistas,especialmentelas vinculadasal ex-
terior, puedenobservarsemejor si comparamostestimoniosdocumentales
que,en algunoscasos,datande épocasmásantiguas.

Ya a finalesdel Trescientos,el factor datiniano Ambrogio di messerLo-
renzode’ Rocchi,trashabervivido unosañosen Valencia,enumeróen suqua-
derno di raercatura las característicasque reuníaen estaurbe la circulación
del dinero.En 1394 indicaba,por un lado,que «pertuno il Regnodi Valenza,
d’Araghona, e Catalognaé una medesimamoneta,cioéfiorini d’Araghona,
che vales. 11 di monetabarzalonese»,y, por el otro, queValencia se relacio-
nabacon siete poblacionesmediantegiros establesde capitales(Florencia,
Pisa,Génova,Aviñón, Montpellier, Barcelonay Mallorca). Las remisionesse
efectuabansobreflorines tanto en la CoronadeAragóncomo en Italia y sólo
con Franciase cerrabanpactossobrefrancos;ocasionalmente,los acuerdos
con Cataluñase dabanen libras. Casimedio siglo después,a finalesde la dé-
cadade 1430, las noticiascontenidasen otrapraticadi mercaturatoscanaam-
pliabanel elencode núcleoscon los queValenciaconectabafinancieramente
a travésdeletrasde cambio (Venecia,Florencia,Pisa,Génova,Sicilia, Mont-
pellier, Mallorca,Barcelonay Brujas), y aclarabanque, tanto desdeValencia
como desdeBarcelona,«pertutti i luoghi si chan/ñatanti soldi di barzalone-
si chontro a quelle monetedi che si fanno i paghanienti in quelli luoghi».
Además,«a Valenzasi vendeongni chosaa denari di barzalonesi,di so/di /1
ilJ¿orino di Raghonaedi so/di 15 loflorino di Firenze».Pocosañosmástar-
de,el manualmercantil de Giovanni di Antonio da Uzzanocontinuabaman-
teniendoinformacionesmuy similaresno sólo respectoa las plazascambia-
rias-conlasqueserelacionabaValencia, sino tambiénpor lo quése lefiere a
la valoraciónde la monedalocal en términosde «so/dibarzalonesi».En esta
oportunidad,sin embargo,la cotizaciónde estaunidad era un tanto diferente
a la queacabamosde señalar,puestoqueun florín florentino valía a inicios de
losaños40 delCuatrocientosentre16 y 17 sueldos,«secondoi cambi».Habrá
queesperara 1458 paraqueunanuevapratica comercial,la de Giorgio di Lo-

~ W. Kñchler,op. ciL, pp. 419-420;E. SevillanoColom, «Préstamosdc la ciudaddcValen-
cia a los reyesAlfonsoV y JuanII (1426-1472)»,EstudiosMedievales,1(1951),p. 111. Sobrelos
problemascreadosenla ciudadpor la actuacióndel juez eclesiásticoy el préstamoofrecido pore]
municipio,véasela carta remitida por el Conselíal monarcael 28 de marzode 1441 queaparece
transcritaenEpistolar; dela Va1e~nciamedieval(II), introducció,cdició, notesi apéndixa curadA,
RubioVela, Valcncia/Barcclnna,1998, pp. 203-207.

En la EspañaMedieval
2001, 24: 103-143

124



David IgualLuis EntreValenciay Nápoles.Banca y hotnbresdenegocios...

renzoChiarini, recojala estimacióninternacionaldelas monedaspropiamen-
te valencianas.Se afirmabaentoncesque «a Valenzasifannoi paghamentia
tire, soldi, denari di va/enziani,che 12 denarifannoun so/doe 20 so/difan-
no una lira», y que la cecaciudadanaelaboraba«fiorini», «tinbari d’oro» y
«rea/id’ariento», aunquelos cursosestablecidoseran «peggioe denaridi Va-
lenzachedi Barzal/onada 10 in 12 per 100».Pesea ello, era la unidadregní-
cola la quese citabaahoracomo participanteen las transferenciasde dinero
con Venecia,Florencia,Génova,Aviñón, Brujas o la mismaBarcelona36.

Creemosque lo más interesantede estostestimonios,por encimade los
datosdetalladosque aportan,es el hechodequeValenciacompareceen ellos
como un centroeconómicociertamenterepresentativodentro del Occidente
europeo,sobreel cual eraconvenienteque los mercaderesconocieranlosprin-
cipalesrasgosquedefiníanen su senoel tráfico decapitalesy la amplituddel
espaciogeográficocon el quela ciudadalimentabanexoscambiarios.Y un re-
corrido por los argumentoscompletosno sólo de las anteriorespratiche di
mercatura italianassino de otras conservadasparatoda la Baja EdadMedia
permitecomprobarqueesta significaciónfinancieravalencianaera casí una
novedada mediadosdel XV37. En estesentido,los trabajosrealizadossobre
los fondosnotarialeslocalesde la épocahanverificado la concreciónpráctica
de las aseveracionesmás generalesreproducidasen los tratadoscomerciales
mencionados.Los protocolosconfirman un aumentogradualen la gestiónde
protestosde letras, seguros,préstamosy mecanismoscrediticiosde todo tipo
por granpartede los grupossocioprofesionalesurbanos.Pero,sobretodo, ma-
tizan la nóminade lugarescon losqueValenciaintercambiabadinero,ya que,
a las plazasnombradasen las pratiche, los libros notarialesañadenotras lí-
neasde relacióndirigidas a diversaspoblacionescatalanas(Cervera,Girona,
Lleida, Tarragonay Tortosa),aragonesas(Alcañiz, Darocay Zaragoza),ma-
llorquinas (Ibiza), andaluzaso castellanas(Cuenca,Sevilla y Toledo)e italia-

~ Sobreel cuadernode Rocchi,cfr. E, fmi, lina pratica di mercaturainformazione<1394-
1395), florencia, 1980, pp. 188-189.Sobrela pratica de finales de los 30, cfrr Libro inlitolato...,
op. cnt, ff 72r-v, 94r-v, 95v, 96v-97vy ¡04v. Respectoal manualdeUzzano,cfr. O. Pagnini del
Ventura,op. ciL, pp. 101-102, 108-109y 134-141.Y parael deChiarini, cfr E. Borlandi, El libro
di mercatantieetusanzede’paesi,Turin, 1936, pp. 4, 8-16,40-41, 86-87,105-107, 124-127, 168
y 171. Otro manuscritocuatrocentistaconservadoenla BibliotecaMarucellianadeFlorenciarepi-
te prácticamentelos mismosdatosquelos ofrecidospor Chiarini, si bienla relacióncambiariade
Valencia conBarcelonaquedafijada aquíde tal maneraque «sanopeggio2 denari di Valenzache
que/líq ni Rarzalonada 13 in 20 per cenlo» (Libro in cui si trana di ,nercarura, e si contengono
diversenotiziedi piazzemercaníili; con alcuneregoledi aritmetica; efinalmentevarii precettiper
conoscerele qualiía e bontádei generidi commercio,C 329, fi? 2v, 4r, 5v, 6v-ir, Sr-y y 9v), Des-
graciadamente,las noticiasde esteúltimo libro no puedendatarseconseguridad,y sólo unanota
del primerfolio indica que«questolibreno é di Nicholalo deGiovanFrancieschoda Mele, citía-
dinofiorentino, chopratoin Firenze a dix di ~naggio1501».

37 Véaseun análisis comparadodediferentespratiche italianasbajomedievalesenB. Dm1,
Saggi su una economía-mondo.Firenze e 1 ‘Italia fra Mediterraneoed Europa (secc. XIII-X VI),
Pisa, 1995, pp. 137-162.
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nas(Cagliari,Palermo,Sassari,Bolonia,Portofino,Savona,Romay, como no,
Nápoles)38.Evidentemente,loscontactosarticuladoscon esteconjuntodeciu-
dadesno sedesarrollabansiempreen los mismos niveles,porque,entreellas,
existían villas con las queValenciasólo efectuabatrasvasesmonetariosespo-
rádicos,mientrasque,con otras metrópolis,semanteníaun enlaceconstante
durantetodoel año.En cualquiercaso, la multiplicaciónde núcleosquecon-
sentíanla internacionalizacióndel capital autóctonoes un indicio más de la
solidezque la función bancariaalcanzóen el reino.

