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DELIMITACION CONCEPTUAL DELOFICIO
DE CORREDOR EN EL DERECHO HISTORICO

1 . PREAMBULO

El corredor, intermediario en convenios y transacciones, representa un oficio
antigun y quiza universal. En consecuencia, su constataci6n hist6rica es relativa-
mente abundante; y su regulaci6n por el Derecho, dispersa . No obstante, de las
disposiciones legales, la costumbre, la literatura testimonial yjuridica y los docu-
mentos, pese a la extensa casufstica que todo ello ofrece, pueden inducirse rasgos
coincidentes y caracteristicas comunes, muchas veces permanentes, que nos per-
miten configurar un concepto generalizado del corredor y de la corredurfa en
nuestro derecho hist6rico.

El presente estudio tiene un caracter eminentemente hist6ricojuridico e in-
troductorio. No se pretende una exposici6n analftica y global del officio de corre-
durfa ni del estatuto del corredor. Aunque de las fuentes consultadas se extraen
copiosos datos para una visi6n completa de esta vieja actividad mediadora, s61o
nos hemos servido de los datos que nos ayudan a conceptuar la instituci6n . Por
ese motivo hemos fijado preferentemente nuestra atenci6n en las normativas que
definen el officio en diferentes 6pocas, ordenamientos y comunidades, en las de-
nominaciones que los corredores reciben y en la complejidad de los distintos tipos
de correduria, todo ello con una visi6n que trataremos de sintetizar.

Planteamos la investigaci6n en los reinos de la Penfnsula desde el Medioevo
hasta la Codificaci6n y con extensi6n a algunos testimonios del derecho indiano.
La bibliograffa sobre corredores es escasa y nunca de car'acter general. Las fuen-
tes juridicas, variadas y dispersas, son legales, documentales y de naturaleza doc-
trinal . Las primeras son las mas numerosas y se pueden dividir en varios grupos :
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ordenanzas de corredores t, fueros y ordenanzas municipales y otros textos de vi-
gencia local Z, ordenanzas de consulados 3y otras mas heterogeneas fuentes nor-
mativas. En cuanto a las fuentes documentales, son de especial interes ]as actas de
los concejos ocabildos y sus libros de rentas de los bienes de propios 4, los fondos
de los archivos de los consulados yde las cofradfas y universidades de corredores 5,
la correspondencia de los cabildos seculares de Indias con ]as audiencias y la Co-
rona,etc . Finalmente, constituyen fuentes doctrinales las obras de autores
de Derecho Comun que glosan o comentan temas de corredurfas, por to ge-
neral partiendo del derechojustinianeo y a la vista de los textos del derecho pa-
trio 6.

II. APROXIMACION AL CONCEPTO ; LA ACTIVIDAD MEDIADORA

En las Partidas (33, 26, p. 2) se define a los corredores como los que oandan
en las almonedas, e venden las cosas, pregonando, quanto es to que dan por
ellas» ; y a continuaci6n se anade: «E porque andan corriendo de la una parte a la
otra, mostrando ]as cosas que venden, por esso son llamados Corredores» . Se des-
taca, por un lado, la vinculaci6n del officio a las almonedas o subastas p6blicas y

1 . Su interds es evidente como fuentes directas . Hay que considerar tambi6n muchos
proyectos de ordenanzas que se conservan entre los fondos documentales de algunas universi-
dades de corredores .

2 . Vinculada tradicionalmente la corredurfa a las villas y ciudades, ya en los fueros lo-
cales de la Edad Media aparecen menciones a la instituci6n . En algunas ordenanzas municipa-
les figura un capftulo sobre corredores, y en otras, sobre todo cuando son refundiciones, se
recogen ordenanzas de corredores, asf como de otros gremios y profesiones .

