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Resumen 

Los últimos estudios están destacando la 

importancia que tuvo Cataluña en el 

abastecimiento de las tropas de Felipe V 

después de la Guerra de Sucesión. Para algunos 

autores, es una prueba de la rápida 

recuperación económica y del apoyo de la 

nueva monarquía a los habitantes del 

Principado. Sin embargo, todavía quedan 

muchos aspectos que analizar para poder 

valorar con más precisión el papel que tuvieron 

los hombres de negocios en el fortalecimiento 

del nuevo Estado borbónico. Entre ellos están 

los paguistas. Es decir, las personas que 

ejecutaban las letras de cambio enviadas al 

Principado por los grandes financieros de la 

Corona. El objetivo de este trabajo es analizar la 

importancia en la configuración del Estado que 

tuvieron estos paguistas catalanes, 

especialmente los afincados en Barcelona y su 

 Abstract 

The latest studies are highlighting the 

importance that Catalonia had in supplying 

Felipe V's troops after the War of Succession. 

For some authors, it is proof of the rapid 

economic recovery and the support of the new 

monarchy for the inhabitants of the 

Principality. However, there are still many 

aspects to analyse in order to assess more 

precisely the role that businessmen had in 

strengthening the new Bourbon state. Among 

them are the paguistas. That is to say, the 

people who executed the bills of exchange sent 

to the Principality by the great financiers of the 

Crown. The objective of this work is to analyze 

the importance in the configuration of the 

State that these Catalan paguistas had, 

especially those settled in Barcelona and its 

hinterland, which was the main financial 

center of the Principality. 

 

 
  Este artículo se inserta dentro del Grup d’estudi de les institucions I de les cultures 

polítiques (segles XVI-XXI) (2017 SGR 1041) y del Grupo de investigación España y 

Francia: intereses dinásticos e intereses nacionales (17’1-1733) (PGC2018-097737-B-I00), 

ambos dirigidos por el professor Joaquim Albareda. 

https://orcid.org/0000-0002-9231-903X
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hinterland, que fue el principal centro 

financiero del Principado.   
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letras de cambio. 
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1. Introducción 

El 5 de octubre de 1720, el marqués de Lede, capitán general de las tropas destinadas 

al asedio de Ceuta, se quejaba a Felipe V de la pobreza de los comerciantes de Cádiz. 

Según él, no podían ejecutar las letras de cambio que se enviaban desde Madrid para 

pagar la expedición de Ceuta: “Las últimas letras que vuestra Magestad ha remitido 

para el gasto y manutención de las tropas, han rehusado los mercaderes contra 

quienes tienen, el pagarlas”2. El dato pone de manifiesto una realidad que a veces 

corremos el riesgo de olvidar: no era suficiente con que hubiera un conjunto de 

prestamistas acaudalados, ya sea en Madrid, Génova o Londres, para abastecer a las 

tropas. Resulta imprescindible también la existencia de una amplia red de hombres 

de negocios locales que pudieran ejecutar las letras de cambio que les remitían los 

grandes financieros. La queja de Lede no era un caso aislado. En 1719, el capitán 

general de Cataluña, el marqués de Castelrodrigo, mostraba a Fernández Durán, 

secretario de despacho de Marina y Guerra, la ausencia de mercaderes catalanes 

dispuestos a asumir el arrendamiento de las rentas públicas debido a la falta de 

caudales, porque el comercio estaba “totalmente destruido y hay poquísimos 

hombres de negocios”3. A ello se añadía la presión que se ejerció sobre algunas de 

 
2  Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Secretaría de Guerra (en adelante SGU), 

leg. 481. 
3  Giménez, 2005, p. 549. En este sentido, es significativo, por poner solo un ejemplo, que 

 



 

 

Paguistas y prestamistas de Felipe V en Cataluña 

103 

estas personas por parte de la corona. En 1721, el superintendente de Cataluña, José 

Pedrajas, exigía a Jaume Duran el ingreso inmediato en la Tesorería catalana de 8.000 

doblones, bajo pena de prisión. Jaume Duran era uno de los mercaderes más ricos 

del momento. Argumentaba que no disponía de esa cantidad en efectivo en ese 

preciso momento. Tenía 3.000 doblones y esperaba la llegada de otros 5.000 de 

Valencia. Ante la indiferencia del superintendente y la amenaza de ser encarcelado, 

Duran consiguió después de muchas dificultades que un conjunto de mercaderes le 

prestasen la cantidad requerida4. El ejemplo es ilustrativo de la presión y necesidad 

que tenía el Estado de caudales y los métodos que podía llegar a usar para 

conseguirlos. 

Cuando se aborda la cuestión de los abastecimientos militares en los últimos 

años, se ha tendido a poner énfasis en la existencia de grandes financieros de la 

Corona, así como los asentistas y contratistas5. Sin embargo, todavía quedan por 

analizar algunas piezas de la maquinaria militar para comprender la amplitud de 

los sectores implicados y lo que ello significa para el Estado. Una de estas piezas es 

lo que algunos autores han denominado “paguistas”, es decir: hombres de negocios 

locales que avalaban o ejecutaban las letras de cambio emitidas por los grandes 

financieros de la Corona6. Su estudio para los años de la Guerra de Sucesión y el 

gobierno de Felipe V ha sido obviado por una parte de la historiografía, que se ha 

centrado especialmente en los grandes contratos firmados en la Corte.7 El estudio de 

 
Josep Matas gestionase en 1715 el arrendamiento del derecho de Corps, de anclaje, de 

pasaje, de fruta seca y de carnes de Barcelona. AGS, Dirección General del Tesoro (en 

adelante DGT), inventario (en adelante inv.) 16, grupo 5, leg. 6. 
4  Archivo de la Corona de Aragón (en adelante ACA), Real Patrimonio (en adelante RP), 

1721, 5AC.  
5  La bibliografía sobre este tema es inmensa. Entre los autores que siguen aportando 

novedosos estudios para el caso español podemos destacar Torres Sánchez, 2016; 

González Enciso 2013; Harding-Solbes Ferri, 2012; Díaz Ordóñez, 2011, Díaz Paredes, 2021 

y Andújar, 2021. 
6  Véase por ejemplo Esteban Estríngana, 2006, p. 30. 
7  Ciertamente hay autores que se han adentrado en la cuestión de las letras de cambio y los 

paguistas, abriendo líneas de trabajo interesantes. Es el caso de González Enciso (2020) o 

los más pioneros de Hernández Escayola, 2004 y Esteban Estríngana, 2005. Los estudios 

de Ana Crespo (2000 y 2007) sobre Flandes también resultan de gran interés. Pero ninguno 

de ellos lo ha hecho en el contexto catalán posterior a la Guerra de Sucesión ni lo han 

convertido con el foco central de su estudio. Los vínculos con actores económicos locales 
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los paguistas ayuda a entender con mayor claridad la necesidad de la Corona de 

contar con el apoyo de comerciantes locales para llevar a cabo la movilización de 

recursos. Su estudio pone de manifiesto también la complejidad de las redes 

económicas, sociales y políticas que había entre ellos y los grandes financieros del 

Estado. Para poder entender estas problemáticas, se han analizado los paguistas y 

prestamistas que ejecutaron las letras de cambio que la Corona envió a los hombres 

de negocio de Barcelona y su hinterland entre septiembre de 1714 y diciembre de 

1720. El periodo analizado tiene una especial relevancia. Más allá de entender mejor 

el funcionamiento de los abastecimientos militares, permiten valorar con más 

precisión algunas de las estrategias utilizadas por la Corona para facilitar la 

integración de las élites catalanas en la monarquía de Felipe V.  

 

 

2. Política, hacienda y paguistas 

Los siete años que abraza el presente trabajo son de una importancia fundamental 

para Cataluña. Son numerosos los acontecimientos políticos y militares que 

sucedieron en ella, lo que implicó que fuera la región de la península con una mayor 

presencia militar. En septiembre de 1714 se conquistaba la ciudad de Barcelona, en 

1715 Mallorca, en 1717 Cerdeña y en 1718 se intentaba hacer lo mismo con Sicilia. 

Para llevar a cabo estas tres últimas operaciones se escogió Barcelona como punto 

de partida de la flota, lo que llevó a un aumento considerable de la presencia militar, 

especialmente a partir de 1715.8 Si bien las cifras varían según los años, en 1717 solo 

la infantería la formaban 19.600 soldados, lo que suponía 43% de todo el ejército 

español9. Ese mismo año, los gastos totales del ejército en Cataluña fueron de 

7.635.960 reales de vellón10. Para la expedición de Sicilia se movilizaron 30.000 

hombres11. A todo ello cabía añadir el inicio de la Guerra contra la Cuádruple 

Alianza (1718-1720)12, la cual tuvo una intensidad mayor en Cataluña debido a las 

actividades antiborbónicas de las milicias del Carrasclet13. Cataluña se convirtió 

 
también han sido ampliamente trabajados. Solo como ejemplo véase Guerrero Elecalde, 

2017.  
8  Entre otros cfr. Roura, 2001; Jiménez, 2001; Torras Ribé, 2005a. 
9  Andújar, 2015, p. 230.  
10  ACA, RP, Manual de Intendencia, vol. 109, fol. 38 y ss.  
11  Martí-Fraga, 2019, p. 132. 
12  Sallés, 2015.  
13  Sobre la actividad de Carrasclet véase Albareda, 1997. 
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simultáneamente en punta de lanza de las expediciones y en muro defensivo frente 

a los ataques y esto tenía un coste14. 