El maparesultantede las mtasfinancierasvalencianasmodelaun croquis
—coincidentea grandesrasgoscon el de las sendascomerciales——en el que
el Mediterráneoibéricoatraía,en lo fundamental,flujos procedentestanto del
restode la propiaCoronadeAragóncomo de losemporioscontinentalesmás
cercanos,con algunasincursioneshacia los concejoscastellanosy haciael
Atlántico. En estediseño,las redescambiariasno hacíanmásquesubrayarlas
mercantilesy tambiénlas políticas,de maneraquetodasellasparecenrespal-
darsemutuamente.Porestarazón,no esextrañoquelas inclinacionesnapoli-
tanasdela monarquíarepercutieransobreValenciaenformadeun incremen-
to sustancialdelas conexionesbilateralescon la región meridionalitaliana,lo
que,a la inversa,permitedistinguirunacierta vinculaciónentrela progresión
de estaciudadcomo emplazamientobancarioy el impulsodadoa los tráficos
con Nápoles3% Probablemente,entre 1420-1450, la aceleracióndel movi-
mientode letrascon Italia, siguiendofinalidadesde naturalezamixtaeconó-
mico-política,consolidóla situaciónvalencianaen el contextoeuropeoy po-
sibilitó que el territorio entraraen la segundamitad de la centuriaen unas
condicionesfavorablesno sólo para mantenerlas posicioneslogradas,sino
inclusopara fortaleceríastodavíamás.Tan amplias llegarona serdesdeen-
tonceslas oportunidadesdebeneficiobrindadaspor la actividadbancariaque
muchosoperadoresoptaronpor aprovecharlasmediantela fundaciónde nu-
merosas«tau/esde canvi», esparcidaspor todoel cascourbano40.Sin embar-

Lóttrábhjóssóbtelos archivosznotarialesvsehanejecutadoerrelcurso-del-proyectocitado
en lanota 1, y sus primerosresultadosglobaleshansido publicadosen D. Igual Luis, Valenciae
Italia,,., op. ch>, especialmentepp. 419-431.De unamaneramásconcreta,las investigacionesse
hanefectuadosobrecuatronotarios(PereAndrés,Miquel Bataller,JoanErau y JoanMontfort) de
los que,porejemplo,haresultadounaacumulaciónde129 letrasdecambioparael período1453-
1475.EstasletrasvinculabanlaciudaddeValenciaconotras26 poblaciones,algunasde lascuales
sonlas mencionadasenel texto queprecedeaestanota.Paralos añosinmediatamenteanteriores,
cfr, E. CoisellesGómez,Hombresdenegocios...,op. cip, pp. 506-534.

39 P, Iradiel Murugarren,«Valenciay la expansiónmediterráneade la Coronade Aragón»,
en CaMleg de l’exposici¿ ‘La CoronadAragó. El regnede Vaí~ncia en lexpansiómediterr¿nia
(¡238-1492)’,Valencia, 1991,p. 85.

40 La proliferacióndeinstitucionesdedicadasal cambiumy la consiguienteexpansiónde sus
sedeseran contrariasa las disposicionesvigentes,quesólo permitíanla ubicaciónde taules cerca
de la lonja. Así, unaordendel rey sevio obligadaa recordaren 1486queel númerode mesasau-
torizadasenprivilegios antiguoseradediez, y queéstasdebíanestar«enuna part decerí carrer
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go, la continuidadsecularde esteéxito financiero no significa que la circu-
lación del dinero, sobretodo la relacionadacon el reino partenopeo,cuajara
en Valencia con unascaracterísticassimilares tanto antescomo despuésde
traspasarel umbral de 1450.

El 25 de mayode 1446,Giovanni Miroballo emitió en Nápolesdos cam-
bios con motivo de sendosanticiposotorgadosen Italia por mosénFrancesc
Centelles.Ambos veníandirigidos a Valencia. El primeroestipulabaqueDa-
niel Barceló debíapagar2.000libras a Lloreng Soler en un término de seis
mesestras la redacciónde la letra, mientrasqueel segundoordenabaunaen-
tregadeotras2.045 librasen el mismoplazotemporalpor partedeTomásPu-
jadesafavor de JoanSart. Las dos operacionesno fueron satisfechasconve-
nientementey generaronrecambiosde vueltaa Nápoles.Con tal objetivo, la
primeracantidadfue cotizadaa razónde 15 sueldosy 6 dinerospor ducado
pararetornara Italia como 2.586ducados,2 íarins y 10 grans,mientrasla se-
gundasecomputóa 15 sueldosy 3 dinerosparaconvertirseen 2.687ducados.
Al parecer,estosdos instrumentosseunierona un tercerofirmado asimismo
por Miroballo y valoradoen 3.000libras,equivalentesahoraa 3.879ducados,
3 tarins y 15 grans. De estaforma, los trescréditos provocaronunatransfe-
renciatotal de 7.045 libras valencianaso 9.153ducados,1 tan y 5 gransna-
politanos, tal y comoquedóanotadoen losregistroscorrespondientesdela te-
sorería4t.Unos añosmás tarde,en 1453, el mercaderlombardoAndrea da
Casale,representadopor el toscanoGiovanniPalmieri,protestóantenotarioa
JaumeSabateruna letraenviadade Nápolesa Valenciapor unasumade 800
ducados,pagables«a 1’usat». La monedafue tasadaallí el 23 de julio a 17
sueldospor ducado,pero aquí el corredorde origen probablementeitaliano
PaoloSaltarelli certificó el 3 de octubreun cambiode 16 sueldosy 4 dineros.
Porel contrario,en 1454,Lloreng Solerreconociótambiénnotarialmenteque
el letradoJoanEscrivále habíapagado‘75 libras por unaletranegociadaen la
mismadirección,a la usanza,y cuyo tomadorera Felip de la Cavalleria.En
1457, los protocoloslocalesrecogieronal menos el protestode otros dos ac-
tos elaboradosen Nápolesy quedebíansuponerel abonode 12 ducadosde
JaumePilesa BaltasarPomary de9 libras y 15 sueldosde Lluis Bou a Joan
Gai. En el primer caso,la cotizaciónfijada en Valenciael día de la reclama-
ción fue de 15 sueldosy 8 dinerospor ducado,mientrasqueen el segundofue
de 16 sueldosy 2 dineros.Con todo, más consistentees la seriede cambios
detectadaen esosmismoslibros notarialesen 1458,justo el añode la muerte
deAlfonso V, yaque,entrefebreroy julio, variosoperadoresautóctonossoli-
citaron la inscripción en ellos de unadecenade documentosrecibidosde la

íravessere dos carrerspúblichs de la dita ciulat, prop la longa e carniceria deaquella» (A.R.V.,
Bailía, Lletres i Privilegis, n.« 1158, fi? 285v-288r—1486-IX-15—).