3. Las ordenanzas de consulados del siglo XVI contienen normas sobre corredores . Son de
especial importancia para su estudio, en especial para lacorreduria de lonja, las ordenanzas de con-
sulados del siglo XVIII, porque en ese tiempo la correduria de lonja o de mercaderias, correduria
mercantil por excelencia, suelequedar bajo el control de las autoridades de los reales consulados, to
que a veces provoc6 conflictos de competencia en los lugares donde las corredurias eran de la pro-
piedad de las ciudades y en las que existfan universidades de corredores de lonja .

4 . Hist6ricamente, sobre todo en la tradici6n medieval, to mfis frecuente es que la corre-
duria pertenezca a la ciudad, como uno de sus bienes de propios, y que como tal la administre
el Concejo, entregAndola peri6dicamente en arrendamiento a trav6s de subasta p6blica .

5 . En poblaciones importantes los corredores suelen agruparse formando cofradfas o
universidades, generalmente bajo una advocaci6n religiosa . Asfocurre desde la Edad Media en
ciudades como Barcelona, Valencia o Sevilla.

6 . Hemos utilizado principalmente, como estudio especffico, la obra de B . STRACCHA,
De Assecurationibus et proxenetts atque proxeneticis (ed . 1658) . Tambidn deben destacarse
otros autores que han tratado del officio de corredor al glosar o comentar los textos legales o al
analizar la realidad del trdfico mercantil y su problemdtica juridica : A . de Acevedo, Hevia Bo-
lanos, FemAndez de Otero o R . Lzaro de Dou y de Bassols, por citar aquellos en los que he-
mos podido hallar datos mas abundantes o clarificadores para nuestra temetica .
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el hecho de que el corredor pregone la mercancfa, to que le aproxima al pregone-
ro. Por otro ]ado, al explicar el texto de Partidas la causa de que los corredores
reciban tal nombre, nos describe en que consiste su actividad: it ocorriendo>> de
un lugar a otro mostrando to que venden .

La conceptuaci6n de ]as Partidas se halla muy extendida en la Had Media,
en que el corredor tiene por officio intervenir en a] monedas. Este parece ser el ori-
gen del officio, o, al menos, el puntode partida de su desarrollo hist6rico y su con-
siguiente regulaci6n normativa.

Pero el corredor interviene tambien en ajustes, compras y ventas de cualquier
clase de cosas. En efecto, la doctrina juridica, al glosar o comentar ]as Partidas,
precisa el concepto de corredor con una perspectiva mas amplia . Alfonso de Ace-
vedo estima que aunque a estos intermediarios se les flame pregoneros, es mas
apropiado denominarlos corredores, pues van por ciudades y plazas, no ya s61o
pregonando, sino concertando las ventas 7.

En el Cuaderno de alcabalas que dieron los Reyes Cat6licos en la vega de
Granada en 10 de diciembre de 1491 se alude a los corredores considerandolos
como otratadores de vendidas, i compras, i troques que se hacen en las mercade-
rias>> $, conceptuaci6n esta en la que el corredor aparece ya desvinculado de las
ventas en subastas y con un cierto caracter mercantil . Las operaciones en las que
interviene son, seg6n este reglamento, compraventas y permutas ; y es que el Cua-
derno se fija obviamente en los actos y negocios juridicos gravados con el im-
puesto de alcabalas.

Straccha, siguiendo el pensamiento de Accursio y bas'andose en la etimologfa
de la palabra proxeneta 9, define al corredor como un conciliador entre ]as partes
contratantes, que interviene, no s61o en compraventas, sino en cualquier negocio lfci-
to, percibiendo un sueldo por su gesti6n, aunque esto 61timo no to considera absolu-
tamente esencial 1°. Y Hevia dice que los corredores son «los que corren, y andan de
una parte a otra concertando los que quisieren contratar y vender, y comprar>> tt .

