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LA MUERTE Y LOS MERCADERES EN LA CÓRDOBA 

DE LA EDAD MODERNA (SS. XVI-XVII)
*

RAFAEL M. GIRÓN PASCUAL 

Universidad de Córdoba 

1. Introducción. Fuentes y Estado de la Cuestión

a he escrito anteriormente sobre la importancia que tuvieron 

la artesanía y el comercio en la Córdoba de los siglos XVI y 

XVII. La “gran fábrica de Andalucía” destacó en la produc-

ción de derivados del cuero, paños de lana y sedas, contando con al-

gunos de los mercaderes más activos y poderosos de la Castilla de la 

Época, que participaron tanto en los procesos de aprovisionamiento de 

materias primas, como en los de confección de las manufacturas y en 

su subsiguiente exportación a otros lugares dentro y fuera de la Mo-

narquía Hispánica. 

Esas facetas comerciales generaron un capital mercantil y relacio-

nal que permitió a los comerciantes enriquecerse de manera espectacu-

lar. Córdoba fue, por tanto, una tierra de promisión para cientos de 

mercaderes, tanto los locales, casi todos de origen judeoconverso, co-

mo de otros orígenes étnico-religiosos: cristianos viejos burgaleses o 

hidalgos montañeses, genoveses o flamencos. Empezamos a conocer 

gracias a algunas publicaciones recientes algunos aspectos comercia-

les, patrimoniales, relacionales y económicos de estos comerciantes, 

pero aún no sabemos casi nada de las mentalidades o la religiosidad de 

*
 Este texto se inscribe en el proyecto de Investigación I+D+I (PID2019-109168GB-

I00). «La mesocracia en la Andalucía de los siglos XVI y XVII. Poder, Familia y 

Patrimonio», dirigido por los profesores doctores Enrique Soria Mesa y Luis Salas 

Almela (Universidad de Córdoba) y financiado por el Ministerio de Ciencia, Inno-

vación y Universidades. 

Y 
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estos: ¿cómo afrontaron la muerte y dejaron ordenados sus testamen-

tos? ¿dónde se enterraron? ¿participaron como la nobleza y el clero en 

fundaciones conventuales u otros legados píos? y, si fue así, ¿qué ocu-

rrió con este patrimonio? ¿lo disfrutaron y ampliaron sus descendien-

tes? 

Para responder a estas y otras preguntas he dividido el presente tra-

bajo en tres partes: esta introducción, con las fuentes documentales 

empleadas y un estado de la cuestión que se podrán leer a continua-

ción. En una segunda parte planteo cómo la compra y edificación de 

capillas o la fundación de conventos, patronatos y capellanías forma-

ron parte de varias estrategias que favorecían la transición hacia la 

nobleza por parte de los mismos y, para sustentar esta propuesta, ve-

remos algunos ejemplos de mercaderes, tanto judeoconversos cordo-

beses como un reducido grupo de comerciantes montañeses, en prin-

cipio cristianos viejos, que se asentaron en la ciudad y llevaron a cabo 

esas estrategias. Finalmente se aportarán unas conclusiones y la bi-

bliografía. 

Las fuentes utilizadas para realizar este trabajo han sido diversas. 

La principal, los documentos notariales del Archivo Histórico Provin-

cial de Córdoba. Cabe destacar que, frente a la abrumadora documen-

tación de tipo comercial y económica, son bastante reducidas las tipo-

logías documentales relacionadas con la muerte: testamentos, funda-

ciones de mayorazgos, conventos, patronatos, capellanías, obras pías; 

adquisición de enterramientos, mecenazgo para la construcción de 

estos…en cualquier caso, mucha de esta documentación sigue es-

perándonos inédita en los protocolos notariales y confiamos investi-

garla en el futuro.  

Los fondos del Archivo General del Obispado de Córdoba han sido 

claves para tratar de reconstruir las familias de los mercaderes a partir 

de los fondos parroquiales que se conservan en él: bautismos, matri-

monios y defunciones. Al mismo tiempo, es el lugar idóneo para acer-

carnos a las fundaciones religiosas –patronatos, capellanías y obras 

pías– que algunos de ellos fundaron.  