41 Id., Varia, Libros, 0,0 181,f 27v del libro Pujades-Miroballoy ff. 4r, 5v, 6r, 12v y 14v de

otrasinformacionesposteriorescontenidasen el mismovolumendel archivo.
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Italia meridional, que implicaban los siguientes pagos: 51 ducados a 20 suel-
dos cada uno de PerePardode la Castaal especieroEsteveRibes, a la usan-
za, mediantedosletras; 30 ducadosa 19 sueldosde NicolauForner,síndicoy
juradode la localidadcastellonensedeForcalí,a losherederosde Martí Ruiz,
a la usanza;500 ducadosa 17 sueldosde Antoni Miracle a Bernato Dionís
Rossell,a 20 díastras la vistade la letra; 500 ducadosa 19 sueldosy medio
de FrancescEspluguesa Lloreng Soler, cuatromesestras la confeccióndel
cambio; 15 ducadosa 17 sueldosdeAntón Martíneza los herederosde Martí
Ruiz, a la usanza;58 ducadosa 19 sueldosdeJoanBeneito a PereGil, a la
usanza;30 ducadosa 19 sueldosde IsabelJoan,señoradebus, aAlbert Ad-
suara,a la usanza;920 libras de FrancescEspluguesa Alfons de Santángel,
sietemesestras la redaccióndel auto; y 101 ducadosdel vizcondedeGayano
a EsteveRibes,especiero,a la visión de la letra. Porúltimo, y másde unadé-
cadadespuésde estasnoticias,en 1469, seprodujerondos protestosnotaria-
les más.El 15 de septiembre,Isabelde Requesens,madredel condede Tri-
vento, capitángeneralde la armadareal, exigió a los florentinos Baldassare
Biliotti y FrancescoBonaguisique le abonaranen Valencia 173 libras,6 suel-
dosy 8 dinerospor un cambioacordadoen Nápolesel 8 dediciembrede 1468
entreel propio nobley el bancodeFilippo y Lorenzodegli Strozzi.Y el 13 de
noviembrefue el mercaderGuillem Navarroquien pidió a Miquel Cervera,
«poríalerdel portal del real de VaUncia», la satisfaccióndeotra letranapoli-
tanade 20 ducados,remitida deallí el 12 de agostoa 18 sueldosy medio por
ducado42.

Estereducidoconjuntode referenciascotejablesentrela primera y la se-
gundamitad del siglo ponede manifiestoalgunoselementoscuyo carácterhi-
potético,a causade la escasezde fuentesde los que surgen,se ve compen-
sadopor las opinionessimilaresal respectode otros historiadores.En primer
lugar, la definición decambios,protestosy recambiosdejaentreverla función
puramenteespeculativaotorgadaa muchasde las letrasanalizadas,que po-
díanemitirseyadesdeel principio no tanto parasaldarenValenciaunadeuda
generadaen Nápolescomoparaincrementarel rendimientodepréstamoscon-
tratadosen exclusivaen Italia. El protestode la letraen la ciudaddedestino

42 Archivo deProtocolosdelPatriarcade Valencia,n.’ 6333 (1453-X-3y 1454-VI-5),24046
(1457-IV-30 y VI-2), 24677 (1458-11-7—letrasdePardoa Ribesredactadaenorigenel 1457-IX-13
y de Fornera Ruiz el 1457-XI-5—,9 —de Miraclea Rossellel 1457-XI-21— y 27 —de Espluguesa
Solerel 1457-X-26—,111-28—de PardoaRibesel 1457-XII-14—,1V-lO —de MartínezaRuiz el 1457-
XI-8—, V-8 —de BeneitoaGil el 1458-1-26—,VI-27 —de Joana Adsuarael 1458-lll-6--, VII-8 —de
Espluguesa Santángelel 1457-X-12—y 12—deGayanoaRibesel 1458-1-17—)y 24059(1469-IX-
15 y XI-13). Los cambiosquc sereproducenenel texto de las letrasde 1458 son los certificados
en Nápolesel díadeemisión,ya quelos atestiguadosen Valenciael díadel protestofueroninfe-
dores,y oscilaronentrelos 15 sueldosporducadodel 1458-VII-12 y los 16 sueldosy 6 dinerosdel
1458-11-27o VI-27. En el casodelas de 1469,el corredorlombardoGabrieleTanzocertificóaquí
trasel primerprotestounacotizaciónde 16 sueldos,mientrasqueel florentino DomenicoTella hizo
lo mismoconel segundo,peroahorapor [6 sueldosy 1 dinero.
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erael pasoprevio exigido parafijar aquíun tipo de cambiodel dinero trans-
ferido y paraelaborarinmediatamentedespuésunaletrade recambio,tasada
de acuerdocon la nuevacotización,quevolvía aNápolescon el fin de serpa-
gadafinalmenteallí. Estesegundocursomonetariosolíadiferir del cursoes-
tablecidoel día de redacciónde la letrade cambiooriginal. De hecho,en el
casode las relacionesValencia-Nápoles,y como puedecomprobarsecompa-
randomuchosde los datos incluidosen estetrabajo,la valoraciónvalenciana
eracasi siempreinferior a la italiana.De estamanera,la aplicaciónde las di-
versastarifascambiariassobrela cantidadtransportadaen teoríapor cadale-
tra señalaque las sumasa pagaren Nápolescon los recambioseran superio-
resa las quehubierandebidoentregarseen Valenciacon los cambios.Y en la
diferenciaentreambascifras seocultabanlas gananciase intereseso, even-
tualmente,las pérdidasprovocadaspor cadaoperación43.Así, el recorridocir-
cularde las letrasaportabael índicede los beneficiosque obteníanlos hom-
bresde negociosquefacilitabanlosfondos.

El trayectodiseñadopor estosinstrumentosdemuestrala complejidadde
los movimientosquepodíanengarzarsebajocadauno deellos. Deahí quela
reconstrucciónde seriesamplias de cambiosentre varios paisesy períodos
ayudaríaa reproducirel ritmo y la evolucióndela economíabancariaeuropea,
a indicar la extensiónde su radio de acción,y a valorarlosriesgosy las deci-
siones asumidaspor los operadoresmediantelas coyunturasde las cotizacio-
nes.Sin embargo,al lado de estosfactorestécnicos,las referenciasreseñadas
más arribadejan traslucirasimismoun segundogrupode elementos,no me-
nosimportantes,relativosa los protagonistasde los intercambiosdecapital.Y
esque,a travésdelas letrascitadas,muchasde ellasadoptadasen momentos
bastanteposterioresa la conquistade Nápoles,es posibleevaluarun aspecto

~ Porsupuesto,estemecanismofinancieroqueacabamosdedescribirno eratípicosólo de
las conexionesValencia-Nápoles,sino quecaracterizóengeneralal funcionamientodel cambio
por letrasentodaEuropa.Al respecto,cfr, M.T. Boyer-Xambeu,O. Deleplacey L. Gillard, Mon-
naiepriváe etpouvoir desprinces.Láconomiedesrelations,nonétairesá la Renaissance,París,
1986, especialmentepp. 162-198;y también,aun nivel másdetalladoy centradoenValencia, O.
Navarro Espinachy D. Igual Luis, «Mercaderes-banqueros...»,op. ch. Ladiferenciaentrelos cur-
sos cambiariosfijadospara cadaletra y la consiguientedefinicióndeintereseshansido aprecia-
dos normalmentecomolos factoresquepropiciaronel éxito dela letradecambio,al ser éstaun
buenmedio no sólo para transferirdinerosino, sobretodo, paraobtenerbeneficiosque, muchas
veces,eran contrariosa las prohibicioneseclesiásticas,Estaartificiosidadtécnicaexplicaríael es-
mero con queunabuenapartede las élitesmercantilesy bancariascontinentalessededicóal in-
tercambiode lasletras, perotal vez seríainsuficienteparajustificarcómoesasmismasletrasse
difundieron cn ambientesartesanales,nobiliarios o eclesiásticos,poco hábilesenprincipio enel
manejode lashabilidadesfinancieras.Porello, tal vezserianecesariono olvidar el significadoori-
ginal de la apariciónde esteinstrumentoenel mundoeconómicobajomedieval,en líneacon los
argumentosde A. Leone(op. ciL, Pp. li-lS y 25-26): las letrassurgieronpara facilitar los pagos
adistanciay permitieronvalorizaral máximoel hechocrediticio, al reconocera la actividadbao-
canadela épocauna«qualilc> moderna»y, en ciertosentido,suindependenciade laactividadco-
mercial.
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fundamental,apreciabletambién a partir de otros registrosdocumentales:el
avanceen las posicionesfinancierasde los agentescatalano-aragoneses,que
dominan buenapartedelas funcionesconsideradasen los cambiosde 1446 a
1469,con el apoyo—nuncadespreciado—dealgunositalianos.El control del
reinoitaliano por el Magnánimoimplicó su inserción.en el espaciopolíticode
la Coronade Aragón.Pero a medidaqueestainserciónse iba haciendomás
sóliday estrecha,crecíaen paralelo la integracióneconómica,puestoquenu-
merosossectorescomercíales,bancariosy nobiliarios ibéricosconsolidaron
su penetraciónen Nápoleshastallegar a reducirel papeldesempeñadohasta
entoncespor otros competidores.La protecciónde la monarquíafue decisiva
en esteproceso,como tambiénlo fue la acciónyacomentadade la propiaCo-
ronacontralos florentinosy susempresas.Los mercaderescatalanes,mallor-
quineso valencianosquellegabana Italia lo hacíanatraídosen gradosdiver-
sospor las reiteradasoportunidadesde enriquecimientoque ofrecía la corte.
Con todo, y unavezsobrepasadoesteestadiode colaboración,muchosde los
emigrantesno dudaronen establecerunaslineaspropiasde negociaciónen el
interior de la sociedadnapolitana,no necesariamentevinculadasa las instan-
ciasdel poder La consiguientemultiplicación detareasfinancierasfavoreció
la aperturadeinstitucionesdecréditoen manosibéricas,aunquemuchosope-
radorescontinuaronusandoel soportebrindadopor otros bancosde diferen-
tes origenes44.