La calificaci6n de oconciliador>> que emplea Straccha implica atribuir al co-
rredor, como tal intermediario, una actividad de aproximaci6n de los intereses de
las panes, para conseguir la coincidencia en el acuerdo final, que cristalizara en el
contrato o acuerdo mutuo. Este es el papel del corredor, que «concierta>>, como

7 . Commentariorum iuris civilts in Hispaniae Regias Constitutiones . Qutntum Librum
Novae Recopilationis completens (Salamanca, 1597), t . III, fey 14, tit . 12, lib . 5, n. 1 .

8. Nueva Recop., 28, 19, lib . 9.
9 . En Latin quiere decir «intermediario» y proviene de rafces griegas que signitican

«servir de mediador>> o tambi6n «hacer de protectoro, y mas remotamente «patrono», especie
de C6nsu1 que protege a sus compatriotas en el extranjero (Corominas).

10. De Assecurationibus et proxenetis atque proxeneticis (ed.1658),1, n . 1 a 6.
11 . Curia Philipica, t .11, lib . 1, Cap . V, n . 1-2.
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indica Hevia; y es tambien su interes profesional, pues el devengo y la cuantfa del
corretaje osalarium depende del acuerdo de ]as voluntades de los contratantes, de
la perfeccion del contrato en muchos casos.

Mas tardfamente, R. Lazaro de Dou y de Bassols alude a los corredores de
cambio recordando asimismo el significado de la palabra proxeneta y definiendo
por tanto a los corredores como personas mediadoras <<para conciliar y hacer con-
venir las voluntades de los que comercian yquieren contratar» 1Z. En este concep-
to de corredor, que recoge las matizaciones antecedentes, se advierte ademas una
mayor exactitud. El corredor aparece como un intermediario en las operaciones
que llevan acabo los comerciantes («los que comercian»), pero tambien cualquier
otra persona que desee contratar, y no se alude a las almonedas, aunque no se ex-
cluya al corredor de intervenir en las mismas .

De esta ojeada, somera pero ilustrativa, al concepto de corredor y a su evolu-
cibn a traves de la norma y la doctrina, se concluye que to mas esencial en esta
figura no es el tipo de transacciones en que interviene, ni ]as cosas quepueden ser
objeto de las mismas, ni la condicion de las panes contratantes, pues a nada de
esto se alude, sino ese caracter de mediador, de intermediario . Si en ]as disposi-
ciones que hemos citado la naturaleza de mediador queda impltcita, en otras se
explicita. Asf, por ejemplo, en un Cuaderno de alcabalas de 5 de diciembre de
1373, en el que se dice que los corredores son otratadores e meneadores de ]as
mercaderfas e de los mercaderes entre los vendedores e los compradores de las
compras e vendidas que se fzierenede los trueques» 13 . O, con el mismo sentido
y analoga finalidad, en el Arancel de alcabalas de Felipe H de 1 de noviembrede
1591 : <<Porque los Corredores son terceros entre compradores, y vendedores, y
median en ]as compras, ventas, trueques de ]as mercaderfas, y otras cosas. ..» ta.

Su competencia no se agota, pues, en compraventas y permutas, quiza to mas ha-
bitual y to mas interesante para el Fisco, sino que puede abarcar otros convenios
y transacciones mas atfpicas o menos generalizadas.

Por este caracter intermediario es frecuente la aproximaci6n y hasta la iden-
tificacion parcial del corredor y otros oficios, como es el de pregonero, entre co-
rredurfa y pregonerfa . Hay que tener presente, ante todo, que en los concejos o
cabildos existe el cargo de pregonero, que pregona por orden del Concejo y per-
cibe un salario de 6ste ; y separadamente puede existir el oficio de corredor, que,

12 . ]nstituciones de Derecho publico general de Espana con noticia del particular de
Cataluna y de lasprnncipales reglas degobierno en cualquier Estado (Madrid, 1801), lib . 1, tit.
IX, cap. XII, Secci6n IV, n . 8 .

