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SOBRE FINANZAS DEUDAS NOBILIARIAS 

Aun en los casos en que no pueden justipreciarse, las grandes fortunas 
nobiliarias en Castilla y en el siglo XV, son una realidad indiscutfbile. Basta, 
para comprenderlo, recorrer las largas enumeraciones de villas y senorios, 
vasas, tierras, fortalezas y derechos que aparecen en los mayorazgos ° y ,en las 
"particiones" de herencias cle los magnates.' 

(ontrasta la abundancia de bienes raices y derechos jurisdiccionales'que 
iconstituyen la parte mayor de esos patrimonios, con los problemas financieroi 
mayores, a medida que avanza el siglo y evidentes a traves de distintos hechos. 

Tales hechos son: 

1) Los prestamos solicitados en ocasiones que exigian gastos extraor,: 
anarios. 

Dona Aldonza de Mendoza, por orden de su marido, el duque do Arjona;  
camprometio bienes propios en garantia de un prestamo de 2.000 florines que 
le hizo Diego Lopez de Estaiga, para que don Fadrique pudiera acudir a 
la coronaciOn del rey de Aragon.2  

Diego Perez Sarmiento, titular de un mayorazgo y repostero mayor del 
monarca, tomo prestadas de este "ciertas cuantias de maravedis", obligandose 
a devolverlos con to que obtuviera par la redencion del rey de Navarra.3  

El conde de Cabira recurrio, para obtener un, prestamo de 60.000 mara-
vedis, a Diego Gutierrez de los Rios, quien le facilit6 diner° que no era suyo.4  

El almirante Alonso Enriquez, en su testamento, disponia que el merca-
der de Valladolid, Ruy Gonzalez de Portillo, disfrutara durante cierto tiempo 

Por excepciOn puede conocerse el valor de los patrimonios o de las rentas. Aun 
en la constitucidn de mayorazgos, en to que se incluyen todos o la mayor parte de los 
bienes de un individuo, no se aprecian on dinero. Otro tanto ocurre en las particiones de 
herencia. Pueden, sin embargo, deseubrirse algunos... Tambien algunas rentas; pero no so , 
corresponden las unas con los otros. 

2  Testamento de Aldonza de Mendoza, duquesa de Arjona, Archivo Historico Nacional, 
SecciOn Clero, a. 1435, teg. 2151. , -; 

3 Testamento de Diego Perez Sarmiento. a. 1433, Id., leg. 1137. 
4 'Testamento de Die o Gutierrez de los Rios, a. 1477, CdecciOn Salazar dq. la Acade. 

mia de is ilistoria,40 Ma 	, M. 93,:, c1., 48 v. 
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su oficio de almirantazgo, porque, segim aclara en un codicil°, "muchas veces 
le socorryo para pagar algunas debdas e conpljr muchos cargos".3  Y un COrre. 
gidor de Medina de Rioseco, Pedro de Palacios, encarga a sus herederos que 
cobren los 460.000 mrs. que le debe su senor el Ahnirante.6  

2) Las yentas a perdida en el mismo case, Juan de Perea, marido de Bea-
triz Garcia de Villandrando, designado por el rey para acompafiar a Aragon a 
la infanta dofia Marfa para poder hacer frente a los gastos del viaje vendio, por 
1.000 florines y 6.000 maravedis, respectivamente, la casa de Pinilla y una here-
dad en Castrel Donelo, cuyo valor conjunto, en esos momentos, se calculaba 
por encima de los 2.000 florins.? 

3) El empefio o la yenta de joyas en circunstancias similares. La Condesa. 
Maria de Sandoval, necesitada de efectivo, empefi6 sus alhajas a San Benito 
de Valladolid.8  Hernando de Estithiga tiene varios objetos de valor empefia-
dos esta vez a particulares y en Sevilla .9  Beatriz Garcia de Villandrando ha. 
empefiado una jarra de plata." 

4) Las dificultades para pagar dotes y arras en dinero constante y la fre-
cuencia con que este es reemplazado por algfm inmueble —en pago de las,. 
arms que debia darle el duque de Arjona dofia Aldonza de Mendoza recibio 
la villa de Ponferrada, que qued6 en su poder 11—, o se transmite de una. 
generation a otro —en 1497, la condesa de Ofiate traspas6 a su nieta Beatriz 
la parte de la dote que aim le debia a su hermano, don Pedro Manrique,. 
duque de Najera.12  

Tan conocidas son estas dificultades que el adelantado Gomez Manrique. 
cuando, al testar, deja toda su plateria a su mujer, con la condicion de que 
no la pueda vender ni empefiar, hace una salvedad: "si non fuere por grand. 
nescesidad para casar algunas de mis fijas".13  

5) La imposibilidad de pagar ciertas mandas en efectivo. Los nietos y 
herederos de Teresa Manrique —hija del adelantado G6mez Manrique, a quierk. 
acabamos de recordar, y de su mujer, dofia Sancha de Rojas— declaran no 

5 Testamento y codicilo del Almirante Alonso Enriquez, a. 1482 y 1485, Id., 0 15. 
6 Testamento de Pedro de Palacios, a. 1505, Id. M. 106, f. 2 y ss. 
.7 Testamento de Beatriz Garcia de Villandrando, a. 1464, A.H.N., Sec. Cl., leg. 7716.. 
8 "vOS 	empeiiastes vuestras joyas en San Benito de Valladolid per haber a Calaba- 

canos...", DonaciOn de Palos y Villalba hecha por el conde de Miranda a la condesa 
doiia Maria de Sandoval, SALAZAR Y CAST o, Historia de to Casa de Lara, t. IV, Pruebas,. 
p. 280. 

9 Testamento de Hernando de Estaiga, a. 1488, A.H.N., Sec., Cl., leg. 7705. 
10  Testament° de Beatriz Garcia de Villandrando, Id. leg. 7716. 
11 Testamento de Aldonza de Mendoza, Id., leg. 2151. 
12 SALAZAR Y CASTRO, op. cit., p. 207. 
13 Testamento del Adelantado GOmez Manrique, a. 1410, i47-11. 	Cl., leg. 
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iioseer diner° suficienie para satisfacer al monasterio de Fresdelval la cantidad 
legada por su abuela —120.000 maravedis y 31/1 marcos de plata— y optan par 
.pagar con un juro de heredad en las alcabalas de Santayo." 