De estaforma, y en apariencia,en Nápolespudo definirseun doble nivel
respectoa la circulacióndel dinero: el nivel centradoalrededordel abasteci-
mientodel soberano;y aquelotro, más privado y particular,organizadoen
torno a losmercaderes-banquerosy queseguíapropiamenteunaracionalidad
máseconómica,másdirigida por los requisitosy la disposicióndel mercado
y por los acuerdosdirectosentreprofesionales.La primeramodalidad(refle-
jadaen la inmensamayoríade letrasmencionadashastaaquí y, en especial,
en las tresnombradashacepococomocontratadaspor Miroballo en 1446)se
caracterizaríapor los mismoscomponentesquehemosseñaladoal principio
del presenteapartado,esdecir, por las sumasaltastransferidasy por los pla-
zos largo~ concédidospara ejecútarlos págos.Por el contíario, la segunda
(reproducidaen las noticias notarialesdesde1453)estaríamásacordecon las
prácticasde los gruposmercantilespequeñosy medianos,al instaurarcam-
bios quesolíansuponertransportesmonetariosbastantemásreducidosy pa-
gablesnormalmentedentrode las usanzasacostumbradaso, incluso, en tér-
mínosmáscortos.Sin quererotorgara estadivisión ni unacategoríaestricta
ni unavalidezabsoluta,síquepareceplausible—a la luz de losdocumentos
aportados—efectuaralgunasdistincionescomo las apuntadasentrelos dos
horizontesdel tráfico bancario.Además,selíaprecisamenteen la concreción
de tal dualidaddondecabria advertir algunasdiferenciasentre las décadas

‘‘ M. del Treppo,Els mercaders.,.,op. ch>, pp. ¡76, 186 y 214-215.
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anterioresy posterioresa 1450.Al menossegúnlo quepermitenobservarlas
fuentesreferidasa las relacionesde Valenciacon Nápoles,el desarrollotem-
poral de la centuriapropició un florecimiento progresivode la circulación
másprivadafrentea la másconectadaa las finanzaspúblicas,con todo lo que
ello ímplícabadecaraa la caracterizacióndel mercadode cambios.Y en esta
evolución,sinduda,volvieron a jugarun rol destacadociertosfactorespolí-
ticos, ligadosahoraa la muertedel reyAlfonso y a la incertidumbredesper-
tadano sólo acercade la posición institucionalen la que iba a quedarel rei-
no italianodentro de la Corona,sino tambiénsobrela condiciónde que iban
a disfrutardesdeentonceslos mercaderesdediversospaísesqueestabanpre-
sentesen la zona.

III. LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES TRAS LA MUERTE
DEL MAGNÁNIMO

El fallecimientodeAlfonso V el 27 dejunio de 1458 significó la desapa-
rición de uno de los personajesquehabíadominadoel panoramapolítico y
militar del Mediterráneooccidental durantela primera mitad del siglo XV.
Pero,asimismo,comportóla separacióndel gobiernonapolitanode la rama
central del conjunto de estadoscatalano-aragoneses.El largo reinadode su
primer descendienteen el trono partenopeo,Ferranteo Fernando1 (1458-
1494),hijo naturaldel Magnánimo,supusola constitucióndeuna monarquía
autónomay nacional,que trató deser continuadapor sussucesores,aunque
éstostuvieron que enfrentarsedesde 1495 a las apetenciastanto de Francia
como de la Españade losReyesCatólicosrespectoal control efectivodel sur
de Italia. Si la pérdidadeNápolesno produjo grandeslamentacionesentrelos
círculosoficialesdelosregímenesibéricosdela Corona,síqueseplanteóin-
mediatamentecomo unapreocupaciónla eventualidaddeque,tras la ruptura
administrativa,viniera la fragmentaciónde áreaseconómicasy la discrimi-
nación en el tratamientoa los hombresde negocios.De hecho,por ejemplo,
el giro determinadopor estosacontecimientosprovocóun freno en las rela-
ciones marítimasmantenidasentreBarcelonay Nápolesentre 1459-1463.
Sin embargo,los recelosfueron vencidoscon cierta rapidez,hastael punto
de permitir que Nápolescontinuaraestandounida de unamaneraindudable
a las economíasde Cataluña,Valenciay Mallorca. Parecequeel propio rey
Ferrantesiguió protegiendola estanciaen Italia de los naturalesde estostres
territorios, y llegó a alabarcon frecuenciatanto los serviciosque éstosle
ofrecíancomo la experienciay capacidadquedemostrabanen la gestiónde
los asuntosde gobierno.En 1464,estesoberanoafirmabaqueen Nápolesre-
sidíanunos 140 «mercantide la natione kara/ana»,cadauno de los cuales
poseíaun capital calculadoentorno a los 3.000ducados,quesolía serbrin-

131 En la EspañaMedieval
2001,24: 103-143



DavidIgual Luis Entre Valenciay Nápoles.Bancay ho,nbresde negocios...

dadoal rey en formadepréstamostasadosa un interésdel 24 % anual. Pero,
como siempre,los catalano-aragonesesquepululabancercade las sedesde
la realezanapolitanano eran sólo mercaderes,ya quetambiénhabíanume-
rososburócratasqueocupabancargosen las administracionescentral y pe-
riférica. El desplieguede estasfuncionesno fue únicamentela obrade indi-
viduossingulareso de colaboradorespersonales,sino quefue el resultadode
unaestmcturaque se encontrabaen la basedelos órganosfinancierosde la
Corona y que fue transmitida en su integridad por el estado de Alfonso al de
Ferrante45.

De acuerdo con todos estos elementos, las informaciones valencianas
sobrela permutade letrasde cambiocon la región meridionalitaliana en las
décadasfinalesdel Cuatrocientosvuelven aenfatizarla realidadde los mo-
vimientosde dinero alrededorde la monarquíao de los sectoresmás eleva-
dosde su funcionariado.En 1477,el escribanode raciónMiquel deBellprat
prestóen Nápolesal mercaderLluis Martí 75 libras, quedebíanserdevuel-
tas enValencia,a un mesmásde la usanza,por Dionís Rossella Lluis Vera.
En 1481 fue otro antiguo escribano de la corte italiana, Tom~is Argení, quien
tenía que pagar 34 ducadosen la capital regnicola al mercaderGalceran
Adret, a causa de una letra que le había remitido Jaume Serra. En 1485, la
compañíasienesade los herederosde Ambrogio Spannochitramitó entre
Nápoles y Valencia, por medio de sus propios agentes y del racional valen-
ciano Bernat Catalá, un cambio valorado en 32 libras, 17 sueldos y 6 dine-
ros, una suma con la que se satisfarían algunas deudas de Pere Bernat, teso-
rero general de Ferrante. Entre 1484-1486, un tercer escribanode ración,
GuillemCandel,envió desdeallí dostransferenciaspor másde 367 ducados,
quehabíansido negociadascon las empresasde los citadosSpannochiy de
los florentinos Filippo degli Strozzi y GioachinoGuasconiy queseríanpa-
gadasaquípor JoanFrancescde Próxida,condede Aversa.En 1488,un tal
Pasqual de Charlón —probablemente el Pasqual Diez Garlón que desem-
peñó varios cargos centrales en el palacio real napolitano hasta 1499— ges-
tionó de nuevocon los Spannochiunaletra de 10 libras, a la quedebíares-
ponderenValenciala señoraMaria, viuda de. loan Díez y procuradorade su
hijo JoanDíezGarlón.Mientras,en 1492,fue la mismareinadeNápolesla
que asumió un crédito de 528 ducados y 12 sueldos concedido a los merca-
deres Lluis Martí y Manuel Esparga, que los ligures Bernardo di Franchi y