13 . Cuaderno de alcabalas dado en Toro en 5 de dictembre de 1373, en Colecci6n de
documentospara la historia del remo de Murcia, 7, tit . VIII Documentos de Enrique 11, ed. L.
PASCUAL MARTINEZ (Murcia, 1983), p . 202 .

14 . Recop. de Leyes de Indias, 27, I 3, lib. 8 .
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como ya sabemos, vende cosas por encargo de particulares, media en las transac-
ciones ypercibe una comisi6n de ]as panes. Pero tambien hayque advertir que el
corredor propiamente dicho es en ocasiones, segtin se ha visto, literalmente pre-
gonero, en cuanto que «pregona» o vocea to que vende, del mismo modo que es
cotredor porque «corre» las mercaderias, las Ileva de aca para al la, ofreciendolas .
En este sentido es pregonero sobre todo el corredor que interviene en almonedas.
En las Partidas (33, 26, p. 2) se dispone que el corredor debe decir «muchas ve-
gadas a grandes vozes» to queofrecen los postores por la cosa que se subasta. No
es raro, pues, que se les Ilamara muchas veces pregoneros, aunque Acevedo ad-
vierte, segun se ha visto, que es mas apropiado denominarles corredores .

En algunos textos se habla de pregoneros que sustituyen al corredor, no como
tal intermediario en general, sino s61o como vendedor de mercancfas cuya venta
pregonada se le ha encomendado. En los Fueros de Aragon, en determinados su-
puestos en que ha de procederse a la venta de cosas muebles embargadas, se en-
tregan estas al corredor pfiblico, y, si no to hay en el lugar, se colocan en la vfa
pdblica y se hacen pregonar por el pregonero, adjudicandose al mejor postor 15 .

En las Ordenanzas de la Alberca, aprobadas en 1515, pero que contienen muchas
disposiciones de la Had Media, se establece to que ha de percibir el pregonero
por pregonar mercancfas por encargo del que quiera venderlas y to que ha ganar
por to que efectivamente se venda de este modo I6. Disposiciones parecidas hay
en otras ordenanzas locales, como las de Quesada, dadas entre 1444 y 1546 17.

Es posible que en lugares pequenos no existiera corredor y por eso hiciera sus
veces el pregonero, cargo que, por tener otros cometidos concejiles, era menos
prescindible 18 . Pero tambien en ciudades mas populosas, donde existen corredo-
res e incluso cofradias en que se agrupan, hallamos a veces pregoneros compi-
tiendo en cierto modo con los corredores, aunque casi siempre vendiendo por
medio de subasta. Alonso de Morgado nos refiere que a diario, salvo los dfas fes-
tivos, aparecfan en las gradas de la catedral de Sevilla unos «pregoneros» que
opor excelencia, y ancianfa (conforme a sus Ordenanzas) traen Almonedas, y
venden, quanto les dan que vendan» 19 . En efecto, en la compilaci6n de 1632 de

15 . V. Mayor (ed . G . TILANDER 1956), t . II (texto), n 35 .
16 . Ordenanzas de la Alberca, cap . CLXIII, ed . G . BERROGAIN, en AHDE, 7 (1930), pp .

381-441 .
17 . Reales Ordenanzas del gobterno de esta villa de Quesada, desde el ano de 1444

hasta 1546. Ordenanzas del Alrnotacen, en Colecc16n diplombtica de Quesada, ed . J DE
MATA CARRIAZO, Jaen, lnstituto de Estudios Giennenses, del CSIC, 1975, p . 453.

18 . En el Reglstro del Concejo de Olite (1224-1537) vemos c6mo dlcho Concejo, el 30
de matzo de 1421 nombra pregonero a Bartholomeo del Pueyo, quien se compromete a vender
to que los particulares le entreguen como a «pregonero et corredor publico». Vid . Registro del
Concejo de Olite (1224-1537), ed. y estudio de R . GgRVIDE, Pamplona, 1974, p 211 .