6) Las deudas impagas en el momenta de testar. 

Diego Perez Sarmiento reconoce en su testamento que debe a un merca-
(ler florentino, Domingo Florentin, los pailos de oro, seda y lana que compr6 
con ocasiOn de la boda de su hijo 15: Sancho de Velasco, par su parte, manda 
pagar a otro florentino, Francisco de Nero, todo to adeudado; y recuerda que 
su camarero Valencia, por su mandado, tome en Burgos, de Juan de Sahagim, 
23.000 maravedis, de los que aim debe 13.000.16  Lorenzo Suarez de Mendoza 
ladeuda 40 doblas al joyero de la reina dofia Juana, por joyas que tom6 al 
fiado".17  

. 	Todos estos hechos fuerzan la conclusion de que los magnates se hallaban, 

.con mucha frecuencia, faltos o escasos de dinero. 

Esa contradiccion, ya sefialada, entre capital y numerario puede atribuirse 
,a distintas causas: 

1) Gastos excesivos. 

2) Baja rentabilidad. 

3) Mala administracion. 

Comencemos por esta Ultima posibilidad. 

Los magnates no administraban personalmente su fortuna. (Las activida-
odes que les eran propias, guerra, politica, gobierno, &Man de dejarles poco 
tiempo para otras). De ello se encargaba el mayordomo —o los mayordomos, 
pluralidad quizas exigida por la dispersion territorial de las propiedades—, a 
veces un camarero de confianza, o un contador, hacia fines del siglo. 

Seria un error deducir de alli que los propietarios se mantenlan a un cos- 
tado, 	o ignorantes de sus finanzas. Quizas los libros de cuentas, 
al reves de la que sucedia en grupos mas modestos, no permanecieran en su 
poder, sino en manos de quienes llevaban la administraciOn; pero los conoclan 
y tenian ideas bastante claras sobre sus contenidos. Lorenzo Suarez de Men- 

14 Acuerdo entre los herederos de Teresa Manrique y el monasterio de Fresdeilval, a. 
1454, Id., leg. 1053. 

15 Testamento de Die o Perez Sarmiento, a. 1433, Id., leg. 1137. 
16  Tcstarnento,de § 	o de. Velasco, a. 1493, Id., leg. 3149. 

in Testaento'lle Lorenzo •Suirei de Mendoza; a. 1480, 	2151, 
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doza recuerda tan bien la que adeuda coma la que tomo :de Inas de 14 que,. ,10 
-correspondia. Y, asimismo, que tiene nits vasallos, lugares y rentas que, -.siu$ 
progenitores.'8  Hernando de Estiiiiiga no ha olvidado a ,su ex mayordoma„ 
Antonio Gutierrez, ni los 90.000 maravedis que le qued4 a deber; ni a sus 
otros deudores; ni, muy en especial, al mas importante de ellos, su sobrino, el 
duque de Plasencia.19  Gomez Manrique insinua una diferencia —en su contra,. 
naturalmente— entre las cifras de su recaudador, Juan Martinez Calabaza, y 
las propias.20  

Habria que pensar en la posible infidelidad de los administradores, 
seles mayordomos, recaudadores, camareros, contadores. 8Se enriquecerian a 
expensas de sus administrados? De este Juan Martinez Calabaza, a quien 
acabamos de nombrar, sabemos que se mostr6 remiso a la hora de rendir 
cuentas, y se atras6 nada menos que ocho anos. ,8Neg1igencia o fraude? Sin 
embargo, Pero Manrique no le retir6 su estima; y no parece haberse enrique-
cido indebidarnente, a juzgar por las noticias llegadas hasta nosotros. Peitene- 
cia a una familia, establecida de antiguo en Froniista y que, de acuerdo 
• documento de la reina Bona. Catalina parcialmente reproducido por el P. 
Luis' de Ariz, tenia antecedentes en el desempefio -de cargos adMilliStidatiVpS.31  
Poseia en la villa una casa amplia con accesorias y tierras, sin duda, 
que el inventario de sus bienes muebles inpluye trigo y ‘ cebacia ensilados, una 
desgranadora, animales de labor y numerosas cubas de vino 22  Se diria que see. 
trata de un propietario rural acomodado, to suficiente conic) para realizar eta 
ideal de la capi.11, propia y encaminar bien en la vida a sus descendientes: 
un theta canOnigo, un hijo licenciado en leyes rakaide en la rnerindad de. 
Castilla la Vieja, tal vez gracias a la. influencia del Adelantado. Pero no hay 
en su casa macho lujo: apenas una taza y una 	de plata. Tampoeo aparece- 
como un hombre acaudalado su hijo, Fern .n Martinez de Fr6.mista 23; en 
.cuanto a su hija Maria, cas6 con Alfonso Gircia Roniero, de Fromista„ y, la 
hija de ambos llev6 al matrimonio 6.000 xnara.vedis, 20 aranzadas de villas; 40- 

.cargas de trigo, un par de pafias con sus botonaduras de plata, dos camas de 
ropa, "e otras alhajas e otras cosas", segtin palabras de su padre, "en emienda 
e para en cuenta e en pago de todos kis bienes muebles e rayses que a la dha" 
sancha gomes mi fija le pertenecia aver heredado de maria calabaca su madre- 
e de jean mjs su abuelo".24  No se diria qu.e es la fortuna que corresponds 4_ 
la nieta de un hombre rico. 