45 Sobrela seriedefactoresligados a la muertedelMagnánimo,cfr, 6. dAgostino,«Na-
poli e II Sud dagli Angioini agli Aragonesi»,en Storiadella societ~italiana, diretíadaO. Che-
rubini et a lii, partetersa,vol. VIII: 1 secoli del pri~nato italiano. II Quattrocento,Milán, 1988,
~ 441-461; M. delTreppo,Els mercaders,.,,op. ciL, pp. 178 y 207; e id., ~<Stranierinel regno
di Napoli. Le élitesfinanziariee la strutturazionedello spazioeconomicoe politico», en Dentro
la cirta. Stranieri e realt¿~ urbanenellEuropa dei secoliXII-XVI, Europa Mediterranea. Qua-
derni 2, GISEM, Nápoles,1989,p. 207. La afirmacióndel rey Ferranteen 1464constaen id., «11
re...’>, op. cit,, p. 269.
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hermanosdebíanentregaren el Mediterráneoibérico a Isabelde Castelíví,
criada de la reina. Al parecer,este último instrumentofue redactado«en
contemplacióde matrimoni» de la sirvienta mencionada.Y los propiosso-
beranositalianos,personalmenteo a travésdeembajadorescomoAntoniodi
Ginario o secretarioscomo Lluis Gon~álvez,volvieron a responsabilizarse
al menosde otros cinco cambiosdirigidos aValenciay reproducidosen las
fuenteslocalesen junio de 1497,eneroy mayo de 1498 y marzoy noviem-
bre de 1499, que supusieronla circulaciónde unos4.400ducados,los cua-
les sirvieron en algunoscasosparacerrarcomprasde paños por la corte o
parapagara gentede armas.Antes,entre1496-1497,un alto empleadodel
estado,el capitángeneralde la armada,firmó en Nápolesunaseriede siete
letrasdespachadasaAlfonso Sanchís,lugartenientedel tesorerode la Coro-
nade Aragónen lastierrashispánicas,con el fin de abonar3.332ducadosy
185 libras. Porúltimo, Michele d’Aflitto, un antiguotesoreroreal napolita-
no de 1485 a 1488, acordótambiénexpedira Valenciasiete cambiosentre
1497-1499por unacantidadglobal de 1.040ducadosy 100 libras46. Segu-
ramente,la acumulaciónde noticias en los añosterminalesde la centuria
vendríamotivadapor el aumentoen las necesidadesmonetariasqueexigió
el equipamientomilitar del reino italiano antelas actuacionesde franceses
y españoles.Y seríanesasmismasnecesidadeslas que,tal vez, promovieron
la intervenciónen las redescapitalistasde algunoseclesiásticosy de deter-
minadosmiembrosde la nobleza,aunquela participacióndeéstosen dichas
redesfue bastanteanterior47.

En buenalógica, y apartede los datosconcretosaportadospor los do-
cumentos,letras como las precedentesrevelan la prácticade negociosco-

~ Los primeroscambioscitadosprocedendeA.R.V., Protocolos,ni 1997 (1477-XII-17),
2000 (1481-1-27), 2003 (1484-lt-20), 2004 (1485-1-25),2689 (1486-VII-lO), 2676 (1488-11-20)y
2690 (l492-VI-14). Los quefueron asumidospor los monarcas,de ibid., n,0 2697 (1497-VI-5),
2698 (1498-1-9,1499-111-19y XI-4) y 2016 (1498-V-25),Los delcapitángeneral,deibid., ni 2696
(1496-X-12 y 31), 2013 (1496-XII-12), 2697 (1497-1Jl-18y IV-l4 —hay dos—) y 2014 (1497-VI-
16). Y los de Aflilto, de ibid., n.0 2697 (1497-VI-2, IX-2 y X-19), 2014 (1497-VIJJ-14)y 2698
(1498-111-1y 2 y 1499-V-2). Sobreel conocimientoexistentede lasactividadescomofuncionarios
en Nápolesdealgunospersonajescitadosen lasletras,apanedelos datosaportadosporestosmis-
mos documentos,cfr. M. delTreppo, <dI re,,,»,op. cit,, pp. 296-297(Argent, Belípral,Bernat,Can-
dely Garlón);id,, «Stranieri...»,op. cit., p. 207 (Garlóny Aflitto); y A. Feniello,«Marchandiseset
chargespubliques: la fortunedesd’Aflitto, hommesd’affaires napoliíainsdu XVe siécle»,Revue
historique,CCCII/l (1999), pp. 55-119(Aflitto),

~ En ¡498 sc protestóenValenciaaEximénPérezEscriváunaletrade 236 librasy 6 dine-
rosenviadade Nápolespor«lo comanadorRequesens»,un personajeidentificablecon el comen-
dadorde la ordende Rodasy al queM. del Treppo(«JI re,,,»,op. ch>, p. 298) sitúa entrelos más
destacadosdentrode la clientelaciudadanay eclesiásticanapolitanaqueparticipabaen operacio-
neseconómicasrelacionadasconla banca.Con anterioridad,sin embargo,entre1478-1488,diver-
sosmiembrosdel linajenoblede los Préxida,detentadordel condadodeAversa,intercambiaronen-
tre Valencia y Nápoles unas seis letras por valor de poco más de 600 ducados.Cfr. A.R.V.,
Protocolos, ni 1998 (1478-IV-14), 2003 (1484-ll-20), 2689 (1486-VII-lO), 2675 (1487-IV-27 y
VII-16), 2005 (1488-VI-17)y 2698 (1498-111-3),
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merciales con la corte, de anticipos de dinero y de pagos efectuados en su
nombre. Ahora bien, como hemos señalado previamente, los mismos registros
quepermitenla transcripcióndecambioscontratadosen las proximidadesde
la monarquíadenotan,de manerasimultánea,una intensificaciónen la copia
deactosfinancíerosno círcunscritosa las relacionescon la realeza.A nivel de
hipótesis,y desdela perspectivavalenciana,podemospensarque la desapari-
ción física del Magnánimoobligó a los mercaderesinstaladosen Nápolesa
buscarinversionesalternativasa las brindadaspor el estado,ya queel nuevo
régimen,pesea la renovaciónde su favor hacialos gruposemprendedores,no
debió mostrarsecon ellos tan obsequiosocomo lo habíasido el de Alfonso.
Así, muchos operadoresinmigradospenetraronen el tejido económicodel
país italiano de una forma autónoma y, mediante la regulación de seguros o de
pequeñospréstamos,engarzaronlazossutilese inextricablescon los noblesy
feudatariosdela zona,con los síndicosdelas villas y con los pequeñosmer-
caderesy artesanosnativos. En consecuencia,y con ritmos más acelerados
desde1460,es posibledefinir la existenciadenumerososagentesde un nivel
social máso menoselevadoque,mientraspodíanayudaral sustentocrediticio
del rey, desarrollabantambiénunaactividadbancariamás particulary, quizá,
mas trascendenteen el senode susbalancesempresariales.