El estudio que aquí presento, como siempre, no responde a un úni-

co esfuerzo individual. Detrás de él está todo el equipo de investiga-

ción del Laboratorio de Estudios Judeoconversos que dirige el profe-

sor Enrique Soria Mesa. Agradezco a todos ellos su ayuda y, espe-
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cialmente al profesor Soria, Ángel Ruiz Gálvez, Antonio Díaz y Gon-

zalo Herreros por referirme un buen número de documentos inéditos 

sobre los mercaderes que trato aquí. 

1.1. Estado de la cuestión 

Veamos a continuación todos aquellos trabajos sobre mercaderes 

de Córdoba en las épocas medieval y moderna, especialmente aquellos 

que tratan aspectos relacionados con la muerte y las fundaciones. 

Para la época medieval, John H. Edwards se ha interesado, sobre 

todo, por el comercio de la lana merina y del trigo en el reino de 

Córdoba (Edwards 1977; 1978; 1982). Ricardo Córdoba ha dedicado 

varios trabajos a la producción preindustrial y el comercio de Córdoba 

desde el punto de vista de la tecnología (artefactos preindustriales, 

recetarios) (Córdoba 1990; 2011), los transportes (Córdoba 1995; 

2019) y la organización del trabajo gremial (Córdoba 1988). Sus 

discípulos, Javier López Rider (López Rider 2015; 2016) y David J. 

Govantes (Govantes 2021; Govantes et alii 2020) han trabajado últi-

mamente el comercio de la madera y la producción y transmisión del 

vidrio, entre otros temas.  

En torno a la ocupación artesanal de los barrios cordobeses en la 

Baja Edad Media debemos consultar la obra de José Manuel Escobar 

Camacho (Escobar 1989). Otros aspectos comerciales aparecen en el 

estudio de Ana Moreno y María del Rosario Relaño sobre el comercio 

del vino en la Córdoba del siglo XV (Moreno y Relaño 1989). Por 

último, encontramos la participación en el poder local de algunos lina-

jes judeoconversos de origen mercantil en los trabajos de Margarita 

Cabrera (Cabrera 1997; 2005; 2016). 

Si nos centramos ya en la Edad Moderna, las primeras décadas del 

siglo XVI han sido estudiadas por Yun Casalilla en torno al comercio 

del trigo y las crisis de subsistencia que se dieron en la ciudad a partir 

de fuentes simanquinas y del Archivo diocesano cordobés (Yun 1980). 

Prácticamente coetáneo al anterior trabajo, pero con una cronología 

algo más moderna, encontramos el libro de José Ignacio Fortea Pérez 

Córdoba en el siglo XVI (Fortea 1981). De manera menos específica, 

podemos encontrar referencias al comercio cordobés del dieciséis en 

la amplia obra de Juan Aranda Doncel (Aranda 1984; 2018).  

GIRÓN PASCUAL, Rafael M. La muerte y los mercaderes en la Córdoba de la Edad
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En los últimos años el conocimiento en torno a los mercaderes cor-

dobeses –y especialmente los judeoconversos– ha experimentado un 

notable avance, de mano de la perspectiva de la Historia Social gra-

cias a la obra de una serie de investigadores vinculados al profesor 

Enrique Soria Mesa. El mismo profesor Soria adelantó en su obra El 

cambio inmóvil (Soria 2000) la integración en la élite cordobesa de 

algunos linajes mercantiles de ascendencia judeoconversa como los 

Barchilón, los Baena o los Cea, entre otros. Posteriormente, ha ahon-

dado en la ascendencia conversa y comercial de algunas figuras claves 

del mundo de la cultura, como los poetas don Luis de Góngora (Soria 

2015) o Juan Rufo, este último preclaro retoño de un tintorero judeo-

converso que destacó en el comercio del tinte pastel (Soria 2018), y, 

últimamente, en las inversiones patrimoniales –obras de arte en pala-

cios y capillas– de los judeoconversos (Soria 2019).  