Más allá del debate sobre si esta presencia militar fue beneficiosa para la 

economía catalana15, parece difícil cuestionar lo que Torras Ribé ha denominado 

como una “militarización obsesiva de Cataluña” que generó un “malestar y clima 

de descontento de la ciudadanía” que preocupó fuertemente a las autoridades 

borbónicas16. Junto al secuestro de bienes de los que fueron favorables al bando 

austríaco para enriquecer las arcas catalanas, también se ejerció una cierta 

persecución de aquellos mercaderes que podían tener vínculos y proteger bienes de 

austracistas. Así, el 16 de noviembre de 1718, se inspeccionó la casa de Francisco 

Vilar (uno de las paguistas de este estudio), porque se sospechaba que mantenía 

relaciones económicas con Jaume Abadal, destacado partidario del archiduque.17 A 

la vez, en 1716 se descubrió una conspiración política austracista en la que estaban 

implicados tanto miembros de la nobleza (el conde de Plasencia) como algunos de 

los mercaderes en ascenso (Segimon Milans), lo que era indicativo de la desconfianza 

inicial que podía haber sobre la población.18 Esto fue acompañado por una cierta 

debilidad inicial de los comerciantes catalanes para asumir asientos costos, hecho 

que explica que en ocasiones quedaran desiertos19, o que se tuvieran que hacer varias 

llamadas o “cridas” para conseguir candidatos que los asumieran20. Esta pobreza y 

dificultades iniciales de la clase mercantil también se puede visualizar en la 

desaparición o pérdida de influencia a partir de 1714 de algunos de los grandes 

hombres de negocios de finales del s. XVII y principios del XVIII. A pesar de su clara 

vinculación con Felipe V entre 1701-1705, no tuvieran el mismo protagonismo y casi 

 
14  Giménez, 2005; Arranz, 1979, p. 1870. 
15  Esta cuestión es compleja y los autores que la han tratado han sido numerosos. A modo 

orientativo, véase, Arranz, 1979, p. 1870; Torras Ribé, 2005b; Molas-Farga, 2010, p. 128; 

Tortella, 2016. 
16  Torras Ribé, 2005b, p. 80; Alcoberro, 2007.  
17  ACA, RP, Manual de Intendencia, vol. 109, fol. 152r. Después del registro, se constató que 

no había nada, y no se impuso ninguna pena a Vidal.  
18  Delgado Ribas, 2014, p. 138. 
19  Es lo que sucedió, por ejemplo, en 1721 con el asiento de camas de hospital, el cual, a pesar 

de ser pregonado diariamente entre el 30 septiembre y el 18 de octubre “en todos los 

referidos días no se ha hallado postura alguna”. ACA, RP, Manual de Intendencia, vol. 112, 

fol. 133. 
20  ACA,RP, Procesos, 1720,n. 4, Ai. 
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desaparecieron. Es el caso, por ejemplo, de Joan Lapeira, los Colomer21 o los Antich22. 

Lapeira, era uno de los grandes hombres de negocios del último tercio del s. XVII. 

José Patiño, superintendente de Cataluña desde 1713, premió su fidelidad al 

monarca borbón nombrándole administrador de la Tabla de Cambios de Barcelona 

en 171423. Sin embargo, casi desaparece de la escena comercial a partir de 1715, y no 

fue capaz de conseguir un contrato de vestuarios del regimiento de Vendôme en 

1718 por presentar precios no competitivos24. Esteve Serra y Vileta, arrendador de la 

nieve en 1707 y uno de los 16 administradores del nuevo ayuntamiento de Barcelona 

creado en 1714, fallecía en 1728 confesando que, a pesar de sus apoyos a Felipe V, 

era consciente de “las pocas forças de ma heretat i bens i lo poc o no res que de aquells pot 

restar”25. Pau Dalmases, del que hablaremos más adelante, consiguió mantenerse 

económicamente bastante bien, pero aun así, en su testamento hecho en 1722, 

confesaba que “segons las forças de ma heretat, i bens, tenint-se a la mira al molt han 

minorat mos bens per los grans encontras i excessius gastos han suportat, los crescuts carrecs 

i obligacions a que estan tinguts y obligats"26. La falta de caudales llevó a la intendencia 

catalana a buscar recursos de múltiples lugares, más allá del catastro y los 

arrendamientos públicos. En 1717 y 1718, cuando la necesidad era mayor, se llegó a 

vender hierros inútiles, caballos y "240 chupas de munición apolilladas, 2 cajas rotas 

y 12 cinturones", lo que reportó unos modestos ingresos de 166.174 rv.27. En esta 

situación, ¿cómo se financió la notable presencia de las tropas en Cataluña? La 

respuesta la podemos encontrar parcialmente en el memorial que en 1723 hicieron 

al monarca los procuradores del Principado. En él se mostraba que muchos 

artesanos se mantenían gracias al “dinero que viene de los reinos de Castilla y 

 
21  Oliva, 2001, pp. 109 y 197. 
22  Sobre los Antich véase Rovira, 2001. 
23  Oliva, 2014, p. 235. 
24  ACA, RP, Manual de Intendencia, vol. 180, fol. 298-308. Sus actividades como prestamista, 

muy importantes antes de 1714, desaparecen completamente a partir de ese año. Cfr. 

Oliva, 2014, p. 235. 
25  Arxiu Històric de Protocolos de Barcelona (adelante AHPB), Josep Francesc Fontana, 

934/49, fol. 290. Esteve Serra Vileta fue un reconocido partidario de Felipe V, encarcelado 

con la llegada del archiduque y miembro del primer ayuntamiento borbónico de 

Barcelona.  
26  AHPB, Pau Mollar, 958/30, fol. 11. 
27  AGS, DGT, inv.7, leg.3, exp. 11, fols. 8-23. 
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expenden las tropas en este país”28. Es decir, eran los financieros afincados 

principalmente en Madrid y alrededores los que estaban principalmente pagando 

los gastos del ejército en Cataluña. Sin embargo, sin “paguistas locales” que 

ejecutasen esos préstamos era difícil que el dinero llegase a los artesanos que 

abastecían de manera efectiva al ejército.  

Los “paguistas” no han sido el objeto central de estudio de muchos autores29. Ello 

se debe a que no existen “paguistas” en el sentido puro del término, sino grandes 

financieros y mercaderes que se dedican a múltiples actividades comerciales ya sean 

contratos militares, gestión de rentas públicas y negocios privados. Entre estas 

actividades estaba la ejecución de las letras de cambio que les emitían otros 

financieros, ya fuera como un servicio al Estado o a otros hombres de negocios30. El 

interés por los “paguistas” se explica por ser uno de los medios, no el único, con el 

que la Corona gestionaba los gastos de la tesorería y llevaba la contabilidad31. El 

recurso a las letras de cambio fue muy utilizado por la corona española en ciertos 

momentos de los ss. XVI y XVII y para determinadas regiones, como han 

demostrado algunos estudios para Navarra, Flandes o Cataluña32. Los trabajos de 

Antonio Espino sobre la Cataluña del último tercio del s. XVII, otro momento de 

fuerte presencia militar, ya pusieron de manifiesto la existencia de un grupo no 

pequeño de comerciantes catalanes que ayudaban a financiar los gastos militares a 

través de la ejecución de las letras cambio enviadas desde Madrid. Es el caso de Joan 

Lapeira, Joan Navarro, Francesc Bastero, Arnlado Jäger o Jaume Teixidor33. Es decir, 

para la clase mercantil catalana, que se encontraba en pleno proceso de expansión 

económica a finales del XVII34, colaborar con el Estado a través de la financiación era 

algo normal, que formaba parte del amplio abanico de actividades que 

desarrollaban. 

 
28  Mercader Riba, 1955, p. 414  
29  Véanse los trabajos de Concepción de Castro, 2004; Aquerreta, 2001; o Molas, 2010, por 

citar algunos en los que se analizan pero sin profundizar en exceso.  
30  El libro de cuentas de la compañía Llorens y Duran, es un buen ejemplo de ellos. Cfr. Arxiu 

Històric Municipal de Barcelona (en adelante AHMB), Fons comercial, A 198. 
31  Las cuentas de ¡ Andrés Pérez Brachio, tesorero general del ejército de Cataluña entre 1715-

1716, recogen ingresos de las diferentes rentas públicas, envíos directos desde Madrid, 

donativos y un largo etc. AGS, DGT. inv. 16, grupo 5, n. 6. 
32  Hernández Escayola, 2004; Esteban Estríngana, 2005; Badosa, 2003; Martí-Fraga, 2020a.  
33  Espino, 1996, pp. 1419-1422. 
34  García Espuche, 2004; Fontana, 1955; Vilar, 1964.  
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A todos estos elementos debemos añadir otra variable: las reformas de la Real 

Hacienda que se llevaron a cabo durante los primeros años de gobierno de Felipe V 

para tener un mejor control del gasto35. No es este el lugar para analizar la 

complejidad de los debates que hubo dentro de la Corona sobre los modos de llevar 

a cabo estos cambios, pero resulta necesario tener en cuenta, como muy bien ha 

señalado Anne Dubet, que entre 1718-1720, la tesorería estuvo bajo el control del 

tesorero general Nicolás Hinojosa, el cual consideraba que “el pago de los efectos 

del tesorero eran de mayor confianza las casas mercantiles de cambios que los 

arrendadores de rentas”36. Consecuencia de ello, como criticaba el marqués de 

Campoflorido, se multiplicaron los contratos de letras de cambio con varias casas de 

banca37. A la vez, la Corona intentó tener un control más directo de las casas de la 

moneda para “incitar a los particulares a confiarles su metal precioso”38. Es desde 

esta perspectiva que cabe entender el protagonismo que van a tener algunos 

hombres de negocios barceloneses y catalanes en la ejecución de los pagos para 

abastecer la numerosa presencia de regimientos entre 1715-1720. Fueron 

instrumentos a los que recurrió conscientemente la Corona y sus financieros, porque 

resultaban necesarios para la Hacienda Real. En esta situación el hecho que algunos 

de ellos hubieran colaborado activamente en la financiación del archiduque Carlos 

III, tenía una importancia menor que podía ser ignorada, cosa que no sucedía con 

aquellas personas que se habían destacado únicamente por su colaboración 

política39. 

 

 

3. Letras de cambio ejecutadas por catalanes 

Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, podemos hacer una primera 

aproximación a los ejecutores de las letras de cambio que se emitieron para el pago 

de las tropas asentadas en Cataluña y sus abastos. Nos basamos en los datos que nos 

proporcionan los registros del Tribunal Mayor de Cuentas, que recogen esta 

información y otros gastos de la Corona, así como diferentes cuentas de los tesoreros 

 
35  Dubet, 2010, 2015 y 2018; Solbes Ferri, 2014 y 2016; Dubet-Solbes Ferri, 2019. 
36  Dubet, 2020, p. 35. 
37  Dubet, 2014, p 135. 
38  Dubet, 2014, p. 133. Sobre la casa de la Moneda de Barcelona, véase Estrada, 2012. 
39  Respecto a la represión de Felipe V sobre la élite política catalana véase Torras Ribé, 2005 

y 2010; Roura 2001.  
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generales conservadas en la sección de Dirección General del Tesoro del Archivo 

General de Simancas. En datos absolutos se constata que, entre octubre de 1714 y 

diciembre de 1720, 56 catalanes diferentes ejecutaron 212 letras de cambio o hicieron 

préstamos por un valor de 70.665.364 rv.40. Entre ellos, aparte de mercaderes, 

encontramos a jesuitas, tenderos, doctores en medicina, incluso mujeres titulares de 

compañías como Anna Vinyals o Teresa Farau41. Es decir, no era una cuestión sólo 

de grandes hombres de negocio, sino que también abrazaba a personas de estratos 

sociales diferentes. Esta realidad, sin embargo, no niega el hecho que el mayor peso 

lo tuviera un pequeño número de ellos. Si a ello añadimos las letras ejecutadas en la 

Casa de la Moneda de Barcelona, que como hemos visto fue también uno de los 

recursos utilizados por la Corona para financiar los gastos, la cifra llega los 

78.433.281 millones. El dinero traído directamente de los financieros extranjeros, sin 

recurrir a letras de cambio que se ejecutaban en Cataluña apenas llegaba a los 5 

millones42. Es decir: el 94% del dinero con que se pagó al ejército de Cataluña en un 

primer momento procedente de fuentes no directas (impuestos, secuestros, rentas, 

catastro) fue proporcionado (ya sea a través de letras de cambio, ya sea por 

 
40  Dentro de esta cifra incluimos las letras que ejecutó Joan Francesc Fernández Calderón en 

nombre de varios financieros asentados en Madrid como Cambí/Spineli y Goyeneche. Cfr. 