18 Id. 
19 Testamento de Fernando de Estaiiiga, a. 1488, Id., leg. 7705. 
20 Testamento del Adejantado Gomez Manrique, Id., leg. 1053. 
21 Luis Alta, Historic de las grandezas de la Ciudad de Avila. 
22 Inventario de los bienes muebles de Juan Martinez Calabaza, a. 1433, A.H.N., Sec-

ci., leg. 5280. 
23 Codicil° de Juan Martinez de Framista, a. 41431?, 	lag. MO. 
2 Testament* de Alfonso Garcia Romero, a. 1438, Id., leg. 7729. 
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Por lo demas, es evidente que Juan Martinez Cabalaza, a pesar de sus 
atrasos y su negligencia, segula contando con la confianza de su senor, que 
ordenaha en su testamento que no se le exigieran cuentas y lo designaba alba-
cea; tambien lo es que el tiempo no mud6 la forma de pensar de la familia, 
pues, arios mass tarde, un sobrino de Juan Martinez C'alabaza, Gonzalo Fer-
nandez, era administrador de Gomez de Benavides y su mujer, Maria Man-
rique.25  

Confianza semejante en, la fidelidad de los administradores, o de quienes, 
sin serlo, desemperiaban algunas de sus funciones, traducen 	encargos de 
sus senores de que no se les reclame nada y no se les agravie, cuando no 
se pone en sus manos la administraciOn de los herederos menores. 

Por consiguiente, mala administraciOn y administradores infieles deben 
ser desechados, en lineas generales --hubo, sin duda, excepciones—, camo can-
sa de apuros financieros de los hombres de la nobleza. Bastan;te atentos, por 
lo demas, cuando se trata de sus bienes. 

La imagen del magnate que se limita a gastar alegremente —o torpe-s  
mente-- sus rentas, es producto de un prejuicio, actualmente bastante supera.- 
do. No solo la mayoria de ellos, como se acaba de serialar, sabe cuantas 
*males son, sine que procura aumentarlas, reinvirtiendo una parte de elks. 

No siempre es facil trazar una Linea divisoria entre lo que calla cual 
liered6 y lo que compro:T Al mends, a partir de cartas de testamento. Algunas 
dee11as, *sin embargo, permiten hacerlo en ciertos casos. Eso nos hace pOsible 

-paw reVista: a 'la lista de adquisiciones hechas por dos magnates, con un siglo, 
aproximadamen,te, de diferencia: adelantado Gomez Manrique y GOmez de 
Benavides .28  

25 Testament() de Maria Manrique, mujer de GOmez de Benavides, a. 1440, Id., leg. 
5379. 

.26  Fernandelz Perez de Ayala lega 2.000 maravedis de por vida a su mayordomo Juan 
Sanchez de Salinas (testamento de Fernin Perez de Ayala, a. 1436, Id., leg. 1137). Ferman 
Martinez de FrOmista, estipula, al testar, 	e no debe declamarse nada a sus criados 
Alfonso Garcia y Fernando Gonzalez de Sahahgim por el diner° y otras cosas que por el 
recibieron y gastaron, y por todos "los dares y tomares que en uno hemos habido" (Codii-
cdo citado en nota 23); Maria Manrique deja a su mayordomo 10.000 mrs (Testamento cita-
do en nota 25); Isabel Manrique, mujer de Pedro de Velasco, alcaide y corregidor de Tru-
jillo, al enviudar, dio poder a Gonzalo Bustin°, criado de su marido, para administrar los 
bienes de sus hijos, a. 1479 (Id., leg. 5362); Fernando de Monroy, en su testament°, 
encarga a su criado Cienfuegos que sea curador de la hacienda de su nieto. Diego de 
_Herrera (a. 1509, Id., leg. 1404). 

27  Las compras de Diego Lopez de Estingiga pueden verse en M. A. LADE QUESADA, 
Los senores de GibraleOn, en "Cuadernos de Historia", Anexos de la Revista Hispania, 7, 
'1977, p. 51. 

23,Las de Gomez Manrique se,senalan en el reparto de su herericia tras el pleito que 
hicieiron a Sanchi de Rojas sus hijas coadas (A.H.N., See, Cl., leg. 772k, a. 1413); las 
que hizo GOmez de Beim/ides, despues de enviudai, en su testamento (a. ZOO, Id., leg. 
1726). 
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La primera inCluye heredades, casas, huertas, corrales y palOma.' res, algu-
nos molinos y acetias: la segunda, incompleta, esta compuesta, casi exclusiva-
-mente, por una serie de tierras de pan llevar. 

Si atendemos a la situacion de estos bienes raices, se bath evidente la 
voluntad de concentrar territorios, o redondear la propiedad. De 50 compras 

.hechas por el adelantado y su mujer, Sancha de Rojas, 12 --mas de 1/5— se 
realizan en FrOmista; 4, sobre el rio Pisuerga; otras en Ubierna, Pancorva, 
Santa Gadea, Bivar, Villalaso, Villobeta, Sotillo, Sotopalacios, Asturias de San-
tillana, Pedrosa del Paramo, Terrados, ManquilloS, Celadilla, Arnillas, Piña 
de las Nueve Villas. Aunque algunos lugares pueden comsiderarse excentricos, 
la mayoria se incluyen en una franja que tiene come eje el rio Pisuerga. 

Las compras de GOmez de Benavides se concentran en tres aldeas de Sa-
lamanca: Pedro Luengo, Cortes y Propalaes. 

Uno y otro tienen coma element() comim la villa de Fromista, que pas6 a 
los Benavides por el matrimonio de Maria Manrique con un Gomez de Bena-
vides; sin embargo, el segundo no realiza compras en esa zona; y es que la 
Tropia de su familia se encuentra mas al sudoeste; se centra en;  el alfoz de 
Salamanca, donde ya su do y homonimo poseia una serie de propiedades: 
Laguna de Yeltes, Pateros, Zarzosos, Zarzcalto, San Munoz, Escorial... 

En cuanto a los bienes en si, se trata exclusivamente de heredades en este 
.caso: en el anterior, sobre 50, 13 son casas, 19 tierras de pan lievar; '9, Arias, 
a veces incluidas con las tierras; 7, aceiias, molinos, o veces ,en elk); 4, vasa-
Tos; 1, obreros de villas; 1, un lugar, Requena. 

Se nota el predominio de heredades, con casas agregadas, pues las casas 
.en su mayor parte se unen a ellas para formar una unidad de explotacion rural. 

Interesantes son las compras de acerias y molinos, a veces, incluso, pro-
porciones pequeiiisimas —una suerte en un molino cada treinta Bias en Pedrosa 
del Paramo. Par la comim, el molino, como las casas, se sittia en los mis.- 
mos lugares donde se adquieren las tierras: en Pancorvo, en Villa Verde , y 
en Pedrosa del Paramo. Los restanites se encuentran sobre el Pisuerga, al Wean-
ce, sin duda, de otras explotaciones rurales del mismo propietario. 