En estas líneas, son especialmente reseñables las tesis doctorales y 

publicaciones de dos de sus discípulos: Francisco I. Quevedo Sánchez 

y Marcos R. Cañas Pelayo. El primer autor, tristemente desaparecido, 

analizó varios linajes judeoconversos cordobeses y su proyección gra-

nadina como los Aragonés, Herrera, Córdoba-Ronquillo o el jurado 

Martín Gómez de Aragón, linajes todos ellos llenos de mercaderes en 

pleno ascenso social (Quevedo 2013; 2014; 2016a; 2016b; 2017). 

Marcos Cañas, por su parte, analizó en la suya las estrategias llevadas 

a cabo por los “marranos” portugueses –muchos de ellos mercaderes– 

para integrarse en la sociedad cordobesa de los siglos XVI y XVII y 

ha publicado estudios sobre varias de estas familias (Cañas 2013; 

2019a; 2019b). También encontramos noticias comerciales en la obra 

de Antonio J. Díaz Rodríguez, especialmente en la participación de los 

clérigos cordobeses en el comercio del vino (Díaz 2012a; 2012b; 

2019) o el origen judeoconverso –artesano y mercantil– de las familias 

de muchos de ellos, en pleno ascenso social (Herreros 2019a; 2019b; 

Ruiz 2019). 

En los últimos años, yo mismo he publicado varios trabajos que to-

can de manera directa o indirecta la comunidad mercantil cordobesa. 

En primer lugar, traté la participación de los mercaderes genoveses en 

el comercio de la ciudad, sobre todo, en torno al comercio de la lana y 

la explotación de los lavaderos del río Guadalquivir, pero también en 

la provisión de tecnología italiana (telares, cardas, pesos etc.), junto 

con acero, espadas o medicinas (Girón 2018). Posteriormente traté la 

GIRÓN PASCUAL, Rafael M. La muerte y los mercaderes en la Córdoba de la Edad
Moderna (ss. XVI-XVII). 235-251.



LA MUERTE Y LOS MERCADERES EN LA CÓRDOBA DE LA EDAD MODERNA… 

239 

importancia de los lavaderos de lana cordobeses y su vinculación a 

mercaderes burgaleses, genoveses y flamencos (Girón 2019a) o la 

transición de los capitales comerciales a simbólicos para los cargado-

res a Indias sevillanos, en un trabajo que comparte la metodología con 

el presente texto (Girón 2019b). Pero sin duda mi trabajo sobre los 

mercaderes judeoconversos cordobeses en el siglo XVI (Girón 2019c), 

publicado también por la Real Academia de Córdoba, es el que aborda 

de una manera más específica los aspectos comerciales y sociales de 

los mercaderes, dedicando al mercader Alonso Suárez y a sus funda-

ciones un espacio destacado. Muy recientemente y, por último, he 

tratado la biografía de un mercader burgalés asentado en Cádiz con 

estrechos lazos con tratantes y artesanos de Córdoba que traficaban, 

entre otros productos, con bonetes cordobeses (Girón 2022). 

2. La muerte y los mercaderes de Córdoba: enterramientos,

fundaciones de capellanías y patronazgo sobre capillas mayores 

Tras una vida dedicados al comercio, los mercaderes cordobeses 

van a acumular un gran capital en elementos económicos típicamente 

comerciales: dinero en efectivo, mercancías, almacenes, tiendas, casas 

modestas, censos y juros. Este capital comercial debía transformarse 

en capital simbólico (estimación de nobleza, respetabilidad, prestigio 

social, reconocimiento) (Bourdieu 1978), cosa que conseguían con la 

construcción de palacios y capillas funerarias, la inversión en bienes 

raíces (cortijos, casas principales), la compra de oficios venales que 

les permitieron acceder al poder político, el patronazgo y fundación de 

conventos o la fundación de patronatos, capellanías y obras pías o la 

piedad.  

Nos centraremos en aquellos elementos relacionados con la muerte 

y la continuidad del linaje a través de tiempo y los estudiaremos –

como estudios de caso– a través de nueve biografías de mercaderes 

que residieron en Córdoba en los siglos XVI y XVII. 