AGS, Tribunal Mayor de Cuentas (en adelante TMC), n.1919, fol.22; AGS, DGT, inv.7, leg 

3, exp.9, fol. 36). A partir de 1719 fue nombrado alcalde y superintendente de la Casa de 

la Moneda (ACA, DIVERSOS, Casa de la Moneda, leg. 20, n. 6). Entre 1719-1720, desde ese 

cargo, ejecutó letras de cambio por valor de 15.921.873 rv. procedentes de diferentes 

personas. Resulta difícil diferenciar si era dinero derivado de los ingresos de catalanes en 

la institución (como había planificiado Hinojosa) o de sus propis ingresos personales.  
41  El jesuita era Francesc Puig, que ejecutaba letras de Josep Marimon (AGS, DGT, inv. 7, leg. 

3, exp. 11, fol. 15). Francesc Jofre era mercader de telas (ACA, Real Audiencia, Pleitos 

civiles, 8817), Josep Capllonch doctor en medicina (García Espuche, 2014, p. 743). Sobre 

Ana Vinyals véase AGS, DGT, inv. 7, leg 3, exp.9, fol. 17. Teresa Farau tenía una compañía 

con el comerciante de Mataró Rafael Peramás (AGS, DGT, inv. 16, Grupo 5, leg. 6, sf., 

26/12/1716). 
42  Los pagos en efectivo que se hicieron corresponden a tres fechas. El 19 de mayo de 1718 

se enviaron a Barcelona 100.000 pesos de plata valorados en 1.505.802 rv. para el pago de 

los soldados de la expedición de Sicilia (AGS, DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 11, Tesorero Miguel 

Zabala, fol. 15). En 1719 Antonio Brunati envió 3 millones de rv. en efectivo para el pago 

de tropas en Barcelona, Tortosa y Lérida (AGS, DGT, inv.7, leg 3, exp.9, p. 10). El 2 de 

marzo de 1720 se constata que Bernardo Cambí envió oro y plata a Barcelona por un valor 

de 540.000rv. (AGS, DGT, inv.7, leg. 3, exp. 9, p. 14). 
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préstamos) por barceloneses y catalanes. Posteriormente, estos comerciantes 

cobraban privadamente el dinero a los financieros que les emitían las letras. A ello 

habría que añadir todavía el donativo “voluntario” del Brazo Eclesiástico pendiente 

desde las Cortes de 1701 y que se ejecutó en 1716. Ascendía a 1,8 millones de rv. En 

total, estamos hablando de unos 80.233.281 millones de rv. Estos datos ponen de 

manifiesto que, sin la ayuda de algunos adinerados hombres de negocio de 

Barcelona y de su hinterland, en ocasiones procedentes de estratos sociales diversos, 

no hubiera sido posible el mantenimiento de las tropas de Felipe V en el territorio 

durante ese periodo.  

Lógicamente no todos estos 56 catalanes tuvieron el mismo protagonismo en la 

financiación de las tropas. En la siguiente tabla hemos recogido los nombres de 

aquellos que ejecutaron dos o más letras de cambio durante este periodo43. En total 

son 36 personas.  

 

 

Nombre Letras Total rv 

Media por 

letra Lugar 

Contratos 

militares 

Vinculación 

Archiduque 

Duran, Jaume y Josep 48 24.294.082 510.526,3 Barcelona Sí Sí 

Fernández Calderón, Joan 

Francesc 22 24.045.229 1.092.965,0 Barcelona   
Llorens, Ignacio y Juan 

Pablo 30 9.993.643 333.121,4 Barcelona Sí No 

Dalmases, Catà y Piria 20 3.007.860 150.393,0 

Barcelona/ 

Mataró No Sí 

Benajes, Andreu y Milans 18 2.572.315 142.906,4 Barcelona Sí No 

Matas, Josep y Esteban 10 1.738.482 173.848,2 Barcelona Sí/No Sí 

Jofre, Francesc y Vilar, 

Josep 5 1.385.400 277.080,0 Barcelona No Sí 

Fornés, Francisco y Juan y 

cia 4 900.000 225.000,0 Mataró No no 

Farau, Esteban y cia 7 391.100 55.871,4 Barcelona No Sí 

Shallet, Wenders y 

Ferrand 3 306.345 102.115,0 Barcelona No No 

Buhigas, Josep y cia 7 240.220 34.317,1 Barcelona No Sí 

Shallet, Crowe y cia 4 210.000 52.500,0 Barcelona Sí Sí 

 
43  En el anexo 1 se encuentran el resto de paguistas que ejecutaron las letras de cambio.  
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Vinyals, Ana 2 180.000 90.000,0 Barcelona No ? 

Fontaner, Ignacio, y Jofre, 

Francesc 2 114.000 57.000,0 Barcelona No Sí 

Farau, Teresa, Peramàs, 

Rafael y cia 2 91.740 45.870,0 Barcelona No ? 

Nombre Letras Total rv 

Media por 

letra Lugar 

Contratos 

militares 

Vinculación 

Archiduque 

Mandri, Jaime y cia 3 68.520 22.840,0 ? No no 

Campllonch, Josep y cia  2 50.880 25.440,0 Barcelona No Sí 

Esmandia, Rafael y cia 2 29.460 14.730,0 Mataró No No 

Peramaràs, Rafael 3 24.000 8.000,0 Mataró No no 

Tabla n. 1: Hombres de negocio catalanes que ejecutaron 2 o más letras 

de cambio para el ejército (1714-1720)44 (Fuente: AGS, DGT, inv. 7, leg. 

3, exp. 2, 3, 4, 9 y 11; DGT, inv. 16, Grupo 5, leg. 6; AGS, TMC, 1919) 

 

 

La figura de Joan Francesc Fernández Calderón, que aparece en segundo lugar, 

distorsiona un poco la imagen. En 1717 era correo mayor de Cataluña y apoderado 

de la compañía de Goyeneche Valdeolmos45, pero a la vez, también ejecutaba 

numerosas letras de cambio de la Compañía de Bernardo Cambí46. Además, en 1719 

era nombrado alcalde y superintendente de la Real Casa de la Moneda de Barcelona, 

lo que nos genera muchas dudas sobre la procedencia real del dinero que ejecutaba, 

que seguramente en parte era de catalanes47. Exceptuando este personaje, vemos que 

 
44  Hemos unificado a Josep Matas con Esteve Matas y a Joan Llorens con Ignasi Llorens, pues 

en ambos casos eran padre e hijo. Los Matas fundaron una compañía conjunta en 1714 

(Oliva, 2014, p. 221). Por su parte, la Compañía de Llorens, era heredera directa de la que 

había hecho su padre cuando se separó de los Duran (García Fuentes, 2004, p. 153). 
45  ACA, RP, Procesos, 1717, n.4 O; ACA, Real Audiencia, Pleitos civiles, 12961. Sobre la 

importancia de esta compañía comercial, creada en 1712 para aprovisionar las tropas 

reales con todo tipo de abastos, véase Aquerreta, 2001. 
46  En esos años hemos constatado que ejecutó letras a Bernardo Cambí por valor de más de 

12 millones de rv., una cifra casi idéntica a la que hizo para los Goyeneche. Cfr. AGS, DGT, 

Inv.7, leg. 3, exp.9, fols 7-22, y AGS, TMC, 1919, fols 37-47. 
47  Como hemos visto, Hinojosa potenció las casas de la moneda para que los particulares 

aportasen allí su plata. En este sentido resulta lógico que tanto Cambí como Goyeneche 

recurrieran a ellas con letras de cambio.  
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los seis primeros nombres, con aportaciones superiores al millón de reales de vellón, 

pertenecían a importantes familias mercantiles: los Duran, Llorens, Dalmases, 

Milans, Jofre y Matas. Es llamativo que de estas seis primeras familias, cinco 

hubieran colaborado previamente con el archiduque48. Las cifras son notables, sobre 

todo cuando nos fijamos en el número de letras de cambio que ejecutaron en 6 años 

y el valor medio. En el caso de los Duran es medio millón, pero también destaca los 

350.000 rv. de Llorens, o los 270.000 rv. de la compañía Jofre y Villar. Además, 

algunos de estos personajes estaban muy relacionados entre sí. Como ha destacada 

Isabel Lobato Franco, entre 1698 y 1714 Joan Pau Llorens y Vicens y Josep Duran, 

tuvieron una de las mayores y más importantes compañías de comercio de 

Cataluña49. A partir de esa fecha se separan. Josep Duran formará una compañía con 

su hijo Jaume Duran y Joan Pau Llorens, que también aparece en la lista de los 

principales ejecutores, colaborará con su hijo Ignacio Llorens50. En este sentido es 

significativo que fueran precisamente estas dos familias, que habían tenido un papel 

fundamental en la economía catalana previa a 1714, las que siguieron manteniendo 

el mismo protagonismo con el cambio de ciclo político que supuso el gobierno de 

Felipe V. Es lo mismo que sucedió con otros de los financieros destacados, como 

Dalmases, Cata y Piria, los Matas, Ignacio Fontaner y Francesc Jofre.  A la vez, 

aparecen figuras nuevas que, si bien ya existían antes, no se habían destacado como 

firmes colaboradores del archiduque, o lo habían hecho de manera muy puntual. Es 

el caso de los Benages, Andreu y Milans, Fornés, Esmàndia o Peramàs51. Finalmente 

 
48  Incluso los Milans colaboraron con el archiduque Carlos III. En marzo de 1710 tenemos 

constatado que ayudaron a la defensa de Girona. Cfr. Achivio di Stato di Nápoli (en 

adelante ASN), Consigilio di Spagna (en adelante CS), n. 228, fol. 125. También estuvieron 

en el complot del Josep Lanuza que hemos visto antes (Delgado Ribas, 2014). Por su parte, 

si bien Juan Pablo Llorens colaboró con el archiduque, su hijo Ignacio, que empieza a 

aparecer en la escena mercantil a partir de 1717, parece que no lo hizo, ya que su primera 

colaboración como prestamista data del 17 de mayo de ese año (Cfr. AGS, DGT, inv. 7, leg. 