Esta compra se convertia asi en complementaria de la otra, a la que valo-
rizaba en alto grado. El propietario vendia o utilizaba los cereales que pro-
ducian esas heredades ya molidos, convertidos en haring. Y,' sabre todb, cobra-
ba derechos por la molienda a los campesinos de los alrededores que llevaran 
alli sus propios grans. Y si bien es cierto que la retribucion al molinero, la 
conseivacion en buen estada 	y sus oasionalei yitterias repa- 
laciones; implicaban gastos*, en, cambio, la fuerza..de.-tra 	,,fti4clatfiPtt 
inente, el agua y esta' era gratuita. 
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Se trataba, pues, de una inversion. que podia resultar altamente eon-
veniente, y no es Gomez Manrique el Unica que compra a edifica un manta: 
En general este aparece en las explotaciones agricolas de los grandes propie-
tarios, como una de las instalaciones que la componen, pero con especial im-
portancia par su funci6n. 

Es verdad que esa importancia varia segun los contextos en que el molino 
se inscribe: su abundancia y la de los curses de agua, sabre todo. Asi se explica 
la presencia de molinos derribados y no reconstruidas, y que alguien, al ven-
der el suyo, explique que lo hace par no tener fondos para repararlo, y aun 
runs, que lo vende a Santa Maria de la Mejorada porque no encontro otro com-
prador.29  

Otro elemento que puede considerarse complementario de una explataciOn 
rural, pero de muy diferente indole, es el puente; un puente figura entre los 
gastos hechos per Per Afin de Ribera, ubicado alli donde se sitita una buena 
parte de sus tierras: en Val de Pusa.30  Y la considero elemento complemen-
tario en cuanto facilita la salida del producido de sus campos y, per consi-
guiente, facilita su yenta. 

. En estas dos series de adquisiciones ocupan un minima lugar, o ninguno„ 
rentas y seriorios. Otros documen,tos prueban, sin embargo, que unas y otras 
formaban parte de las que realizaban los hombres del sector mas alto. El lugar 
de Milmanda y la villa de VillalOn pasaron a formar parte del patrimonia de 
los Pimentel per compra; el marques de Santillana compro la de Bele& a 
Pedro Melendez de Valdes; Alonso Tellez Giron la de VillafrechOs a Diego de 
Sandoval; y el conde de Coruna, la de Paredes al conde de Medinaceli; Alan-
so Enriquez, la de Ceinos a Mencia de Quinones; Luis Pacheco a Diego Lopez 
Pacheco, la villa de Zafra; las de Azamon y Viana fueron compradas per el. 
conde de Tendilla a Juan de Guzman.31. 

Otras podrian agregarse a esta corta enumeracion: siempre serail menos 
que las tierras. El senorio de una ciudad o villa, en su origen, emanaba del 
rey. Su ntimera estaba limitado, por consiguiente, mientras no se produjeran 
nuevas concesiones regias, con beneficiaries Bien determinados y estos no siem-
pre estaban dispuestos a vender. 

Tambien los juros eran dados por el rey, y con tan creciente generosidad 
que en la segunda mitad del siglo XV se habian convertido en un problema 
para el Estado, en cuanto absorbian gran parte de las renstas fisicales, de ahi, 
las disposiciones de las Cortes de 1480. La autorizacion regia era necesaria 

2a Id., Carpeta 3422. 
30  Testamento de Per Afan de Ribera, a. 1485, Id., leg. 731. 
31 Indice de la ColecciOn Salazar, Vol. 31, p. 162, N9  49.596.136; 30, p. 318, 53.319.2A. 

12, p. 310, 20.58896; 32, p. 214, 51.441.135 y p. 295, 51.792.14. 
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pars traspasar juros en detenninados cases; 'en los otros, los mas; podiari'ven-
iierse,al mejor postor,• como cualquier otra propiedad. Los beneficiarios. 
nales eran, normairmnte, los .magnates. Por eso, cuando se habla de enale 
na.cion de un juro, estos aparecen coma vendedores; los compradores suelen 
ser gentes de menor categoria, atraidcs por las ventajas que los juros ofrecian. 

Los juros, por consiguiente, no figuran -entre las adquisiciones preferidas 
por la alta nobleza, no porque no los apreciaran, sino porque los obtenian 
sin comprarlos. 

En resumen, los magnates no solo, no descuidan la administracion de los 
bienes clue poseen, sino que procuran' aumentarlos e incrementar sus'rentas 
de acuerdo con criterios economicos correctos. 

'Una segunda causa posible de la desproporcion entre capitales y rentas 
podria ser la baja rentabilidad. 

Desdichadamente, mi documentacion no . ofrece una serie completa de 
datos cifrados que permita establecer un patron, aunque sea aproximado, de 
esa relaciOn. SOlo proporciona una serie de ejemplos que, ya per incompletos, 
ya por diferencias cronolOgicas o geograficas hacen imposible una sistemati-
zacion. 

Sabemos que los derechos que pagan el concejo y los judlos de FrOmis-
ta a su senor alcanzan los 18.000 y 8.000 maravedis, respectivamente; unos 
alias mas tarde, el heredero de la villa declara que el total de rentas es de 
90.000 maravedis.32  Otros lugares reditilan mas: D. Pero Manrique, en 1479, 
dio a su madre 300.000 maravedis anuales situados en las rentas de s-u. villa 
en Navarrete, en trueque por las villas. de Candeleda y Alija.33  Se diria que 
es una suma muy alta, Si se recuerda que el almirante Fadrique Enriquez, 
deseoso de asegurar a su viuda una entrada anual de 300.000 maravedis, le 
Lego seis villas, y orden6 que si el rendimiento no llegaba al monto fijado se 
pagara la diferencia de las rentas de su villa de Medina de Rioseco.34  

Dada la importancia que alcanz6 Medina, no es dificil creer que esas 
tercias proporcionarian rentas mas elevadas; las de Aranda, que cobraban 
los condes de Tendilla, tasaban en ese mismo ario (1473), en 125.000 mara-
vedis.35  De todos modos, no comparables con algunas de las que correspon-
dian a los Guzmanes andaluces: tan solo el puente y las barcas sobre el Tajo, 

32  Testamentos de Maria Manrique y de Gomez de Benavides, A.H.N., leg. 5379 y-
772,3. 

33  SALAZAR Y CASTRO, Historia de hi Casa de Lam, IV, p. 282. 
34 Testamento de Fadrique Enrique; Almirante de Castilla,Id. p. 243. 
35  Recibo de parte del dote de la marquesa de Denia, I& p. 465. 
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1.000 ducados anuales; las alxnadrabas, a mediados del siglo anterior, 20.000 
ducados.36  

En ninguno de estos casos es posible establecer la relacion capital-renta. 
Puede obtenerse, en cambio, en algun otro. 