2.1. Algunos ejemplos de mercaderes y fundaciones 

Analizaremos a continuación las biografías de nueve mercaderes 

que vivieron en Córdoba en los siglos XVI y XVII: Alonso Suárez, 

GIRÓN PASCUAL, Rafael M. La muerte y los mercaderes en la Córdoba de la Edad
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Alonso de Cazalla y su yerno Martín Gómez de Aragón, Luis Sánchez 

Jurado, los hermanos Rodrigo, Juan y Gonzalo de Concha, Antonio 

González de Lamadrid y Juan de Medina. Los cuatro primeros, cordo-

beses de origen judeoconverso y, los cinco últimos, hidalgos pobres 

procedentes de las montañas de Burgos. 

2.1.1. Alonso Suárez 

Ya dedicamos algunas líneas a este mercader, el primer contribu-

yente a la renta de los paños de Córdoba a finales del siglo XVI, hace 

unos años (Girón 2019c: 240-248), especialmente sobre sus facetas 

comerciales, su condición judeoconversa, y al mayorazgo que este 

fundó y disfrutaron sus ilustres descendientes, los duques de Rivas. 

Además del mayorazgo dejó órdenes para fundar una capellanía, que 

sus herederos asociaron a una capilla en el Salvador. La capellanía 

estaba dotada de unas casas en la calle de la Feria, unas casas en la 

plaza de San Agustín, 75.000 maravedíes de censo 14.000/1.000 

(7.14% anual) sobre sus casas de Santa María (Archivo Histórico Pro-

vincial de Córdoba, a partir de ahora, AHPCo, 12.407P, ff. 1838r-

1845v y 15.876P, ff. 20-25v). 

Pese a que no conocemos la cifra concreta de sus rentas, supone-

mos que serían suficientes para mantener la capilla y sus capellanes. 

Sabemos que el mercader fue enterrado en “las gradas y hueco del 

altar mayor de la iglesia del Salvador de Córdoba” (AHPCo, 15.876, 

ff. 20-25v.). La iglesia del Salvador no se conserva en la actualidad. 

Estaba situada en la confluencia de las calles Alfonso XIII y García 

Lovera. No obstante, el retablo parece que fue trasladado a la iglesia 

de la Compañía, actual parroquia de Santo Domingo de Silos y el Sal-

vador.  

2.1.2. Alonso de Cazalla y Martín Gómez de Aragón 

Estos dos mercaderes judeoconversos, suegro y yerno, han recibido 

distinto tratamiento historiográfico. De Alonso de Cazalla, hijo del 

escribano de Córdoba Pedro de Llerena, prácticamente no se sabe na-

da. No se conserva su testamento en los protocolos notariales y lo que 

sabemos de él se debe a las noticias que nos aportan documentos de su 
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mujer, su yerno y de su hija doña Leonor de Aragón. Alonso fue jura-

do de Córdoba y, lo que más nos interesa, fundador de la capilla de 

Nuestra Señora de la Antigua en la catedral de Córdoba.  

Figura 1. Al fondo, la capilla de Nuestra Señora de la Antigua en la 

catedral de Córdoba 

De su yerno, Martín Gómez de Aragón, fundador del convento de 

San Martín, contamos con varios trabajos (Quevedo 2013; Herreros 

2019a; 2019b). Dejó por su testamento ordenada la construcción de 

dicho convento al parecer en las antiguas casas de los marqueses de 

Comares. El mismo fue derruido y su ubicación la ocupa hoy el Gran 

Teatro.  

Sin embargo, puesto que el citado convento estaba aún sin cons-

truir, solicitaba ser enterrado de manera provisional junto a su mujer 

en el convento del Corpus Christi de Córdoba, hoy sede de la Funda-

ción Gala, tal como aparece en el testamento impreso del citado mer-

cader (Gómez 1635). En el citado documento se pone de manifiesto el 

marcado interés fundacional de nuestro biografiado, con legados para 

niñas huérfanas, capellanías, dotes para casar doncellas y otras obras 

pías por valor de decenas de miles de ducados. 
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2.1.3. Luis Sánchez Jurado 

Miembro de la familia judeoconversa de los Jurado –estudiada por 

Enrique Soria por su parentesco con el poeta Juan Rufo (Soria Mesa 

2018)– Luis Sánchez Jurado se nos presenta como un mercader algo 

atípico, esencialmente por la naturaleza de sus intercambios comercia-

les y lo exótico de sus contactos –fue el agente de los banqueros Fugger 

en Córdoba, para los que encargaba ricos jaeces, y de un buen número 

de mercaderes burgaleses– como por su ocupación como labrador y 

arrendador de tierras de la nobleza. 