3, exp. 11, fol. 10).  
49  García Fuentes, 2004. El registro contable de la Compañía hasta enero de 1714 se conserva 

en el AHMB. Fons comercial. A 198. 
50  García Fuentes, 2004, pp. 152-153. 
51  Tanto Rafael Peramàs como Francesc Fornés, fueron miembros del primer ayuntamiento 

borbónico de Mataró en 1715 (Llovet, 2000, p. 248). Otras figuras, sin embargo, son más 

ambivalentes. Si bien Milans, como hemos visto, colaboró en la defensa de Gerona en 1710 

frente al monarca borbón, tres años después, en 1713 era fiador del vestuario de las tropas 
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mencionar la presencia de la compañía de Josep Shallet y Midford Crowe, bien 

estudiada por Albert García Espuche. A pesar de su origen inglés, residían en 

Cataluña desde finales del s. XVII52. Josep Shallet era cónsul de Inglaterra y Midford 

Crowe, fue el enviado de la reina inglesa en el pacto de Génova53.  

Resulta interesante comparar esta lista de nombres, con los 20 mercaderes que en 

1716 convocó Felipe V para que informaran de sus agentes o factores en Europa54. 

Era un modo de controlar a las grandes fortunas barcelonesas del momento. De estos 

20 hombres de negocio, 12 acabaron prestando o ejecutando letras de cambio para 

la financiación del ejército en Cataluña55. Este dato nos ayuda a entender que los 

principales mercaderes colaboraron desde el primer momento con el nuevo régimen. 

De hecho, el 55% de esos doce habían tenido un papel importante con el archiduque 

Carlos III. Por otro lado, debemos resaltar que algunas de estas personas no 

necesariamente estaban vinculadas con otros tipos de contratos militares de 

abastecimiento. El 70% de ellos no figuraban en las listas de contratistas de ese 

periodo.56 Sin duda estos personajes también formaban parte de la estructura que 

permite el abastecimiento de las tropas a pesar de que aparentemente no 

colaboraron de manera directa. Son, como hemo dicho en otros lugares, “asentistas 

invisibles”57, y su constatación nos permite ver que el alcance de personas implicadas 

en la movilización de recursos no se limitaba solamente a artesanos especializados 

o grandes asentistas.  

Los paguistas eran consciente que el destino del dinero que entregaban se dirigía 

a financiar los gastos de guerra. El contenido de las letras cambio lo muestra con 

claridad. Si bien lo normal era que las letras dijesen frases generales como “Gastos 

 
de Felipe V (Bencomo, 1983, p. 99) y más tarde colaboró en el asedio de Barcelona de 1714 

(Oliva, 2014, p. 212). Por su parte, Miquel Esmàndia, destacado borbónico de Mataró, 

había sido en 1707 auditor general del ejército de Cataluña (ASN, CS, n. 190, fol. 212). Por 

su lado, Jaume Mandri, fue desinsaculado por el archiduque en 1707 del ayuntamiento de 

Mataró (Llovet, 2000, p. 229). 
52  Sobre Josep Shallet y Midford Crowe véase García Espuche, 2004, pp. 297 y 305. 
53  Albareda, 2010, p. 126. 
54  La lista ha sido trabajada por Torras Ribé, 1990.  
55  Torras, 1990, p. 120. En concreto. Ignasi Fontaner y Francesc Jofre, la compañía de 

Dalmases, los Duran, los Milans, Esteve Farau, Josep March, Josep Buigas, los Matas, Josep 

Nadal, Josep March, Felip Aranyó, Joan Cruzate y los Llorens. Algunos de estos nombres 

se encuentran en el anexo 1.  
56  Sobre los contratistas catalanes en ese periodo véase Martí-Fraga, 2021.  
57  Martí-Fraga, 2020a, p. 116. 
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de aquel principado”, “Gastos de Marina”, “subsistencia de las tropas”, “Gastos del 

exército”58, en muchos casos se era más explícito. En el año 1717, la compañía de 

Josep y Jaume Durán ejecutó letras de cambio para gastos tan variados como la 

“construcción de navíos”; el “aumento de 2.152 hombres voluntarios para los 

batallones de infantería”, el “transporte vestuario” o el “pago de oficiales que hacen 

el corso”59. Benajes, Andreu y Milans, podían hacerse cargo tanto de la “asistencia 

de tropas mesada de julio” como de los “sueldos de la tripulación de marinería y 

infantería del navío el Cambí”60. Ignacio Llorens, financió tanto la “construcción en 

Sant Feliu” de navíos, como la “fundición de artillería” o el “aumento de 130 

hombres en cada uno de los 35 batallones de infantería”61. La Compañía de Esteban 

Farau, firmaba letras de cambio de Agüero Bervedel en 1717 para la “construcción 

de 2 galeras en Barcelona”62. Esto demuestra que los paguistas no eran ajenos al 

destino del dinero que proporcionaban y eran conscientes de lo que hacían. De 

hecho, algunas de las grandes expediciones fueron financiadas en parte por algunos 

de estos miembros. En la expedición de Sicilia encontramos que Ignacio Llorens, los 

Duran, los Dalmases y los Farau ejecutaron letras de cambio enviadas por Bernardo 

Cambí, a lo que habría que añadir el millón y medio de reales de vellón que se sacó 

directamente de la Casa de la Moneda de Barcelona63. 

Tema diferente es valorar la evolución temporal del importe de estas letras 

cambio ejecutadas y quiénes las llevaron a cabo. Este dato nos puede aportar algunos 

datos interesantes sobre la recuperación económica catalana.64 En los dos siguientes 

gráficos y la tabla se recoge esta información.  

 

 

 
58  Véase por ejemplo AGS, DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 11, pp. 3-16; AGS, TMC, 1919, p. 11. 
59  AGS, DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 11, pp. 1, 2, 4 y 17. 
60  AGS, DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 11, p. 12; DGT, inv. 7 leg. 3, exp. 9, p. 2; TMC 1919, p. 15. 
61  AGS, DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 11, p. 10, 11 y 17. 
62  AGS, DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 11, p. 18. 
63  Cfr. AGS, DGT, inv,7 leg. 3, exp. 11, p. 1-15; DGT, inv.7 leg. 3, exp. 9, p. 2; AGS, TMC, 1919, 

pp. 12-15. 
64  No es este el lugar para profundizar en la difícil y discutida cuestión de la recuperación 

económica catalana después de 1714. Nuestra intención se limita a apuntar algunos 

elementos que pueden enriquecer este debate. Sobre esta discusión véase, por poner solo 

algunos ejemplos, los trabajos de Mercader, 1985; Delgado Ribas, 2013 y 2015; Molas-

Farga, 2010; Torras Ribé, 2010.  
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Gráfico 1: Evolución coste letras de cambio ejecutadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Evolución número de letras de cambio ejecutadas 

 

Año Coste en rv. 

1714 132.857 

1715 123.176 

1716 228.352 

1717 311.299 

1718 378.589 

1719 574.138 

1720 652.577 

Tabla n. 2: Coste medio de las letras de cambio (Fuente de gráficos y 

tabla: AGS, DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 2, 3, 4, 9 y 11; DGT, inv. 16, Grupo 5, 

leg. 6; AGS, TMC, 1919.) 
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Se constata un aumento casi continuado del importe total de las letras de cambio 

ejecutadas por catalanes, muy clara a partir de 1717, cuando se superan los 20 

millones de reales de vellón. El año 1717 es cuando se firman más letras por parte de 

hombres de negocio barceloneses y globalmente aportan más. Ello se debe a que ese 

año partió de Barcelona la expedición de conquista de Cerdeña, y se comenzó a 

preparar la de Sicilia de 1718. Es probable que el éxito de este recurso para financiar 

las expediciones reforzara las tesis de Nicolás Hinojosa para su reforma de la 

Tesorería General que, como hemos visto, confiaba más en los hombres de negocio 

que no en los rentistas. Es más, el hecho que importantes miembros de la élite 

económica catalana hubiesen ayudado de manera clara a financiar (ya sea por vía de 

préstamo, por letras de cambio o a través de asientos militares) las expediciones de 

Mallorca, Cerdeña y Sicilia, era un signo evidente de su implicación en el 

fortalecimiento de la monarquía borbónica65. A primera vista se constata un 

paralelismo entre el número de letras de cambio por año y su importe total. Sin 

embargo, una mirada más detallada pone de manifiesto que a medida que pasa el 

tiempo, el importe medio de cada letra de cambio era mayor. Esto es indicativo de 

una mayor capacidad económica por parte de algunos hombres de negocio catalanes 

para poder ejecutar pagos mayores y, a la vez, un posible signo de la lenta 

recuperación económica. 

Otro elemento que se puede analizar, y resulta de interés, es la evolución de esta 

colaboración. En la siguiente tabla hemos recogido aquellos hombres de negocio que 

firmaron letras de cambio en tres o más de los años analizados.  

 

 

Nombre 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 

Benajes, Andreu y Milans 60.000 210.000 274.221 294.000 1.719.900 132.994  

Buhigas, Josep y cia.   77.100 95.820 30.000  37.300 

Dalmases, Catà y Piria 300.000 48.000 68.040 780.000 1.757.520  23.700 

Duran, Jaume y Josep 240.000 622.440 947.700 9.808.752 8.017.800 162.000 4.647.261 

Farau, Esteban y cía.   15.000 135.000 90.000 128.400 22.700 

 
65  Recordemos que Benajes, Andreu y Milans fueron los asentistas del pan de munición para 

la expedición de Mallorca (Bencomo, 1983, pp. 146-147). Los Duran tuvieron un papel 

clave en la expedición de Cerdeña y Sicilia (Martí-Fraga, 2019) y Ignacio Llorens ejecutó 

más de 3 millones en letras de cambio para los gastos derivados de la expedición de 

Cerdeña (Cfr. AGS, DGT, inv.7, leg. 3, exp. 11, p. 17). 
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Nombre 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 

Fernández Calderón, Joan 

Francesc 
 420.000 3.000.000 1.612.756 3.121.200 5.110.866 10.811.007 

Fornés, Francisco y Juan y 

cia. 
180.000 360.000 180.000 180.000    

Llorens, Ignacio y Juan 

Pablo 
 222.000 21.180 7.647.373 1.792.800 352.800  

Matas, Josep   22.500 750.000 2.512.800  240.000 

Tabla n. 3: Importe en rv. de las letras ejecutadas por los principales 

hombres de negocio catalanes por año66 (Fuente: AGS, DGT, inv. 7, leg. 