El texto que recoge la redenciOn de los "moyos" de Trevino, sus aldeas 
y el lugar de Estevilla, nos hace saber que, comprados por 460.000 maravedis, 
producian 1.400 fanegas de trigo, que fueron redimidos por 30.000 mrs. Apro-
ximadamente un 6,50 %X 

Si pasamos a propiedades ruraks, encontramos que en Guadalajara, a 
comienzos del siglo —1414— una heredad tasada en 40.000 mrs., pagaba 3.600 
anuales (9 %) mas 215 fanegas de trigo. Una viva y un olivar, de• 60.000 
mrs rendia 5.000 anuales (8,6 %) mas 130 fanegas.38  En ambos casos, a una 
renta. que va del 8,60 al 9 % en dinero se agregan los cereales. 

Fn ese mismo,  lugar y afio, cinco casas de 1.000, 1.500 y 2.000 maravedis, 
respectivamente, rinden 60, 60, 140, 100 y 180 maravedis: del 4, al 9,30 %, 
• ejemplo que fuerza el recuerda de que, a identica capital no corresponde 
siempre identica renta; dos casas de 2:000 maravedis pagan 100 xnaravedis la 
una, 1,80 la otra; dos de 1.500 mrs, 60 y 140.39  (Quizas merezca ser serialado 
• hecha de que el porcentaje mas alto correspande, no a una casa de marada, 
sino a una carniceria). 

Si de Guadalajara nos trasladamos a Sevilla, y de los primeros afios 
del siglo a los filtimos, encontramos la enumeration y tasacion de los bienes 
de Hernando de Ziniiga, hecha por D. Alonsa de Fonseca. Entre ellos, figuran 
64 propiedades urbanas cuyos alquileres van desde los 180 maravedis hasta los 
2.600. (No incluyo el Baiio de do& Elvira, que se alquilaba por 10.000 mrs 
al alio). El minima, tan bajo, correspande tan solo a una de eras 64 unidades; 
• rentan 372 mrs por aria —tambien una suma modesta—; pero 48 alcanzan a 
superar los 500; las restantes rinden de 400 a 500 mrs al aria. Si se suma el 
valor de las gallinas, que se agregan a los pagos en diner°, vemos que un capi-
tal de 1.072.490 renta 100.066 mrs anuales. Un 9,33 % 

Hay, empero un obstaculo que impide dar plena validez a este testimo-
nio, y es el metodo de tasacion empleado: las casas se tasan a partir de la 
renta. Por ejemplo: la casa de la azotea adelante, renta 1.400 mrs. A 11.000 
el millar, valor: 15.400 mrs; la casa de la malla, 2.200 de renta. A 10.000 el 

36  BAmiArrrEs MALD0NADo, Casa de Niebla, M.H.E.T. 10, pp. 211 y 419. 
37  RedenciOn de los "moyos" de. Treviiio, a. 1458, SALAzAR Y CASTRO, Casa de Lara, 

t IV, Pruebas, p. 271. 
33  Testament° de Fernand Alfonso de Castro y su mujer Constanza Ruiz, a. 1414, 

A.14.1s4,., Sec. Cl., leg. 2151. 
30  Id. 
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mina; valor "22.000.40  Diez mil el millar, once mil el millar son las cifras que 
se repiten en todos los casos, sin explicar por que se han elegido esas y no 
otras, ni tampoco las causas de la variante. 

Si de juros se trata, tampoco sus reditos son siempre identicos. En 1488, 
Fernando de Valencia tiene un juro "viejo" de 20.000 maravedis que le rinde 
1.900 anuales (9,50 7); 41  los de Pedro de Velasco, en 1498, oscilan de 15.000 
a 12.000 el millar ( 8,33 a 6,66 70).4A 

Menor todavia es el interes del dinero dado a censo, un,os afios mas tarde: 
240.000 y 60.000 maravedis producian, respectivamente, 12.000 y 3.000 mara-
vedis (5 70).43  

Los porcentajes de rendimientos de los tributos serioriales son dificiles de 
establecer por la falta de datos. Cual era el valor de la villa de Fromista, 
que rentaba 90.000 maravedfs? Conocemos, es cierto, el de los "moyos" de 
Trevifio y su producido, pero es un dato aislado. Par lo demas, 8basta que 
punt° importa conocer el valor atribuido a un tributo o a un sefiorio, si no 
implica una inversion de capital? Tierras, villas, seriorios, saunas, turas, min 
las muy redituables almadrabas, habian sido concedidos por los reyes, en la 
mayoria de los casos.44No habfan significado para sus duerios o usufructuarida 
un ,desembolso inicial; no, al menos, directamente. Las rentas eran, pot 16 
Lantz), ganancia neta. Si se trataba de juros tenian, ademas, las ventajas 
simplificar cobros y obviar pleitos en cuanto se evitaban problemas con cold-
nos,: arrendatarioS, o concejos serioriales: aunque es cierto que los recauda-
dores de las rentas en las, que se situaban esos juros a veces ocasionaban dific  
cultades, 'y era preciso, para que estas no pasaran a mayores cederles -una, 

parte del beneficio; pero tales situaciones solo se presentaban, al .parecer, 
producirse los carnbios de titular.45  

'raj vez por esas ventajas,, los juros, si bien no desplazan, en el intones 
de los magnates, a los bienes mas tradicionales y ya mencionados, comienzan 
a ser objeto de compra y yenta por estos. 