En su testamento de 1575 deja grandes cantidades de dinero para 

fundar obras pías (1000 ducados), dos capellanías (2000 ducados) y 

1000 ducados para fundar un patronato para casar doncellas pobres 

(AHPCo, 10292P, s.f. (13-XII-1575). 

En este mismo documento se nos informa de su lugar de enterra-

miento junto al púlpito del monasterio de San Francisco de Córdoba, 

“donde está una losa grande con mi nombre y dos aldabas”. Desgra-

ciadamente, esta lápida no se conserva en la actualidad. 

2.1.4. Los hermanos Gonzalo, Juan y Rodrigo de Concha 

El profesor Enrique Soria Mesa dedicó algunas líneas a estos mer-

caderes de origen montañés –oriundos de Herada de Soba en Canta-

bria– y la entrada de sus descendientes en el cabildo cordobés (Soria 

2000: 109-111). Una rama de la familia, tras fusionarse con los To-

rralbo, terminará titulando como vizcondes de la Montesina a finales 

del siglo XVIII (Fernández-Daza 2018). 

Como mercaderes destacaron Gonzalo y Rodrigo entre las décadas 

de los 50 y 80 del siglo XVI vendiendo todo tipo de productos, desde 

paños locales y extranjeros, azafrán, y coral, lo que nos hace pensar 

que actuaron como agentes de mercaderes genoveses (AHPCo, 

12085P, ff. 352v.; 392r y v.)  

Al final de sus días ambos hermanos fundan mayorazgos y todo ti-

po de fundaciones. Centremos nuestro interés en Gonzalo. Por su tes-

tamento de 1582 un dejó un buen número de misas y legados 

(AHPCo, 12084, nº 14), a saber: 
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- 50 misas por su alma en cada parroquia de Córdoba 

- 25 misas por su alma en cada convento de Córdoba 

- 1000 misas por su alma en San Pedro 

- Funda unas fiestas en honor de la Limpia Concepción en Herada 

de Soba a celebrar en agosto y septiembre de cada año. 

- Deja 12000 maravedíes anuales para ropa de cama y vestido a 

los pobres de la cárcel. 

- Funda patronato para casar cuatro doncellas pobres cada año 

- Funda una capellanía en San Pedro con 20.000 maravedíes de 

renta sobre el mesón del Guadiana. 

Más interesante nos resulta para nuestros fines es la capellanía de 

San Pedro sobre las rentas del “mesón del Guadiana”. Este mesón no 

es otro que la Posada del Potro llamada así en el siglo XVI porque la 

tenía arrendada Lorenzo de Guadiana (AGOC, Capellanías, 1930/1- 

Pieza 2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 2 y 3: Posada del Potro 

 

2.1.5. Antonio González de Lamadrid 

 

Nacido a principio del siglo XVI en Lamadrid, población del con-

cejo de Valdáguila, muy cerca de San Vicente de la Barquera (hoy 

Cantabria) en lo que entonces era conocido como las montañas de 

Burgos, este mercader avecindado en Córdoba ejemplifica el caso de 

un indiano de éxito (Porras 1993: 103-113) y (Soria 2000: 109). Poco 

se sabe hasta la fecha de sus facetas comerciales en Indias (Perú y 

Charcas), si bien, la riqueza acumulada le permitió adquirir a su regre-
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so en 1555 cuantiosos cortijos en la campiña cordobesa al sur de San-

taella (Bascón, Fuentevieja, doña María), huertas en Córdoba y una 

casa principal junto a la Puerta del Osario en la parroquia de San Mi-

guel. 