3, exp. 2, 3, 4, 9 y 11; DGT, inv. 16, Grupo 5, leg. 6; AGS, TMC, 1919.) 

 

Evidentemente, los años centrales de 1717 y 1718 fue cuando más se gastó, pero 

es llamativo las diferencias en el monto de las letras que un mismo paguista podía 

ejecutar. El caso de Duran es paradigmático: en 1717 y 1718 ejecutó letras por un 

valor total de 10 y 8 millones rv. respectivamente, mientras que otros años las cifras 

eran menores. Benajes, Andreu y Milans, se mantuvieron con cifras modestas, que 

no superaron los 300.000 rv., a excepción de 1718, cuando casi llegaron a los 2 

millones. Algo parecido sucedió con los Dalmases, Cata y Piria. El caso más 

llamativo, sin embargo, es el de los Llorens, a los que a duras penas se recurrió en 

algunos momentos (en 1716 sólo avalaron letras por un valor de 21.000 rv.), y en 

otros fueron de los que más aportaron, como los casi 8 millones de 1717 o los 2 

millones de 1718. Visto en su conjunto estas cifras ponen de manifiesto que, 

independientemente del número total de hombres de negocios que ejecutaron letras 

de cambio entre 1714-1720 (recordemos que eran 56 personas) a la hora de la verdad, 

sólo había 4 o 5 compañías en Cataluña capaces de aportar grandes cantidades en 

poco tiempo cuando se les requería: los Duran, Llorens, Milans, Dalmases y Matas. 

El resto podían ayudar con más o menos frecuencia, pero siempre con cantidades 

menores. Es el caso, por ejemplo, de las compañías de Esteban Farau o Josep Buigas, 

 
66  A esta tabla quizá habría que añadir la figura de Francesc Jofre. Asociado con Ignacio 

Fontaner ejecutó letras de cambio en 1715 y 1716 por valor de 114.000 rv. Asociado con 

Josep Vilar, en 1720 ejecutó 5 letras por un valor total de 1.025.400rv. Cfr. AGS, DGT, inv. 

16, Grupo 5, leg. 6, s/f, 25.V.1715 y 21.IX.1716; AGS, DGT, inv.7, leg. 3, exp. 9, pp. 16, 17 y 

22; AGS, TMC, 1919, pp. 55 y 57.  
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que nunca avalaron letras por un valor superior a los 200.000 rv.67 De hecho, el 40% 

de los 56 mercaderes analizados tienen una media por letra cambio inferior a los 

40.000 rv., como sería el caso las compañías de Rafael Esmàndia, Jaime Mandri, Josep 

Caplloch o Rafael Peramás68. Esto nos lleva a ver una doble realidad. Por un lado, 

que igual que en los asientos militares existían “microasientos”69, en las letras de 

cambio también había “microletras”, sin que ello sea impedimento para negar la 

existencia simultánea de grandes asentistas ni grandes paguistas. Por otro lado, este 

dibujo no contradice la visión de que los mercaderes barceloneses y su hinterland 

sufrieran especialmente las consecuencias de la guerra durante los años posteriores, 

ya que sólo un grupo muy reducido de ellos estaban en condiciones reales de poder 

colaborar con el régimen con cantidades considerables. En este sentido, poco 

importaba que hubieran tenido un pasado claramente vinculado al pretendiente 

austríaco si, a la hora de la verdad, eran capaces y querían financiar al nuevo 

régimen. Es el caso de los tan conocidos Duran, Llorens o Dalmases. La historiografía 

catalana suele destacar la capacidad de esta élite económica de adaptarse a los 

cambios, sin valorar que la misma Corona necesitaba de su colaboración y por esa 

razón, no actuó con excesiva dureza sobre ellos. Poco importaba que el hermano de 

Josep Duran, Vicens, falleciese en agosto de 1714 defendiendo Barcelona. Mientras 

los Duran proporcionase flujo monetario, su pasado importaba relativamente.  

 

 

4. Los financieros 

Por otro lado, resulta necesario hablar de los emisores de estas letras de cambio, es 

decir, los grandes financieros que enviaron dinero a Cataluña a través de la élite 

mercantil de paguistas que acabamos de analizar. La cuestión es compleja, pues 

algunos de estos hombres han sido objeto de pocos estudios y no siempre resulta 

fácil su identificación70. En la siguiente tabla hemos recogido los principales. 

 
67  La única excepción que se sale de este patrón es la compañía de Francisco Jofre y Josep 

Vilar, que en 1720 ejecutaron una letra de Antonio Brunati valoradas en 600.000 rv. El resto 

de las letras ejecutadas fueron inferiores a los 250.000 rv. Cfr. AGS, DGT, inv.7, leg. 3, exp. 

9, p. 16. 
68  Se puede comprobar en la tabla 1 y en el anexo 1.  
69  Martí-Fraga, 2021. 
70  Es el caso de Hernán Solicofre, Eduardo Crean, César Rubini o Gaspar Antonio Brunati. 

Sobre ellos hay datos en diferentes referencias que no siempre son coherentes, lo que 
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Financieros Aportación 

Bernardo Cambí y Spinelli 25.237.466 

César Rubini y Francisco Adriani 19.414.959 

Gaspar Antonio Brunati 15.072.600 

Tomás y Francisco Goyeneche 11.964.406 

Roberto Bachopiti 1.706.757 

Rodulfo y Jeremías Firidolfi y Galeoti 1.080.000 

Herman Solicofre y Cía 1.080.000 

Eduardo Crean 1.075.302 

Casa Agüero Velbeder 894.394 

Gordóñiz, Antonio 274.221 

Otros71 414.951 

Tabla n. 4: Principales financieros de Cataluña entre 1714-1715 y su 

aportación en rv.(Fuente: AGS, DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 2, 3, 4, 9 y 11; 

DGT, inv. 16, Grupo 5, leg. 6; AGS, TMC, 1919.) 

 

 

Podemos ver que algunos de ellos son los mismos que financiaron a Felipe V 

durante esos años para todos sus reinos, tal como ha constatado Anne Dubet72. Otros 

pertenecían a compañías de reciente creación73. La mayor parte tenían origen italiano 

y estaban afincados en Madrid (Cambí, Rubini, Brunati, Firidolfi), pero también 

 
demuestra que requieren un mayor estudio. Por ejemplo, de los Solicofre hemos 

constatado que algunos autores dicen que eran de origen francés (Bibiloni, 2003, Montojo 

Montojo, 2005), otros que eran holandeses (Sánchez Belén, 2010) y otros lo consideraban 

alemanes (Montojo Montojo, 2000). Estos mismos autores lo sitúan en Valencia, Alicante y 

Cartagena. Según el Consejo de Aragón Mateo Solicofre era “vecino de la ciudad de 

Cartagena, (…), inteligente en diferentes lenguas como son el alemán, español, inglés, 

francés y holandés” (ASN, CS, 279, fol. 232). Suponemos que Hernán era su hijo.  
71  Hemos juntado bajo este nombre un conjunto de financieros que aportaban cantidades 

sensiblemente menores que los anteriores. En concreto las compañías inglesas Shallet & 

Crowe, Shallet & Wenders, los financieros Fermín Acuña, Jacobo Méndez de Acosta, 

Manuel Ortega, Juan Guerreo y Martín Mielgo.  
72  Dubet, 2015, p. 98.  
73  La casa Agüero Velbeder se había creado en 1718 y la de Roberto Bachopiti en 1714. Cfr. 

Fichoz.   
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encontramos navarros (Goyeneche), castellanos (Agüero, Gordóñiz)74, algunos 

residían en Valencia (Solicofre) o eran de origen inglés (Eduardo Crean)75. De todos 

ellos Benardo Cambí fue el que más invirtió76, seguido de las compañías Adriani & 

Rubini, Antonio Brunati y los Goyeneche. Ahora bien, resulta interesante conocer 

cómo se relacionaban estos financieros con los mercaderes catalanes y en qué 

medida existía una red que los vinculase entre sí. En la siguiente tabla hemos 

recogido tanto el número de financieros que emitieron letras a los principales 

hombres de negocio catalanes como la cuantía absoluta de todas ellas. 

 

Ejecutores Brunati Cambí Rubini Bachopiti Goyeneche Firidolfi Solicofre Crean Ortega Agüero Gordóñiz Otros 

Duran, Jaume y 

Josep 
 5.297.037 17.211.331 1.136.757  240.000  408.957     

Fernández 

Calderón, Joan 

F. 

 12.111.423   11.964.406        

Llorens, Ignacio 

y Joan Pau 
 942.733 7.837.200 180.000   360.000 360.000 138.000    

Dalmases, Catà 

y Piria 
 2.377.260    240.000 360.000      

Benajes, Andreu 

y Milans 
 348.900    510.000 360.000   629.194 274.221 240.000 

García de Villar, 

Juan,  
  1.800.000          

Matas, Josep y 

Esteban 
 1.207.182  390.000         

Jofre, Francisco 

y Vilar, Josep 
1.025.400            

Fornés, 

Francisco y Juan 

y cía. 

 900.000           

Farau, Esteban 

y cía. 
 127.700        263.400   

Shallet, 

Wenders y 

Ferrand 

       306.345     

 
74  No hay que olvidar que la hija de Antonio Gordóñiz se casó con un Goyeneche. Archivo 

Histórico de la nobleza (en adelante AHNOB), Perales del Río, C.42,D.10. 
75  Kamen, 1974, pp. 85-86. 
76  La presencia de Cambí esos años tuvo una especial relevancia en Cataluña. Un ejemplo 

ilustrativo. Solo en el año 1717 se hizo cargo del pago de las tropas, la construcción de 

navíos y el vestuario de 12 batallones (AGS, DGT, inv. 7 leg. 3, exp. 11, pp. 1-21). Las letras 

de cambio que firmó para gastos de la tropa de ese año ascendían a 5.475.130 rv. 
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Ejecutores Brunati Cambí Rubini Bachopiti Goyeneche Firidolfi Solicofre Crean Ortega Agüero Gordóñiz Otros 

Buhigas, Josep i 

cia 
 240.220           

Vinyals, Anna 
 180.000           

Shallet y Crowe 
 150.000           

García, Juan 
  126.000          

Fabra, Julio 

Salvador de 
  104.002          

Farau Teresa, 

Peramàs, Rafael 

y cía 

 91.740           

Nadal y Bieines,  
     90.000       

Campllonch, 

Josep  
 50.880 24.000          

Mandri, Jaime y 

cía 
 48.960           

Fontaner, 

Ignacio, y Jofre, 

Francesc 

           42.000 

Valle, Agustín 

de 
 37.800           

March, Josep,  
 33.540           

Dorda y 

Caramany,  
 30.000           

Antonio, 

Vinyals 
 30.000           

Esmàndia, 

Rafael 
 29.460           

Peramàs, Rafael 
 24.000           

Soley, Isidro 
 20.400           

Darrer, Antono 
 18.240           

Ribera, Pedro 

Juan  
 15.360           

Cruzate, 

Arenyó, y 

Dalmau  

 13.980           

Puig, Francisco, 

de la compañía 

de Jesús 

           10.560 

Chiriguin, 

Andrés  
         1.800   

Tabla n. 5: Monto total de las letras de cambio enviadas a los hombres 

de negocio catalanes por los financieros de la corte. (1714-1720) (Fuente: 
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AGS, DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 2, 3, 4, 9 y 11; DGT, inv. 16, Grupo 5, leg. 