Acabo de decir quo juros, tierras, seriorios, etc., no significaron, inicial-
mente, una inversion,  de capital. Y aclare: "al menos, no directamente". Porque 

40  TasaciOn de los bienes de Fernando de Ziniiga, Id., leg. 7705.1 
41  Testamento de Fernando de Valencia, a. 1488, Id., leg. 529. 
4 Reparto de sus bienes entre sus hijos, a. 1493, Id., leg. 7766. 
43  Testamento de Mencia Manuel, duquesa de Medinaceli, a. 1505, Id., leg. 2221. 
44 Ya se ha visto que luego podian cambiar de mano.. 
45  "lien resgebimos del tergio postrimero delos siete mjll z quinjentos mrs. del aiio 

de mjll z quatrocientos z veynte ties aiios dos mjll z tresjentos mrs los otros dosjentos mrs 
que fallescen pa conpljmjento de dos mjll z quinjentos que montavan enel dho tercio 
heron dados ales arrendadores dela renta dela came per que nos diesen los dhos mrs z 
non andodiesemos con ellos en plytos nin Ribuelta" Testament° de Ines de Merio y 
Juan de Guzman, A.H.N., Sec. Cl., leg. 7705. 
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en efecto, en forma indirecta, esas generosidades regias resultaron para los 
hombres de la alta nobleza, muy costosas. 

Los gastos. Fueron enormes y de distinta indole, los que debieron afron-
tar quienes pertenecian al grupo superior. 

1) Los de indole militar. 

El noble de primera jerarquia participa en dos clases de guerras. La que 
se libra contra el enemigo com.im —en este siglo, musulmanes y portugueses-
y las guerras y amagos internos en los que se enfrentaron(  los castellanos, en 
una serie de cabalgadas, ataques a fortalezas y escaramuzas. 

Durante la Edad Media, un noble es por tradici6n y por profesion, un 
combatiente. Sin embargo, en los Altimos siglos del periodo, se producen 
transformaciones que alter= esa definicion tan tajante; los jewenes de la noble ., 
za media, sobre todo, eligen —o se elige para ellos- otras carreras que no son 
ya la de las armas (Fenomeno que merece ser observado con mas deteni-
#ento. No basta para explicarlo hablar de la atraccion y el brillo creci.ente de 
la Uriii,ersidad, Habria que pensar en el balance entre viejas y nuevas acti-
vidades en terminos de gastos y retribuciones, de oferta y demanda ocupa-
cional, de prestigio. La existencia, desde tiempo atras, de caballeros pobres 
y de caballeros "de premia", es una primera indicacion digna de ser tenida 
en cuenta). 

Para la alta nobleza, empero, la definicion sigue siendo vaiida. Ni siquiera 
k dedicacion a la Iglesia la madifica sustancialmente. Los prelados comba-
tien,tes y combativos, que no faltaron en los siglos anteriores, no faltaban 
tampoco en estos. En los sitios de castillos, en la toma de fortakzas, en la. 
conquista de Antequera, entre quienes perseguian a un magnate fugitivo, junto 
a los que enfrentaban al rey apoyando a los infantes de Aragon, o a aquellos 
que, al contrario, sostenian contra estos la causa del rey, armadas de todas 
las armas, aparecen abades, arcedianos, obispos y arzobispos.46  

Asi pues, puede decirse que, si se trata de magnates, cualquier otra acti-
vidad era marginal. Sus obras literarias no impidieron a Pero Lopez de Ayala 
intervenir activamente en la polftica y en la guerra, tan unidas en estos siglos, 
coma no se lo impidieron al Marques de Santillana, ni a ninguno de sous cont,  
temporaneos. Tan sabido era esto que otra actitud resultaba anOmala e in-
comprensible; el marques de Villena vela con disgusto las inclinaciones de 
su nieto, que descuidaba su formaciOn militar por los libros. Y es que para ese 
grupo, el mas alto de la jerarquia nobiliaria, la guerra seguia siendo en cuanto 
a ganancias y logros, el mejor negocio. 

46  J. DE M. CARRIAZO, Cronica del Ilalconero, pp. 18/19, 	.310, 410; 
Ref undicion de la Cronica del Halconero, pp. 42 y 120. 
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tin negocio, es cierto, de alto riesgo y alto costa. Porque el magnate no 
es un soldado; es un capitan, un jefe de tropas, de las trapas formadas por 
"los hombres de su casa", por sus vasallos, sus escuderos, sus criados. Cuanto 
mas numeroso sea ese aide°, mayor sera la gravitacion que su conductor ten-
ga en la vida politica del reino, mayores sus posibilidades de obtener altas 
retribuciones, mayores su autoridad y su prestigio. Cuando se trata de exaltar 
a alguno de esos personajes, de dar la medida exacta de su condicion, los 
textos recurren a claws de ese tipo: D. Alvaro de Luna "llego a tener en su 
casa tres mill de cauallo". En cambia, la casa de Don Juan Gonzalez de Ave-
llaneda, que no disfrutaba de gran patrimonio, era ,solo "de cien hombres 
de armas" 41  Y es que, en efecto, sostener esos pequenos ejercitos privados 
exigia grandes desembolsos. El conde Pedro de Estaiga pagaba a uno de 
sus vasallos 16.000 maravedis anuales entre tierra y racion.40  Algunos cobraban 
menos —2.000, por ejemplo a—, y es de suponer que otros cobrarian mas, de 
acuerdo con jerarquia, y servicio. Supongamos que esa cantidad represente 1111 

termino medio: cien vasallos costarlan a su senor, solo de retribucion, 1.600.000 
maravedis. Es facil calcular el costa de 3.000; aunque admitieramos que la 
suina promedio es demasiado alta, y la redujeramos a la mitad, seguiria siendp 
una cantidad considerable..' aun habria que agregarle la manutencion de los 
que vivian bajo el mismo techo —no menos de 5.000 maravedis por 
los casarnientos de los vasallos criados, a de sus hijos, y otros desembolsos. 