Tampoco se le resistió el cabildo municipal cordobés, siendo vein-

ticuatro al menos desde 1567, cargo que pasó a su yerno don Juan de 

Guzmán de los Ríos, dueño del cortijo de Sancho Miranda y marido 

de su única hija: doña Antonia González de la Madrid (Porras 1993: 

103-113). Se trata de uno de los muy pocos advenedizos que accedie-

ron a los cargos de veinticuatro, pues estos oficios estaban copados 

por las grandes familias nobles de origen medieval (Soria 2000). 

Pero la inversión que más nos interesa resultó la adquisición del pa-

tronato de la capilla mayor del convento de Nuestra Señora de la Mer-

ced, actual sede de la Diputación de Córdoba, con un enterramiento 

junto al altar de esta, donde se sepultó el mercader y su familia. Allí 

debían estar sus armas, pero el incendio de 1974 y su posterior restau-

ración, bastante deficiente a nivel heráldico, no nos ayuda a confirmar 

tal afirmación. 

2.1.6. Juan de Medina 

Otro de los grandes desconocidos de la historiografía cordobesa, 

este mercader y verleger burgalés –natural de Medina de Pomar y fa-

llecido en Córdoba en 1564– se adivina como uno de los agentes más 

activos dentro del comercio lanero de la ciudad de la Mezquita con la 

ciudad de Burgos. No abandonó esta ocupación su hijo Martín, al me-

nos, hasta que ocupó el puesto de veinticuatro de Córdoba, aparecien-

do como vendedor de lana lavada a vecinos de los Pedroches, con toda 

seguridad en calidad de mercader-hacedor (AHPCo, 10292P s.f.; 

12372P, ff. 156v, 160r; 15314P, ff. 96r y v).  

Como en el caso de Alonso Suárez, Juan de Medina solicita a sus 

albaceas la compra de una sepultura en el convento de su enterramien-

to, en este caso en el convento de la Encarnación, y su idea de fundar 

una capellanía “en la mejor sepultura que hubiere, para la capellanía 

que quiero fundar en ella”. Sobre estas fundaciones ver (Villar y Da-

brio 1992) y (Raya 2011). Al parecer llevaba años negociando con las 

monjas y, finalmente, su hijo Martín llegó a un acuerdo con las reli-
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giosas para construir la capilla mayor y dejar plasmadas en ella las 

armas de su linaje, los Medina.  

Figuras 4 y 5: El convento de la Encarnación 

3. Conclusiones

La propuesta teórica y los ejemplos aportados creo que ponen de 

manifiesto el interés fundacional (capillas, conventos, capellanías y 

otros patronatos) de los mercaderes cordobeses de los siglos XVI y 

XVII. Estos dedicaron sus últimos años de vida a ordenar una serie de

legados (misas, patronatos, enterramientos) para acomodar mejor su 

alma en la viuda eterna y, al mismo tiempo, situar a sus descendientes 

en el camino hacia el ascenso social y el ennoblecimiento, si es que 

ellos mismos no lo habían alcanzado ya. 

Aunque se tratara de mercaderes de orígenes distintos (conversos 

cordobeses o hidalgos montañeses) todos transformaron gran parte de 

su capital comercial en capital simbólico (capillas, patronatos sobre 

conventos, bienes raíces) o devocional (misas) que les permitieron ser 

percibidos por la sociedad como nobles y poderosos, al mismo tiempo 

que píos y misericordiosos. 

GIRÓN PASCUAL, Rafael M. La muerte y los mercaderes en la Córdoba de la Edad
Moderna (ss. XVI-XVII). 235-251.



RAFAEL M. GIRÓN PASCUAL 

246 

De nuevo hay que reivindicar la importancia de los mercaderes 

cordobeses como origen de una buena parte del patrimonio arqui-

tectónico cordobés, por mucho que se asocie el mismo a sus ennoble-

cidos descendientes. Los paños de lana, las telas de seda, los guada-

meciles y cordobanes, y otros muchos productos se transmutaron en 

piedra, mármol, rejas de acero y ladrillo por obra y gracia de estos casi 

desconocidos cordobeses y foráneos, todos ellos mercaderes en la 

Córdoba artesana y comercial de los siglos XVI y XVII. 
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