6; TMC, 1919.) 

 

 

Podemos ver que algunos de los hombres de negocio barceloneses tenían un 

contacto directo con un número amplio de financieros asentados en Madrid, 

especialmente esta “élite” reducida que hemos ido señalando: Duran, Llorens, 

Dalmases y Milans. Los Duran, tienen fuertes vínculos con la compañía de César 

Rubini, a la que avalan en ese tiempo más de 17 millones de reales de vellón por 21 

letras de cambio. Pero también destacan los 5 millones de Cambí (13 letras de 

cambio) y el millón de Bachopiti (5 letras de cambio). Como hemos visto, fueron los 

que más aportaron y se apoyan fundamentalmente en tres o cuatro grandes hombres 

de negocios. Una estrategia diferente es la seguida por los Llorens, que siendo los 

segundos que más aportan, casi todo procede de una relación privilegiada con 

Rubini, y en mucha menor medida con Cambí. A parte de esto, colaboraban a través 

de aportaciones menores con una amplia red de financieros de varios lugares. El 

caso de Dalmases y los Matas es similar: fundamentalmente avalan a Cambí y, 

puntualmente, a otras personas. En cambio, la estrategia de Benajes, Andreu y 

Milans es netamente diferente: tienen una amplia red de contactos, a los que ejecutan 

cantidades relativamente modestas, pero que sumadas superan los dos millones de 

rv. La relación especial que mantienen César Rubini con Duran y Llorens, tiene una 

lógica que veremos más adelante: antes de 1706, Duran y Llorens tenían una 

compañía conjunta y César Rubini, era uno de sus principales contactos en Madrid77. 

Dejando de lado estas cinco grandes compañías, constatamos que el resto de las 

letras de cambio son ejecutadas por una variedad muy grande de mercaderes con 

cantidades medianas y sobre todo pequeñas, que se relacionan únicamente con uno 

o dos financieros, especialmente Cambí. Dentro de lo que podemos llamar 

“medianas” encontraríamos las 5 letras que la compañía Jofre-Vilar ejecutó de 

Antonio Brunati en 1720 por más de un millón de rv.78; o las cuatro letras de los 

Fornés a Cambí por valor de 900.000 rv. entre 1715-171779. Incluso podemos destacar 

las 3 letras que envió Eduardo Crean a Shallet & Wenders por poco más de 300.00 

 
77  AHMB. Fons comercial. A 198.  
78  AGS, DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 9, p. 16-17; AGS, TMC, 1919, pp. 55 y 57. 
79  AGS, DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 11, p. 1, y AGS, DGT, inv. 16, Grupo 5, leg. 6, sf. Véanse las 

siguientes fechas: 14 de noviembre de 1714; 7 de diciembre de 1715 y 26 de diciembre de 

1716. 
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rv. para pagar a las tropas en 171780. Sin embargo, estos casos suponen la excepción. 

En cifras absolutas, el 53% de los paguistas catalanes ejecutaron letras por un 

importe total menor a los 100.000 rv., lo que permite visualizar todavía mejor las 

“microletras” mencionadas antes. Es el caso de la Compañía Cruzate, Arenyó y 

Dalmau, que ejecutaron letras por valor de 13.980 rv.81; la de Antonio Darder, con 

una letra de 18.240 rv.82 o la del jesuita Francisco Puig, con 10.560 rv.83. 

La tabla también nos permite ver el modo de actuar de los financieros. Se 

constatan tres estrategias diferentes. Por un lado, tenemos a Bernardo Cambí que, 

como ya hemos visto, envió más de 25 millones de reales de vellón divididos en 101 

letras de cambio, ejecutadas por 25 paguistas catalanes diferentes84. Algo muy 

diferente sucede el segundo, César Rubini, que aportó casi 20 millones de rv. a través 

de solo 39 letras de cambio ejecutadas por 6 personas diferentes. El caso más 

extremo, sin embargo, es el de Francisco/Tomás Goyeneche que envía todas sus 

colaboraciones (casi 12 millones) a través de su factor (Joan Francesc Calderón) en 

19 letras de cambio. Casi la mitad de estas letras fueron enviadas de golpe en 1720, 

con un valor total de 8 millones (1 millón por letra) para el pago del ejército85. En un 

tercer nivel, tendríamos las figuras de Firidolfi, Bachopiti, Crean o Solicofre. 

Globalmente aportan poco más de un millón cada uno, repartido en tres o cuatro 

hombres de negocios con letras cuyo importe se sitúa entre los 100.000 y los 300.000 

rv. cada una. A parte de esto, tendríamos casos muy puntuales y de una relevancia 

menor que no hemos podido averiguar el perfil del destinario. Es el caso, por 

ejemplo, de los casi dos millones que César Rubini envía a Juan de Villar, vecino de 

Balaguer para “para lo que se le comunicará” en 172086; los pagos que hizo Cambí a 

varias personas para la construcción de un navío ese mismo año o el millón y medio 

 
80  AGS, DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 11, p. 6. 
81  AGS, DGT, inv. 16, Grupo 5, leg. 6, s/f. 26 de diciembre de 1716. 
82  AGS, DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 11, p. 16. 
83  AGS, DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 11, p. 15. 
84  La cifra tendría que ser mayor porque en algunos casos desconocemos los destinatarios. 

Por ejemplo, los pagos que se hicieron a varias personas sin especificar para la 

construcción de dos navíos el 12 de junio de 1720 (TMC, 1919, p. 35), o el que se hizo unos 

días después (el 21 de junio) a diferentes hombres de negocios de Barcelona para el pago 

de tropas (DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 4, p. 284). 
85  DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 9, p. 14. 
86  DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 9, p. 7. 
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que el tesorero de la Casa de la Moneda de Barcelona pagó para la expedición de 

Sicilia87.  

Más allá de las estrategias seguidas tanto por financieros como paguistas, de las 

líneas precedentes se visualiza la existencia de una red de contactos que podía ser 

más o menos amplia, pero que sin duda se basaba en las relaciones personales y la 

confianza. En este sentido, resulta necesario tener en cuenta que estamos hablando 

de hombres de negocios (más grandes o más pequeños, pero negociantes al fin y al 

cabo), cuya relación con los financieros (y a la inversa) no se reducía únicamente a 

costear al ejército, sino también a muchas otras actividades desvinculadas del ámbito 

militar que requerían de las letras de cambio para ser costeadas. Desde esta 

perspectiva, el ejército era una parte de sus negocios, lo cual los llevaba a 

relacionarse con los grandes financieros, pero no de manera exclusiva. En siguiente 

gráfico hemos intentado visualizar las relaciones entre financieros y paguistas de 

estos años, añadiendo otras letras de cambio que intercambiaron durante los 

primeros 20 años del s. XVIII, desvinculadas de la actividad militar.88 En concreto 

hemos añadido, los datos que nos proporcionan los libros de cuentas de las 

Compañías de Duran, Llorens y Benajes, Andreu y Milans, que se complementan 

con las letras que se intercambiaban los catalanes entre sí. El resultado queda de este 

modo.  

 

 
87  En aquel momento el tesorero todavía no era Fernández Calderón. El dinero de la Casa de 

la Moneda podía tener un origen diverso pero, siguiendo la política de Hinojosa, lo ideal 

era que se alimentase de los donativos de los catalanes. Sobre la Casa de la Moneda de 

Barcelona veáse Estrada, 2012.  
88  Somos conscientes que al ampliar cronología de las relaciones podría parecer que 

cambiamos el contexto de análisis. Sin embargo, hay que valorar la red de contactos y 

relaciones fluctúan en el tiempo. Durante unos años se mantienen esos lazos, luego se 

abandona y más tarde se pueden volver a recuperar, en función de la coyuntura política o 

económica. Lo relevante es que el sujeto de análisis es el mismo: los hombres de negocio 

barceloneses y catalanes, cuyas relaciones comerciales evolucionan en el tiempo y 

renuevan o se abandona según sus intereses.  
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Gráfico 3. La red de financieros y paguistas en Cataluña (1714-1720). 

(Fuente: AGS DGT, Inv7, leg. 3, exp 3, 4, 9 y 11. Inv 16, grupo 5; TMC 

1919.) 

 

El gráfico muestra de manera contundente la intensa implicación que tenían entre 

sí los financieros y los principales hombres de negocio catalanes del momento. De 

hecho, resulta realmente difícil diferenciar de manera estricta estos dos términos ya 

que, en muchas situaciones, los financieros eran a la vez hombres de negocios y a la 

inversa. Es el caso de Goyeneche, Crean, Cambí o Rubini, todos ellos vinculados a 

diferentes contratos militares89. A la vez, algunos de estos paguistas catalanes 

 
89  Sobre la actividad de los Goyeneche véase Aquerreta, 2001. César Rubini proporcionaba 

víveres por valor de más de 500.000 rv. en 1720 (AGS, DGT inv. 7, leg. 1 exp. 24), así como 

los granos para las tropas de Murcia y Sevilla en 1717 y 1719 (AGS, DGT, inv. 7, leg. 2, exp. 

36 y AGS, DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 2). Cambí se hizo responsable de la construcción de un 

barco en Sant Feliu de Guíxols (Hormaechea, 2012) pero también lo encontramos en el 

sector del cáñamo 1719 (AGS, DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 2) y de la pólvora en 1720 (AGS, 

DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 4, p. 257). Eduardo Crean asistía a las tropas castellanas con víveres 

en 1717 con un importe superior a los 600.000 rv. (AGS, DGT, inv. 7, leg, 3, exp. 2). 
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también financiaron al ejército en Cataluña con sus propios fondos, más allá de las 

letras de cambio. Los ejemplos son numerosos y ya han sido estudiados en otros 

trabajos. Entre los casos más significativos están los Benajes, Andreu y Milans, que 

fueron los asentistas de granos del ejército para la expedición de Mallorca de 171590 

y colaboraron en el pago de las tropas en 171791. Los Duran, que entraron el negocio 

de los víveres en 1716 y permanecieron en él al menos hasta 1725, destacando el 

abasto para la expedición de Sicilia y el pago a los soldados92. Josep Matas, que 

colaboró con el transporte de abastos en 171893 y en el siguiente año proporcionó 

tiendas al ejército94. Francesc Jofre fabricó 2.446 sacos de pólvora en 171895 y Joan 

Cruzate, canas de damasco para una embarcación96. Estas pequeñas colaboraciones 

se correspondían a su capacidad económica, pues la cuantía de los contratos a los 

que se vincularon Milans y Duran fue mucho mayor que las de Francesc Jofre o Joan 

Cruzate, por citar solo algunos ejemplos.  