Los gastos de casa. Los gastos de casa, dejando de lado la conistruecied 
de edificios o sus arreglos, cornprendian 	rnanutencion de sus moradores, 
families conyugal, parientes, criados, serviclores,  mess nuxnerosos cuanto mks 
elevada era la condicin socioeconomica de su duefio; mozos de mulas, mozas 
de servicio, cocinero o cocinera, pajes, repostero, camareros, mayordomos. ... 
Mas los pagos a unos y a otros. Y los gastos de vestimenta, joyas, ajuar de la 
casa (tapices, plateria, alfombras) .51  A lo que debe agregarse el desembalso 
que ocasionaba la crianza, formaciOn, educacion y casamiento de los hijos y 
de algunos criados o hijos de criados. Desde las auras y amps_ hasta la dote y 
las arras, pasando per el caballo y las armas y las sumac necesarias para estu-
diar en Salamanca o en Roma. 0 con un preceptor particular. 

Gastos sunttuarios. Gastos que podrian llamarse tambien "de prestigio' 
Pero esta es una expresiOn un tanto engaliosa, pues el deseo de adquirir pres- 

47 Id., Refundicion..., p. 167 y FERNAN PEREZ DE GUZMAN, Generaciones y Semblanzas, 
cap. XVII, p. 706. 

48  Testament° de Bcatriz Garcia de Villandrando, a. 1464, A.H.N., Sec. Cl., leg. 7716. 
49 Testament° de Juan de Garabito, a. 1467, Id., leg. 2659. 
50  Es lo que lega Gonzalo Fernandez de Toro a una parienta (Testament°, Id., leg. 

7874). 
Testamento de Aldonza de Mendoza, duquesa de Arjona, a. 1435, Id., leg. 2151; 

testament° de Mencia Manuel, duquesa de Medinaceli, a. 1505, Id., leg. 2221 testament() 
de Ia ccndesa de Cistaiieda, Id., leg. 7726. 
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tigio, o el "cargo" de Mantener el adquirido por los antepasados, aconi  
informa todos los mencionados en los items anteriores. El techo, por ejemplo,, 
es necesario; peso el lujo de la casa, la contratacion de arquitectos, la compra 
de patios franceses o flamencos —"un pafio frances de los papagayos", un 
"pafio de sirenas", los "parios del apocalipsis", el "pacio de la creacion del 
mundo", las camas de identica procedencia "la cama de arboleda traida de 
Flandes"—, los retablos de oro con piedras preciosas y perlas son, realmente, 
adquisiciones superfluas. No puedo incluir entre estas los libros; Pero si los 
libros recubiertos de oro y esmaltes.P2  

De acuerdo con la jerarquia social, los servidores son una necesidad, 
conceptuada como tal en otros circulos; "Segue, su estado ouo menester 
nas criadas que la sjruieren", dicen los frailer de San Benito, a proposito de 
Catalina Vasquez de Villandrando.53  No es necesario, empero, que entre pr-
tientes, servidores, alguna esclava, alguna enana, alcancen el medio cent 
de almas; como no lo es que la ropa sea de rasp o terciopelo, o que la corm 
se transform en banquete. 

En parte, refinamiento estetico, mayor a medida que avanza el 
per() tambien, busqueda de prestigio a tray& de la ostentacion de lujo y 
za que era la manifestaciori externs del "estado". (Ostentacian que hacian, 
con el n-iismo fin, quienes no eran magnates ni tenian que ostentar). 

-Pero si ese afin desbordaba sobre los gastos comunes, hay otros qUe 
pueden considerarse purarnente de prestigio. Son las fiestas, los agasajos,-  l'Crs 
torneos; las fortalezas de madera y tela con sus torres„ su campanario y su 
atinpana, los parios franceses y de oro que adomaban los "cadahalsoe pan 
los. reyes, los caballos "muy bier guarnidos a maravilla", las cadenas de oro, 
las 1.1breas que unifonnaban a cada bando - en las. justas —"E la librea quetiet 
e los caualleros trayani  era verde e amarillo: e los quince cubiertos de veA, 
e cuviertos los caballos deste mesmo pario, e los otros quince vestidos de 
amarillo, e las cuviertas eran esso mesmo de este pario" 54-, las comidas pan-
tagruelicas ‘que sucedian a justas y torneos, como las que acompariaban a las 
bodas, el despliegue de lujo a que estas daban lugar —Diego Perez Sarrniento 
se endeuda con un, mercader florentino para adquirir parios para las de su 
hijo.55  Todo ello implicaba enormes gastos. 

Los comprendidos en el primer item, los militares, no admitian recortes: 
de ellos dependia el futuro de cada magnate; y aun quienes sin serlo perte-
necian al sector nobiliario fundaban en ellos sus esperanzas de ascenso -  y 

5 Testamento de la condesa de Castaiieda, a. 1448, Id., leg. 7726; testamento de 
Maria de Velasco, mujer del almirante Alfonso Enriquez, a. 1505, I., leg. 5398. 

53  Testamento de Catalina Viscluez de Villandrando a. 1467, Id., leg. 7716. 
54  J. DE M. CABRIAZO, Refundicion. 	Ps. 59, 150 y sigtes. 
55  Testamento de Diego Perez Sarmiento, a. 1433, A.H.N., Set .C1., leg.,  1137. 
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etitiquecimiento: constituian; pues, una forma de inversion. Los otros 
anis discutibles: su necesidad no resulta evidente. 

Desde luego, en ese siglo en que la rique• za es, a la vez, respaldo y 
iiifestacion de la condiciOn, no hater alarde de ella. era "decaer en la honra". 
y quien decaia en la honra perdia tanto el respeto de los ,dernas como las posi-s:  
b; :'-lades de progreso. La necesidad de fortuna y la obligation de mimificen: 
cia clue tenia la alta nobleza aparece perfectamente explicada en unas fraseS, 
atribuidas a Alonso Perez de Guzman, y su mujer, Maria Coronel: "clOzian 
tilos que los senores an de conservar su patrimonio, porqUe enajenandoib 
riedian, lac rentas 'de que avian de hazer mercedes .para ser amados e, dismi-
nuOil su poder para ser ternidos".56  Avian de hazer mercedes. .Las rentas 
tenian que ser distribuidas con generosidad para lograr los dos objetivos. Y 
di) alcanza a todos los gastos mencionados hasta aqui. Gastos abultados que 
clebieron influir en los apuros de los magnates, pero que no bastan para exT  

rlos. 