Los mercaderescatalanesBartomeuCampredó,Ramonde Paretsy Pere
Libia, por ejemplo, coincidieron entrelos años 70 y SO del Cuatrocientos
como prestamistasde fondosaFerrante,pero,sobretodo, fueronconocidosen
Italia como comerciantesen la feria de Salerno,como compradoresy vende-
doresde paños,arroz,esclavos,cerealesy cuero,y como clientesde alguna
aziendatoscanacomo la delos Strozzi.Con todo,no descuidaronel envío de
letrasa Valencia, en las cualessiempreaparecíanrodeadospor interlocutores
de carácterexclusivamentemercantil. Entrenoviembrede 1478 y enerode
1479 se reclamaronaquí trescambiostomadospor Libia por 780 ducadosy
3/10, cuyosactores—apartedel propioLibia— fuerondos mercaderesdeori-
gencataláno valenciano(JoanFort y FrancescBertran) y varios comercian-
tes genoveses(FrancescoPalomar, Giovanni Battista Spinola y Girolamo
Centurioney PascásioyFrancescoLomellini). En lostrescasos,etducadófue
valorado el día de la emisión a 19 sueldos, y en las jornadas de los protestos
lo fue a un preciooscilanteentrelos 17 sueldosy 6 dinerosy los 18 sueldos
y 2 dineros.El 29 de enerode 1481,Parets,por suparte,comunicóa sucole-
ga valencianoGalceranAdret la obligación queteníade pagar,a la usanza,a
los liguresCristoforo Centurioney BenedettoPinello600 ducados,valorados
entonces a 18 sueldos y 3 dineros cada uno. El correspondiente protesto pro-
vocado por esta letra se produjo el 26 de abril del mismo año, con una cotiza-
ción de 17 sueldos y 8 dineros. Mientras tanto, Campredó dispuso de una lí-
nea cambiada más consistente: los tratos documentados de él abarcan el
período 1476-1486, tiempo durante el cual compuso unos cinco ajustes que
sumaron 35 libras y cerca de 1.000 ducados, cantidades transmitidas a desta-

134En la EspañaMedieval
201)1, 24: 103-143



DavidIgual Luis EntreValenciay Nápoles.Bancayhombresdenegocios...

cados negociantes valencianos de la época, como Pere Belíviure, Francesc
Bertran, Lluis de Conqua o los herederos de Martí Ruiz48. A la inversa, el
protagonismo de los factores privados en la emisión tuvo una respuesta equi-
valente en Valencia, puesto que, también en esta ciudad, empezaron a dis-
tinguirsealgunos mercaderespara quienesla ruta napolitanaseestabacon-
virtiendo ya en un destinohabitual de suscapitales,siguiendosiempreen
apariencia finalidades de caráctermeramenteeconómico.Onofre Pellerao
Pelleja, un operador autóctono cuyos intereses se desparramaban en el últi-
mo cuarto del siglo XV por los mercados mediterráneos y atlánticos, recibió
aquí como beneficiarioentre 1478-1498una decenade letrasde Nápoles,
queraravez superaroncadauna la cifra de 50 ducadosy que,en ocasiones,
sirvieronparasubvencionarcomo seguroso préstamosmarítimos los viajes
de algunospatronesde naves.Asimismo, el comercianteGuillem Navarro
debió cobrarentre 1488-1499en Valenciaseiscambiosmásremitidosdesde
el mismo reino italiano y contratados junto a otros compañerosde profesión,
si bien los fondos queéstostransportabaneran un tanto superioresa los de
Pellera49.

Aunqueel predominiocuantitativode los negocioscatalano-aragoneses
fue incontestablea finales de la centuria,unade las comunidadesquesacó
másprovechodel incrementodelos contactosfinancierosparticularesfuela
de los florentinos,quienesrecuperaronentoncestanto enValenciacomo en
Nápolespartede las posicionesquehabíanperdidoa causade la enemistad
manifestadapor Alfonso V. En estesentidosonbien conocidaslas activida-
desnapolitanasdel bancoStrozzi desdemediadosde los años60. Estains-
titución no sólo ejerció oficiosamentefuncionesdedepósitomuy ligadasa
la tesoreríade Ferrante,sinoque tambiéndesempeñóun papelfundamental
en la racionalizacióndel sistemabancario-mercantilde la Italia meridional,
al impulsar las iniciativas localesy la integraciónentrelos diversosespacios

48 Las actividadesgeneralesdeCampredó,Paretsy Libia constanen M. delTreppo, Els

mercaders...,op. cit., p. 216, e id., «II re,..», op. dL, p. 303. Sobrelas letrasde Libia, cfr. A.R.V.,
Protocolos,ni’ 1998 (1478-XI-14—letra redactadael 1478-IX-l l—y 23 —el 1478-X-2—) y 1999
(1479-1-4—el 1478-X-20—). Parala de Parets,cir, ibid., ni 2000 (1481-IV-26). Y sobrelas de
Campredó,cfr. ibid., n.0 1996 (1476-V-l1), 2003 (1484-VII-2), 2004 (1485-VII-23) y 2689
(1486-11-16y XI-6).

~ El papeldestacadode Pellerao Pellejadentrodelgrupomercantilvalencianoposteriora
1475 escitado por E. CrusellesGómez,«“Todo es cerrazóny noche”. La sociedadurbanavalen-
cianaenla encrucijadaalos tiemposmodernos»,Revistad’Hist5ria Medieval,3 (1992), pp. 130-
131. Los cambiosquese le enviaronde Nápolesconstancomoprotestosen las siguientesfechas:
l478-VII-17, por 55 libras; 1484-VIII-23,por25 ducados;1488-1-21,por50 ducados;1494-VI-4,
por25 ducados;1494-XII-19, por 15 ducados;1496-XII-16, por30 libras; 1497-V-30,por 27 du-
cadosy medio; 1498-11I-15,por 20 ducados;1498-IV-9,por 34 ducados;y 1498-V-29, por 150 du-
cados,Cfn A.R.V., Protocolos,n.0 1998, 2003,2005,2694, 2696,2014, 2698 y 2016.Lasletrasde
Navarro figuranen: 1488-V-17,por32 ducados;2 en 1495-11-10,por200 y 100 ducados,respecti-
vamente;1498-IlI-1, por 300ducados;1498-XI-28,por150 libras;y 1499-IV-17,por250 ducados.
Cfr, ibid., n.~ 2005, 2693 y 2698.
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económicosdel reino50. Además,alrededorde estaempresase movieron
otrasfirmas toscanasno menosimportantes,como la del sienésAmbrogio
Spannochi,que fue continuadapor sus herederostras el fallecimiento en
1478 del titular. En 1473, ambascompañíasacordaronenNápolesunas 152
operacionesvaloradasen 31.399ducadosy, un tiempomástarde,duranteel
primer semestrede 1487,fueron otra vez las dosentidadeslasque asegura-
ron que la monarquíapudieraingresar61.220 ducadospor medio de los
Spannochiy 26.153ducadospor medio de los Strozzi. En realidad, las in-
versionesde los síenesesaquíse ejecutabanformandopartede un amplio
entramadoasociativo, en el que la sucursalnapolitanase uníaa las queel
mismo linaje poseíasimultáneamenteen la propiaSiena,en Romay en Va-
lencia. La representaciónefectivade la familia en estassedespodíaser asu-
mida por los responsablesde la razónsocial (primeroAmbrogio y después
Antonio y Giulio, hijos y herederossuyos),pero,sobretodo, fue adjudicada
a procuradoresy socios secundarioso a otros miembros de la parentela,
como Pietro y GiacomoSpannochi.Estosdos mercaderesvivían en Nápo-
les hacia 1478-1479y, después,se trasladarona Valencia: Pietrocomienza
a ser documentadoen estaciudad en 1481, mientrasque las primerasno-
ticias en ella de Giacomodatande 1485. A partir de estasfechas,ambos
personajescerraronnumerososnegociosen la PenínsulaIbérica, bien en su
propio nombre, bien como delegadosdirectos de los «HeredesAmbrosii
Spannochie company»51.