El gráfico ilustra que los lazos económicos entre centro y periferia, entre 

financieros vinculados a la Corte de Madrid y empresarios de los diferentes reinos, 

parece más intensa de lo que a veces se ha pensado y trasciende el mundo de las 

letras de cambio. Los libros de cuentas de las compañías de algunos de estos 

hombres de negocio catalanes ponen de manifiesto que en muchos casos se 

relacionaban, ya sea por letras de cambio no vinculadas al ejército, ya sea por otros 

negocios, con financieros que no aparecen en la tabla n. 5. Es a través de ellos que 

sabemos, por ejemplo, que la compañía de Goyeneche-Valdeomos tenía tratos con 

los Benajes, Andreu y Milans, con los Duran y con los Llorens, mientras que en 

nuestra tabla parece que solo gestionaban el dinero a través de su factor. Lo mismo 

sucede con otros personajes. En el libro de cuentas de la compañía Benajes, Andreu 

y Milans entre 1692-1722, además de las personas reflejadas en la tabla n. 5, también 

encontramos negocios con César Rubini, con Goyeneche, con Bachopiti y, 

 
90  Bencomo, 1983, pp. 146-147. 
91  AGS, DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 2, s/f. 20 de octubre de 1718. 
92  La colaboración de Duran está constatada en letras de cambio para víveres en 1715 (AGS, 

DGT, inv. 16, grupo 5). En 1718 proporcionó 500.000 raciones de marina (AGS, DGT, TMC 

1908) y su implicación con los víveres llegó hasta 1725. Véase AGS, TMC, 3218, leg. 3222. 

Sobre el pago de las tropas que hizo Duran véase AGS, DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 4, fol. 213. 
93  AGS, TMC, 1908, p. 531. 
94  AGS, TMC, 1919, p. 123. 
95  AGS, TMC, 1909, p. 226. 
96  AGS, TMC, 1908, p. 574. 
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evidentemente, con otros comerciantes catalanes (Llorens, Matas, Duran, Jofre, 

etc.)97. Resulta interesante la variedad de perfiles sociales con los que hicieron 

negocios: desde jueces de la Real Audiencia (Josep Güell, Manuel Toledo) a 

destacados líderes austracistas (Bonaventura de Lanuza, Josep Carreras, Francisco 

Sans, los Tamarit) pasando por una larga lista de artistas y menestrales. El libro de 

Ignacio Llorens entre 1718-1722, recoge a Brunati y Agüero (que no aparecen en las 

tesorerías del ejército), así como una larguísima lista de agentes en Londres, 

Marsella, Montpellier, Génova, Ámsterdam, etc. Incluso se ha constatado una 

relación directa con Nicolás de Hinojosa98. Sin embargo, el caso que nos parece más 

significativo es el de la conocida compañía Josep y Vicens Duran y Joan Pau Llorens, 

que estuvo activa entre 1699 y 1714. A partir de ese año, esos dos socios hicieron los 

negocios separadamente, y es así como los encontramos entre 1714-1720. Su libro de 

cuentas entre 1704 y 1713 pone de manifiesto que entre 1704 y 1705 (hasta octubre 

de ese año), tenían negocios con Adriani y Rubini, con Firidolfi, Goyeneche, Crean, 

Solicofre y hombres de negocios de Lion o Marsella, todos los cuales desaparecen a 

partir de 1706 y son substituidos por napolitanos, milaneses y catalanes, entre los 

que aparece personajes de renombre como Ramon Vilana Perlas, protonotario del 

Consejo de Aragón y secretario personal del archiduque Carlos III99. A partir de 1714, 

tanto Llorens como los Duran, ante la nueva situación política, restablecieron las 

relaciones económicas con los mismos personajes con que negociaban antes de la 

guerra, tal como hemos visto en las líneas precedentes. Con ello queremos mostrar 

que, para estos hombres, la viabilidad y el éxito de sus negocios estaba por encima 

de los avaratares político-militares. Podían implicarse con Felipe V o con el 

archiduque Carlos III, siempre que esto les beneficiase. Es precisamente la mezcla 

del oportunismo político y la amplitud y variedad de sus contactos, los que les 

permite sobrevivir a la vez que se convierten en piezas necesarias para la Corona.  

 

 

5. A vuelo de pájaro. Dos apuntes finales 

Finalmente, quisiéramos apuntar brevemente dos ideas que resultan necesarias para 

entender mejor la complejidad del fenómeno que estamos estudiando y situarlo en 

 
97  AHPB, Pau Cabrer, 877/24, fol. 323 y ss. 
98  AHMB, Fons comercial, A 199, fol. 4.  
99  AHMB, Fons comercial, A 199. Los préstamos que hizo a Ramon Vilana Perlas se 

encuentran a partir de la p. 259. 
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su contexto adecuado. A lo largo de las líneas anteriores hemos podido ver la 

importancia que tenían estos paguistas catalanes a la hora de ejecutar las letras de 

cambio que se enviaban a Barcelona y Cataluña. Sin embargo, ¿fueron los únicos que 

las ejecutaron? Hubo una evolución en el tiempo entre 1714 y 1720 debido a la 

situación política. En las dos siguientes tablas hemos recogido todas las letras de 

cambio que se enviaron para los gastos del ejército en Cataluña entre los 7 primeros 

meses de nuestro estudio (octubre de 1714-mayo de 1715) y los 7 últimos (abril- 

diciembre de 1720). 

 

Fecha Emisor Ejecutor Lugar 
Monto 

(en rv.) 

20/X/1714  Cambí y Espinellí Shallet y Crowe y cía. Barcelona 60.000 

20/X/1714  Cambí y Espinellí Benajes, Andreu y Milans Barcelona 60.000 

20/X/1714  Cambí y Espinellí Shallet y Crowe y cía. Barcelona 60.000 

1/XI/1714 Muñoz Ferreira Desconocido Burdeos 30.000 

1/XI/1714 Felibert, Francisco Desconocido Lyon 90.000 

1/XI/1714 

Castelloni, Joan 

Batpista Desconocido Lyon 11.500 

1/XI/1714 Lombardi, Bernardo Desconocido Marsella 30.000 

1/XI/1714 Rugieri y cía. Desconocido París 30.000 

1/XI/1714 Viernes y Ferran Desconocido Lyon 9.500 

4/XI/1714 Cambí y Espinellí Shallet y Crowe Barcelona 30.000 

4/XI/1714 Cambí y Espinellí Duran, Josep y Vicens Barcelona 240.000 

4/XI/1714 Cambí y Espinellí Dalmases, Cata y Piria Barcelona 300.000 

4/XI/1714 Cambí y Espinellí Fornés, Josep y Francesc Barcelona 180.000 

29/V/1715 

Benajes, Andreu y 

Milans Benajes, Andreu y Milans Barcelona 60.000 

29/V/1715 Fontaner y Jofre Fontaner y Jofre Barcelona 72.000 

29/V/1715 Shallet, Crowe y cía. Shallet, Crowe y cía. Barcelona 60.000 

29/V/1715 Rubini, César Campllonch, Josep y cía. Mataró 24.000 

29/V/1715 Mandri, Jaime y cía. Mandri, Jaime y cía. Mataró 19.560 

29/V/1715 Duran, Josep Duran, Josep Barcelona 22.440 

29/V/1715 Cambí y Espinellí Peramaràs, Rafael Mataró 24.000 

29/V/1715 

Benajes, Andreu y 

Milans Benajes, Andreu y Milans Barcelona 150.000 

29/V/1715 Llorens, Juan Pau Llorens, Juan Pau Barcelona 150.000 

TOTAL       1.713.000 
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Tabla n. 6: Letras de cambio enviadas a Cataluña en 1714-1715. (Fuente: 

AGS, DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 2, 3, 4, 9 y 11; DGT, inv. 16, Grupo 5, leg. 

6; AGS, TMC, 1919.) 

 

Fecha Emisor Ejecutor Lugar Monto (en rv.) 

5/04/1720 Goyeneche, Francisco Fernández Calderón, Juan F. Barcelona 394.406 

5/05/1720 Brunati, Gaspar Jofre F., y Vilar, J. Barcelona 143.400 

23/05/1720 Brunati, Gaspar Jofre F., y Vilar, J. Barcelona 600.000 

29/05/1720 Brunati, Gaspar Jofre F., y Vilar, J. Barcelona 240.000 

4/06/1720 Brunati, Gaspar Brunati 

Lérida, Tortosa y 

Barcelona 3.210.000 

12/06/1720 Cambí y Espinellí Buhigas, Josep y cía. Barcelona 37.300 

12/06/1720 Cambí y Espinellí Diferentes sujetos Barcelona 155.400 

12/06/1720 Cambí y Espinellí Dorda y Caramany Mataró 30.000 

12/06/1720 Cambí y Espinellí Farau, Esteban y cía. Barcelona 22.700 

21.VI.1720 Cambí, Bernardo   Desconocido Barcelona 180.000 

12/06/1720 Cambí y Espinellí Fernández Calderón, Juan F. Barcelona 720.000 

12/06/1720 Cambí y Espinellí Matas, Josep Barcelona 180.000 

12/06/1720 Cambí y Espinellí Vinyals, Anna Barcelona 90.000 

26/06/1720 Rubini, César 

Duran, Jaume y Josep; De la 

Fuente, Juan; Allende, Diego 

Barcelona, Valencia 

y Bilbao 145.450 

26/06/1720 Rubini, César Fabra, Julio Salvador de Malaga 104.002 

12/07/1720 Cambí y Espinellí Fernández Calderón, Juan F. Barcelona 25.301 

21/10/1720 Cambí y Espinellí Fernández Calderón, Juan F. Barcelona 105.000 

14/10/1720 Cambí y Espinellí Fernández Calderón, Juan F. Barcelona 420.000 

14/12/1720 Cambí y Espinellí Dalmases, Catà y Piria Barcelona 23.700 

14/12/1720 Cambí y Espinellí Fernández Calderón, Juan F. Barcelona 186.300 

14/12/1720 Cambí y Espinellí Jofre F., y Vilar, J. Barcelona 360.000 

14/12/1720 Cambí y Espinellí Matas, Josep Barcelona 60.000 

14/12/1720 Cambí y Espinellí Vinyals, Ana Barcelona 90.000 

TOTAL       7.522.959 

Tabla n. 7. Letras de cambio enviadas a Cataluña en 1720. (Fuente: AGS, 

DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 2, 3, 4, 9 y 11; DGT, inv. 16, Grupo 5, leg. 6; TMC, 

1919.) 
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Podemos ver que el número absoluto de letras de cambio en uno y otro caso fue 

similar (22 y 23 respectivamente). Sin embargo, las diferencias entre ellas son 

notables. Por un lado, está el monto total. El valor de las 22 letras de cambio de 1714-

1715 era de 1,7 millones de rv., cifra que aumentó en 1720 a 7,5 millones. Es decir: 

cada vez se enviaba más dinero a Cataluña o al menos, a los catalanes. No sólo eso. 