Es necesario tomar en cuenta otros hechos; una de ellos, la forma de 
. I no me refiero a la circunstancia de que rentas y tributos, derechos y 

aun alciuileres ur6anos, se pagaran parte en dinero, 'parte en especie, "lo que 
no debi6 de inflUir negativamente en la cantidad de niumerario a disposicion 
tie' duenos y beneficiarios; cereales y Tana signlf icaban un ahorro de dinero si 
se empleaban en las necesidades de la casa;" o, al venderse,. se transfonnaban 
en dinero?' No era esto, pues, lo que podia crear problemas a los interesados. 
• en -cambio, la periodicidad de los pagos. Arrendamientos, alquileres' , dere-

juros, se cobraban anualmente o, en,  el mejor de los casos, 
cuatiirnestrahiiente. Entre un cobra y otro debian de producirse perfodos de. 
estije en las finanzas de los magnates. Period° durante 	cuales se compra- 
• fiado o, si 	compromaso inesperado exigla un desembolso en efec- 
toc two, se recurria a un prestamo. 

Para evitar estos estrangulamientos del • circuit° financiero hubiera silo 
precis° retener una parte de lo recaudado para distribuirlo a lo largo del .ano. 
Pero:no era ese el modo de proceder de la alta nobleza. Es una excepciOn aquel 
magnate que guardaba en cofres el dinero destinado a la dote de sus hijas, 
para cuando Ilegara,  el momento de casarlas. eActitud netamente moderna? 
,eTipicamente medieval? En toda caso, prevision de un hombre que conocia 
leis dificultades que afrontaban todas las familias a la hora de pagar las dotes 
4e las mujeres. 

58  BAIABANTES MALDONADO, Casa de Niebla, M.H.E., t. 9, pp. 305/306. 
"Iten por quanta se ova vendido cierto numero de mj pan a Rabi vidal catorze del 

Reynb de aragon vesjno de calatayud o de hariza y fueme dicho que los que gelo vendieron 
regaron el pan...", Testamento de Lorenzo Suarez de Mendoza, a. 1480, A.H.N., Sec. Cl.„ 
leg. 2151: "especial mente se pagaron luego nuove mjll mrs a vn mercader de burgos que 
dio al dicho senor don fernando por cierta lana que avia de aver...", Testament° de 
Hernando de Estaiga y relaciOn de lo pagado, sit posterior a '1490, Id., leg, 1705. 
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Pero Ia mayoria de sus contemporaneos no acostumbraban a inmovilim 
el dinera: el que entraba se gastaba, y no todos los gastos eran improductivos, 
asi como no todos los prOstamos eran de consumo. Es preciso no solo 
sino tambien submyarlo; porque algunas joyas se empeiiaron para conservar 
una villa, algunos creditos se originaron en la compra de bienes y ese fue 
tambien el destino de algunos emprestitos.59  

Y ello nos lleva a considerar otro hecho; prestamos y creditos, muy comu-
nes, constituian un sistema en el que se movian con gran soltura los castella-
nos de Ia epoca. Las castellanost, nobles o no, ricos o pobres. Varian„ por su-
puesto, los elementos en cada caso: ya se empeiia una saya, ya se recurm 
a un credit() por varios millones de maravedis; pero se diria que no hay nadie 
que no sea deudor o acreedor, cuando no ambas cosas a la vez; cambia la 
condicien de los personajes, el manta la modalidad y el porque de los prestk 
mos. Como concedentes o recipiendarios de prestamos aparecen institucionek 
miembros de la nobleza, profesionales, elerigos, caballeros y villanos. Ni 
quiera el rey escapa a esa tupida malla: Diego Perez Sarmiento declara que 
tomb de el dineros prestados ;0° y los albaceas de la .Condesa de Qtstaiieda 
declaran haber pagado los maravedis que la condesa quiso prestar al monai 
adeinas de los que le habia prestado antes.61  

rtr 
Todos ellos, en conjunto, un conjunto abigarrado y sin zonal especializa 

das, reemplazaban, hasta donde era posible, la inexistente red bancaria. 

De to dicho hasta aqui puede concluirse que, si bien la existencia de 
deudas a veces es, en efecto, resultado de angustias financieras, provocadas cpii-
zas por la desmesura en los gastos, en los que tiene buena paife el din de 
ostentaciOn, y par la periodicidad en los pagos de rentas, derechos y retri,- 
buciones, otras veces, en cambia, solo traduce una forma ventajosa de operar, 
de quienyes poseian grandes, aun medianas, fortunas, movidos siempre p9r 
el deseo de acrecentarlas. En resumen, esos prestamos redundaban, -Como diria 
el Almirante Alonso Enriquez, en "prouecho de su estacla e fasjenda".62  
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53  Vid. nota 8. 
69  Men Rodriguez de Castro debe ciertos maravedis, que quedaron por pagar de los 

majuelos que comprO a Pedro de Almolares (Testamento, A.H.N., Sec. Cl., leg. 2151); 
Alfonso Tenorio, adelantado de Cazorla, 2.000 por dos tercios de casas que compro, y 
otros 20.000, tambien por unas casas compradas a la Abadesa de San Clemente de Toledo, 
en esa ciudad (Testamento, ColecciOn Salazar, M.94, p. 231); el almirante Fadrique Enri-
quez lega a su hijo el Conde de MOdica, "la villa de cebrinos que yo agora conpre, con 
tal condiciOn que el sea obljgado a pagar los ties quentos que sobre ella devo al adelan-- 
tado mj primo don Yffigo de Cueuara' (Id., 015 aiio 149). 

60 	 Testamento de Diego Perez Sarmiento, a. 1433, A.H.N. Sec. Cl., leg. 1137. 
61  Testamento de las condesa de Castarieda, a. 1448, Id., 'leg. 7726 
62  Testament°, Colecci6n Salazar, 0 1 5. 