Indudablemente,unade las lineasbásicasde interés de estosnegocios
fue el levantamientode ejes financierosy comercialesque permitieranla
conexiónentrelas diversasfiliales de la empresa.Por ello, no es extraño
quela reuniónde informacionessobrelos movimientosvalencianosde los
Spannochiotorgueun protagonismoespeciala la recepciónde cambiosve-

~> La recuperaciónde las posicionesflorentinasesafirmadaen M. del Trcppo.Els merca-
ders...,op. cii>, p. 214, e id,, «II re,,,>’, op. cix., pp. 267-268.Un análisis detalladodel movimiento
napolttano-de-le-s-Strozzi-constae1~ este-úliimo-articulo-qucaeabamosdc.citar(pp~22W304)-y-tam~
biénen id,, «Stranieri,,,»,op. cii>. pp. 22 1-227. La actividaddel bancoseha documentadoamplia-
mentea travésdedosgiornali conservadosencl Archivio di Statodi Firenze,quereproducíansus
balancesinternosen 1473 y [476. La transcripcióndel primero de ellos ha sido publicadapor A.
Leone(II giornale del BancoStrozzidi Napoli (1473), Nápoles, 1981).

~ Los datosde los Strozziy Spannochide 1473 y 1487 procedendeM. del Treppo,«II re...>’,
op. cii>, pp. 279y 300. Paraunavisión generalde lacompaflíasienesa,cfr. U. Morandi, «Oh Span-
nochi: piccoli proprietari terrieri, artigiani, piccoli, medi e grandi mercanti-banchieri»,enStudi in
memoriadi FederigoMelis, vol, 111, Nápoles, 1978, pp. 91-120;y O. Igual Luis, «Los banqueros
dcl Papa:Ambrogio Spannochiy sus herederos(1450-1504)>’,en CongresoInternacional«De
Valénciaa Romaa travésdeisBorja», Valencia,2000,enprensa.La estancianapolitanadePietro
y GiacomoSpannochipuedeapreciarseenArchivio di Siato di Siena,Archivio Sergardi-Biringuc-
ci, Diplomatico Spannochi,A 1, ni’ 19 y 20. Enestosdocumentos,ambosson citadoscomo «fra-
tresde SenisetNeapolisco,norantes»cuandorealizaronvariosnegociosentreNápolesy Venecia
en 1178 y 1479. Sobresusactividadesvalencianas,cfr. O. Igual Luis, Valencia e Italia..,, op. ca.,
pp. 98 y 279.
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nidos desdeNápoles. De 1481 a 1499, los protocolos del notario Jaume
Salvador recogieron la transcripción de 23 de esas letras, en las que no
cabría apreciar en principio ninguna relación con las redes bancarias esta-
tales,frente a lo quetraslucíanalgunoscambiosde estossienesestambién
comentadosantes. Hasta 1487, Pietro Spannochi fue el destinatarioen
Valenciade las transferencias,mientrasque,desdeentonces,la titularidad
de las mismasquedóen manos de los herederos.En cualquier caso, sus
corresponsalesen Nápolesfueron siemprelos agentesy comisionadosde
la propia compañíatoscana.En conjunto, los Spannochicomparecieron
como cobradoresteóricos de 18 intercambiosy como pagadoresde los
otros 5, cuyos datosespecíficosaparecensistematizadosen las siguientes
tablas52:

52 En la primeratabla, lacolumna1 correspondea la fechaderedacciónde la letra enNá-
poles; la 2, al tiempo concedidoparasu pago;la 3, a la fecha de su reproducciónnotarial en Va-
lencia(todaslas noticiasde estecuadroprocedendeprotestos);la4, a la sumatransportada;laS,
a la personaobligadaal pagoen la ciudadibérica; y la 6, al redactoren origen del cambio y re-
ceptor,por tanto, enNápoles del dineroanticipadopor los Spannochi.La segundatablamantiene
estadistribución de los datos,aunquela columnaScorrespondeahoraa los beneficiariosde lasle-
trasenValenciay la 6 a los tomadoresen Nápolesdecadacambio.En estesegundocaso,las letras
fueron transcritasenápocas,conexcepcióndela elaboradael 1492-X-1 1, que lo fue enunprotes-
to, Todaslas noticias,con lasfechasatestiguadasen las columnasnúmero3, procedendeA.R.V.,
Prolocolos, n.~ 2001, 2003,2004, 2689, 2675,2005, 2690, 2694, 2698, 2016 y 2017, parala pri-
meratabla,y de ibid., a.02000,2009,2692y 2017,parala segunda.
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Por supuesto, el hecho de que la mayoría de las letras inscritas en estos
cuadrosprocedade protestos,con la secuelaconsiguientede los recambios
respectivos,daunaideade lasespeculacionesqueocultabanlasemisiones,así
como de losposiblesbeneficiosderivados53.Con todo, estashipotéticasten-
denciasespeculativaspodían encontrarotros mecanismosde desarrollome-
diantela instauraciónde circulacionesquesolíansobrepasarel marcobilate-
ral Nápoles-Valencia.En la Baja EdadMedia, un circuito cambiariodefinido
entre dos ciudadespodía triangularsecon la anotaciónde giros y cargos a
cuentasobreotros núcleos,lo que introducíaelementosde compensacióno
desequilibrioque,casicon todaseguridad,contribuíanaampliar losmárgenes
de lucro decadatrato.Los mismosSpannochiterciaronen estascomplicacio-
nesdel recorrido financierodesdeNápolesy, en colaboracióncon los Strozzi,
intervinieron duranteel bienio 1485-1486en varias letrasquedispersabanel
tráfico de capitalesentreNápoles,Roma,Valenciay Palermo54.Semejanteex-
tensiónespacialde los negociosno era inusualen los ambienteseconómicos,
y tanto las fuentesmercantilesitalianascomo los libros notarialesvalencianos
corroboranla frecuenciade créditosque no sólo pasabanpor las plazasque
acabamosde citar, sino queinclusotocabanFlorencia,Génova,Mesina,Avi-
ñón, Lyon o Mallorca55.

~ Dadoel carácterdelos personajesnombradosen lascolumnas5 y 6 decadatabla,la ma-
yorpartede letrasparecerespondera la financiacióndelos sectoresmercantiles,nobiliariosoecle-
siásticoscatalano-aragonesesestablecidosen Nápoles,a travésde cantidadesmuy variablesque,
comopuedeapreciarseen lascolumnasnúmero4, oscilabandelas lO librasa los másde 2.000du-
cados.Sin embargo,la participaciónen los cambiosdealgunosartesanoso marinosno hacedes-
cartablela posibilidaddequealgunosinstrumentosno identificarantanto operacionescrediticias,
como actos ligadosa la distribuciónde productosindustrialeso a la subvenciónde fletes.

54 El 1485-IV-7,los Spannochifirmaron un cambiode250 ducadosde cámaradeNápolesa
Roma, quefue cargadoa cuentade los herederosde Martí Ruiz en Valencia.El 1486-ll1-2 lo hi-
cíeronconotraremisión de300 ducadosdeNápolesa Valencia,a cuentadeRoma,Por último, en-
tre el 1485-IV-7y el 1486-IX-20 negociaronotrosdosenvíosde450 ducadosde Nápolesa Paler
mo, acargode Valencia.Estasinformacionesprocedende lasescriturascontablesdelbancoStrozzi
deNápoles(A. Leone,Mezzogiorno...,op. cii>, pp. 114, 121 y 126).