En el primero periodo, sólo el 27% de las letras de cambio tienían un monto superior 

a los 90.000 rv., mientras que en 1720 estas letras suponían el 78%. Es decir, algunos 

hombres de negocio barceloneses y catalanes habían conseguido en estos años 

mejorar su situación y ser capaces de responder a letras de cambio con montos 

superiores. Esta idea queda todavía más clara cuando fijamos la atención en el lugar 

donde se ejecutaban las letras. En el primer periodo destacaba la presencia de Lyon, 

Marsella y París, así como algunos comerciantes ingleses afincados en Cataluña. En 

el segundo periodo, todas letras se ejecutaron en Cataluña a través de hombres de 

negocio catalanes. La desaparición de los hombres de negocio franceses era 

consecuencia directa de la guerra de la cuádruple alianza100. El protagonismo que 

adquirió Mataró en el primer periodo fue substituido por el liderazgo de Barcelona 

en el segundo periodo. No era casual. Mataró fue una de las principales ciudades 

donde ser refugiaron los grandes hombres de negocio al final de la guerra101, y 

Barcelona, en cambio, gracias a ser el punto de partida de las expediciones de 

Mallorca, Cerdeña y Sicilia, pudo recuperar su antiguo protagonismo hacia 1718102. 

Por otro lado, es interesante ver que, en 1714, cuando apenas han pasado dos meses 

desde la caída de Barcelona, encontramos a algunos de los grandes financieros del 

archiduque colaborando con Felipe V. Es el caso de los Duran o los Dalmases, lo que 

refuerza la idea de que para estas personas lo importante era el beneficio económico 

no sus orientaciones políticas.  

Mencionábamos antes que, cuando nos adentramos en los detalles, no resulta 

fácil diferenciar (si es posible diferenciarlos), los financieros de los paguistas o 

hombres de negocios. En este sentido es interesante ver que también los propios 

catalanes fueron prestamistas directos de la Corona, si bien las cifras que aportaron 

a lo largo de estos años no eran comparables con la capacidad que tenían los grandes 

financieros analizados. En la siguiente tabla recogemos las aportaciones que hicieron 

en préstamos entre 1714-1720. 

 
100  Martí-Fraga, 2023. 
101  Llovet, 2000. 
102  Martí-Fraga, 2020b. 
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Prestamistas Catalanes 

Diferentes catalanes cambí 425.040 

Llorens, Juan Pablo 279.351 

Benajes, Andreu y Milans 223.200 

Duran, Jaume y Josep 199.331 

Milans, Josep 118.800 

Fontaner 72.000 

Cortada, Jaime 42.520 

Matas, Josep 22.500 

Mandri, Jaime i cia 19.560 

Jurados de Gerona 12.000 

Marimon, Josep 10.560 

Total 1.424.862 

Tabla n. 8. Los prestamistas catalanes 1714-1720. (Fuente: AGS, DGT, 

inv. 7, leg. 3, exp. 2, 3, 4, 9 y 11; DGT, inv. 16, Grupo 5, leg. 6; TMC, 1919.) 

 

Podemos observar que se mantienen las mismas dinámicas que veíamos con las 

letras de cambio. En cifras absolutas su aportación como prestamistas directos era 

muy pequeña (poco menos de millón y medio de rv.), pero a la vez se constatan los 

dos mismos grupos que veíamos: unos hombres de negocio con mayor capacidad 

de flujo (Milans. Llorens, Duran) y otros con cantidades mucho menores (Ignacio 

Fontaner, Jaime Mandrí, Josep Cortada). La cifra de personas sería mayor, pues 

tenemos unas letras de cambio enviadas por Cambí que no especifican los 

destinatarios103 y en el caso de Milans, Carmen Bencomo constató la existencia de un 

préstamo de 132.000 rv. que incluimos pero que nosotros no hemos podido 

encontrar en la documentación oficial104. Además, recordemos que en 1721, el 

intendente José Pedrajas exigía a Josep Duran el ingreso de 480.000 rv. (8.000 

 
103  AGS, DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 4, p. 258 y TMC 1919, p. 35. 
104  Sí que aparece en Bencomo, 1983, p. 160. 
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doblones) en la Casa de la Moneda, y que él no disponía en efectivo esa cantidad105. 

En muchos casos, no es posible saber con exactitud el número de catalanes diferentes 

y las cantidades exactas que aportaron a las arcas del Estado para financiar el ejército 

durante este periodo, pero lo que parece evidente es que, a pesar de la situación de 

pobreza generalizada de la burguesía catalana, no fueron poco los que, si bien con 

cantidades pequeñas, lo intentaron. Solo hubo cuatro o cinco que tuvieron capacidad 

real de colaborar de manera relevante, a través de letras de cambio, préstamos y 

multitud de contratos que quizá nunca lleguemos a conocer. Hay un dato muy 

significativo que ilustra esta realidad. El 12 de marzo de 1718, cuando se recaudó 

todo el dinero procedente del catastro de 1717, la intendencia catalana procedió a 

pagar los sueldos retrasados, así como las deudas adquiridas con diferentes 

comerciantes. Entre ellas, sobresalía de manera muy clara los 3.258.206 rv. que se 

debían a Josep Duran, lo que suponía el 43% del total de ingresos del catastro de ese 

año106. Habían pasado apenas 3 años y medio desde la caída de Barcelona en 1714, y 

en ese tiempo el Estado ya tenía deudas económicas considerables con uno de los 

catalanes que más había colaborado con el archiduque Carlos III. El dato es muy 

significativo.  

 

 

6. Algunas valoraciones finales 

A medida que profundizamos en los estudios sobre los sistemas de abastecimiento 

militar somos cada vez más conscientes de la complejidad de sus actores y, a la vez, 

de su importancia para entender la construcción del Estado en el s. XVIII.107 Las 

líneas precedentes tienen por objeto destacar uno de los muchos elementos que 

influían en esta problemática. Resulta evidente que el Estado Moderno se 

relacionaba y necesitaba de la colaboración de grupos sociales muy diversos, los 

cuales tenían a su vez sus propios intereses. El caso de los paguistas es un claro 

ejemplo de esta multiplicidad de funciones y de la existencia de una amplia red de 

contactos, tanto económicos como políticos, que eran fundamentales a la hora de 

sostener la maquinaria estatal. A la vez, se impone la necesidad de ser prudentes al 

formular afirmaciones excesivamente generales que ocultan las particularidades de 

cada región. Aquí hemos analizado una realidad muy concreta en un momento muy 

 
105  ACA, Real Patrimonio, 1721 5 AC. 
106  ACA, PR, Manual de Intendencia, vol. 109, fol. 40r-41v. 
107  Kinght-Willcox, 2012; Torres Sánchez, 2016; Torres Sánchez, Brandon and t’Hart, 2018. 
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definido: una Cataluña destrozada por el conflicto sucesorio, que se ve arrastrada a 

nuevos conflictos a la vez que empieza a notar los cambios de las reformas que 

simultáneamente llevaba a cabo la Corona en la Tesorería General. ¿Pero qué sucedía 

en otros lugares de la Corona Hispánica? Todavía conocemos poco sobre los grandes 

financieros de la corona y su red clientelar, especialmente sus factores en diferentes 

lugares de Europa y su participación en una diversidad muy amplia de contratos. 

Sobre ellos pretendemos seguir investigando.  

Mientras tanto, pensamos que los datos recogidos en este trabajo ponen de 

manifiesto que la élite mercantil de Barcelona y su hinterland colaboró desde el 

primer momento con el régimen borbónico después de la guerra, pero que las 

consecuencias del conflicto, añadidas a la represión posterior, dificultaron su 

crecimiento. Sin duda hubo beneficio para los catalanes y se recurrió a ellos para la 

financiación, pero no todos estaban en condiciones de colaborar en igualdad de 

condiciones y ese beneficio no “benefició” a todos por igual. La recuperación 

económica, uno de cuyos elementos más ilustrativos es la capacidad de ofrecer 

préstamos y facilitar el flujo monetario, fue mucho más lenta y compleja en Cataluña 

de lo que en ocasiones algunos autores han sostenido.108 A la hora de la verdad, los 

hombres de negocios que pudieron ayudar de manera relevante al gobierno 

borbónico fueron cuatro o cinco, no muchos más. La mayoría de las compañías 

comerciales catalanas, los artesanos y menestrales, tuvieron una recuperación 

mucho más lenta, con contratos pequeños. Sin duda se beneficiaron y colaboraron, 

pero salvo contadas excepciones, no fue hasta el segundo tercio del s. XVIII cuando 

empezaron a poder competir en igualdad de condiciones con otros hombres de 

negocios peninsulares como financieros y asentistas.109 

 

 

  

 
108  Mercader Riba, 1985; Arranz, 1979; Molas-Farga, 2010. 
109  Bencomo, 1989; Fernández, 1987.  
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Anexo I 

 

Nombre Cuantía 

Ribera, Pedro Juan  10.560 

Cruzate, Joan, Arenyó, Felip y Dalmau, Josep 13.980 

Sánchez, Fèlix 15.360 

Darrer, Anton.io y Cia 18.240 

Soley, Isidro 20.400 

Dorda y Caramany 30.000 

Vinyals, Anton 30.000 

March, Josep,  33.540 

Valle, Agustín de 37.800 

Cortada, Jaime 42.520 

Nadal, Josep y Bieines, Antonio 90.000 

Puig, Francisco  120.000 

García, Juan 126.000 

García, Josep 601.780 

García de Villar, Juan 1.800.000 

Mercaderes Catalanes que solo avalaron una letra de cambio entre 1714-

1720. (Fuente: AGS, DGT, inv. 7, leg. 3, exp. 2, 3, 4, 9 y 11; DGT, inv. 16, 

Grupo 5, leg. 6; AGS, TMC, 1919. 
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