~ De nuevoentre1485-1486,lasmismasfuentesmencionadasen la notaanterioratestiguan
circulacionescambiariascomolas siguientes:de NápolesaFlorenciao Génovapor cuentadeVa-
lencia;deRoma a Nápolesa cargoo abeneficiodeValencia;deAviñón aNápolesa beneficiode
Valencia;deValenciaa Nápolesa beneficiodeFlorencia,deRoma,deAviñón o deLyon; y deNá-
polesa Valencia por cuentade Mesina (A. Leone,ibid.. pp. 114-126).En estastransferenciasne-
gociadasdentro de las estructurasempresarialesde los Strozzijugaron un papelesencialalgunos
mercaderescatalano-aragonesesya citadosen referenciasanteriores(GalceranAdret, Guillem Na-
varro, DoméneePerandreuo los Ruiz), perotambién ciertos toscanosque sesituabanentrelos
miembrosmásdestacadosde la colonia italianadeValencia a finales del siglo XV, comoGiovanni
dellAgnello, AntonioBerti, Zanobidel Nero,Giovannide’ Pazzi,BernardoUguccioni y, especial-
mente,Giovannidel Vinyo o delVigna. Sobreestosúltimos personajes,cfr, O, IgualLuis, «La ciu-
dad...»,op. cii>, Pp.95-96y 99-100,cid., ValenciaeItalia..,, op. cit., Pp. 204-206,212-213y 265-
266. Aparte, los registrosnotarialesvalencianosaportantambiéndeterminadosejemplosde los
circuitostriangulares.En 1484, unaletrade266 ducadosy 1/4 tramitadaen Nápolesentrelas coro-
pañtasgenovesasde EattistaSpinolay Stefanodi Negro y de Francescoy BattistaLomellini fue
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En el fondo deestarealidadsubyacíala cuestiónde la enormeflexibilidad
de que gozabael sistemabancariomediterráneo,que debe presentarseno
como un elenco inconexoy fortuito de interesesmáso menosusurarios,sino
como una red complejade compensaciónde anticipos y de deudasinterna-
cionales.Ello nosconducea unapremisametodológicafundamental,yaseña-
ladahacetiempo por Alfonso Leone,en el sentidode que los mercadosmo-
netarios no puedenestudiarseaisladamente,ni tan siquiera en forma de
simplesacuerdosbilaterales,sino quedebenanalizarsedentrodel conjuntode
interrelacioneseuropeas.Todo focode actividadsingularseencontrabainser-
to en un determinadouniversocrediticio, en cuyosenolos vínculosconotros
poíossolíanremitir, al menos,a unastercerasplazasde contacto.Porello, y
sólo graciasa la existenciade estavastamallade enlaces,los bancosmedie-
vales fueron capacesde acometeroperacionesque teníanuna basemultina-
cional,deconfrontarlas escalasrequeridasdenegocio,y decomprobarlas po-
sibilidades y limitaciones necesariaspara desplegarel tipo de servicios
financierosqueofrecían.Así, por ejemplo,laspropiasinvestigacionesdel pro-
fesorLeonesobrela documentaciónstrozzianade finalesdel siglo XV le han
permitido deducirque,a travésde las letrasde cambio,Nápolesconcentraba
el pasivoquemanteníaValenciacon otrasciudadesitalianascomoRoma,Gé-
novao Florencia,mientrasque Palermoejercíala mismafunción respectoa
Nápoles.Deestamanerase verificó probablementeunarelacióna tresbandas,
en la queel créditodeNápoleshaciaValenciaveníausadoparareducirel dé-
bito dela capital partenopearespectoa Sicilia56.

La posibleconcreciónde estructurascompensatoriasigualeso similaresa
éstademostraríala profundidadquelas relacionescambiariasentreValenciay
Nápolesacabaronalcanzandovariasdécadasdespuésde la conquistadel rei-

enviadaaValenciapara queel ligur Leonardodi FranchiBurgaro la pagaraacuentade Cipriano
d’lngibertis, de Palermo.En 1486, otros doscambiosnegociadosen la mismadirecciónporvalor
de 318 ducadosy medio fueron cargadospor los mercaderesLluis de Conquay Miquel Peris a
LleonardVidal y Mateu Bartomeu,de Mallorca. En 1487 eraAgostino Giustiniano,genovésde
Valencia, quien debíaabonar250 ducadosa los mercadereslocalesLluis y SalvadorVives por
cuentade AndreaCesaroy AlessandroSauliy sociosdeRoma,segúnla ordencorrespondienteque
BattístaSpínolay Stefanodi Negro habíanredactadoen Nápoles.En 1488,denuevoLluis deCon-
quateníaquesatisfaceren Valencia69 ducadosporun cambionapolitanocargadoaGabrielVidal,
deMallorca.Y, entre1494-1496,e] mallorquínTomásSolerasumióenteoríael cargodedosletras
de390 ducadosemitidasen Italia porJaumePortay BernatPlanesa favorde Bernardodi Franchi
y hermanos,ligures,y deGil Correas,gallego,en Valencia(A.R.V., Protocolos,n.’ 2003 —1484-V-
20—, 2689 —1486-11-16y XI-6—, 2675 —1487-VIII-7—, 2676 —1488-II-lS—, 2694 —1494-VIII-4-- y
2696 —1496-VI-13—).

56 A. Leone,Mezzosiorno...,op. ca., pp. 19, 21. 24-26y 107-112.El circuito trianojilar He

compensaciónquedescribimosenel textopudoserseguidotambiénporotros banquerosapartede
los Strozziy desusclientesy corresponsales,porque,dehecho,engeneral,el conjuntoderelacio-
nes financierasdeValenciaconla PenínsulaItalianaduranteel Cuatrocientos,establecidaspor los
toscanosy porotros grupos,pareceresponderacriteriosdeequilibrio parecidosa los expuestos(D.
Igual Luis, Valenciae Italia..., op. cil., pp. 428-430).
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no italiano por Alfonso V. Si, en principio, esasrelacionesse vieron impulsa-
dascasien exclusivapor las iniciativas generadaspor la mismaempresabéli-
cay por las exigenciasde la monarquía,el pasode los añospropició, por un
lado, la superaciónde estemarcopolítico y, por el otro, la fijación detransfe-
renciasque no siemprerespondíana la lógicadel poder. En el transcursode
estaevolución,los territorios valencianoy napolitanoquedaronunidospor un
nexo de desarrollocasi cotidiano,quepermanecióindisoluble hastalas épo-
cas inauguralesdela Modernidady quetuvo unagran trascendenciaen el ba-
lance global de las economíasrespectivas,especialmenteen la deValencia.
Como hemosapreciadoa lo largo del artículo, el seguimientofinisecularde
circulacionestriangularesno fue másque la culminaciónde unaseríede es-
trategiaspersonalesy técnicasque,desdeValencia,implicaronen el itinerario
de Nápoles a numerososagentes,de diversascaracterizacionessocioprofe-
sionalesy nacionales,queponíanen funcionamientomecanismosen algunos
casosmuy complejos.Porestasrazones,la ciudadibérica fue apuntalandosu
papel financiero mientrasincrementabalos intercambioscon la Italia meri-
dional.Así, no pareceexageradoafirmarquelas accionesdel Magnánimopro-
movieronel inicio deunamovilización ingentede recursoseconomícosy hu-
manos, en cuyo interior se fraguaron solidaridadesde larga duración y
procesosde ósmosisen losrolessociales.Y es quelos agobiosmonetariosde
la Coronafavorecieronunageneralizaciónen el ejerciciode las prácticasfi-
nancieras,las cualesabsorbieronel interés,sobre todo, de los mercaderes-
banqueroseuropeos,pero tambiénde los artesanos,de los nobles y de los
miembrosde la burocraciacortesana.La consiguienteconfluenciadeopera-
doresprovocóunacierta homogeneizacióndecomportamientos,por cuantola
penetraciónde los mercaderesen la gestiónadministrativamediantela activi-
dadintermediariaen la tesoreríareal fue compensadacon unacierta asunción
deracionalidadesmercantilespor partede losfuncionarios.Deestaforma, los
múltiples factoresverificadosen el espaciobancarioentreValencia,Nápoles
y las geografíasadyacentespermitenllenar de significadono sólo la concep-
ción dela bancacomo el lugarde encuentroentrelasesferasdela distribución
capitalistay de lospoderesde origenfeudal,sino tambiénla ideade loshom-
bresde negocioscomo personajesque,partiendode posicionessocialesen
ocasionesmuy disparesy más allá deunavisión puramenteintercambistade
su trabajo,acababanconvergiendoen el mercadoy rastreandocon esmerolas
oportunidadesdefortuna57.

5~ M. delTreppo,«II re...», op. c,t,, p. 264; J.Aurelí y A. Puigarnau,La cultura del,nerca-
der en la Barcelonadel siglo XV, Barcelona,1998,p. 61.
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