19 . Historta de Sevilla (1587), fol . 56.
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]as Ordenanzas municipales de Sevilla, que recoge muchas ordenanzas medieva-
les de oficios, figuran ]as de los pregoneros de la ciudad 20.

Todo to anterior recuerda sobremanera las regulaciones de los corredores de
lonja, ya queambos oficios, como hemos visto, se aproximan, pues si el pregone-
ro ha de vocear los bandos municipales y de la justicia, tambi6n se encarga de pre-
gonar ]as cosas extraviadas, pregonar y vender en almonedas y vender to que los
particulares le entregan a tal fin, cobrando por ello como honorarios un tanto por
ciento del valor de to vendido 21 . En las Ordenanzas municipales de Jaen se in-
cluye una titulada «De la plaqa e mercado de Santa Maria desta Ciudad de Iaen»,
en la que se mandaque ]as almonedas oque los pregoneros hazen» se efectden «en
la grada cabo las casas del dep6sito del pan» 22 .

Una realidad parecida encontramos en Indias . En 1581, en la ciudad de San-
tiago de Chile existe un pregoneroque recibe un porcentaje del precio de venta de
las cosas que ha pregonado 23 . Esta ciudad era duena de la pregoneria, yen la fe-
cha expresada, como no tenta pregonero propio, desempenaba el cargo un esclavo
negro, llamado Francisco 24 .

En algunas plazas es el propio corredor el que encarga a un pregonero la venta pre-
gonada de algo. Asfocurrfa en la ciudad de Lima. En las Ordenanzas de Corredorus de
esta ciudad, presentadas y aprobadas provisionalmente por el Cabildo en su sesi6n del
9dejulio de 1557, se establece quc los corredores de ropa, que la venden en ]as mesas
que a tal fin se instalan en la plaza ptiblica, pueden tambi6n encargar su venta a los pre-
goneros; y to mismo pueden hacer los particulares con su ropa. En ambos casos, los pre-
goneros no ban de llevar mas derechos que los fijados en su arance125.

Los textos que representan en la Edad Media los derechos locales de Cuenca-
Teruel hablan a veces, disyuntiva o indistintamente, del say6n y del pregonero y

20 . En esta nueva redacci6n, modificativa de otras ordenanzas antiguas de la pregoneria,
se fija el ndmero de pregoneros que ha de haber en la ciudad, su nombramiento, juramento,
fianzas que han de prestar, etc .

21 . Ordenanzas. . ., cit., f. 132 v .° 134 v.°.
22 . Ordenanzas de Jaen (ed . siglo XVI), f. 37 v.°.
23 . Aunque hist6ricamente hubo diversos sistemas en cuanto a la fijaci6n de la cuantia del

corretaje (salarium del conredor en la nomenclatura del Derecho Comdn), dependiendo de muchos
factores y circunstancias, entre ellos el tipo de transacciones y el objeto del negocio, quiza el sistema
mss generafzado, sobre todo en Castilla e Indias, es el porcentual, segun el cual los honorarios del
corredor consisten en un tanto por ciento del precio o importe de la operaci6n .

24. La mitad de los derechos de la pregoneria debfa ser para la ciudad, y la otra mitad
para el amo del negro pregonero ; vid . M . L . AMUNATEGut, El Cabildo de Santiago desde 1573
hasta 1581, Santiago de Chile, 1891, t . III, p . 164 . Parece que el hecho de pregonar personal-
mente se consideraba ruin, por to que solfan pregonar negros o indios ; vid. C . BAYLE, Los Ca-
bildos seculares en la America espanola, Madrid, 1952, p. 276 .

25 . Ordernanzas de Corredores de la ciudad de Lima, de 1557, en Libros de Cabildos de
Lima. Libra Quinto, Lima, 1935, pp. 634-636 .
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establecen que perciban determinadas cantidades por ]as cosas vendidas y cuya venta
han pregonado, asf como por las extraviadas que aparecen tras haber anunciado su
p6rdida, mencionandose al moro (hay que entender al moro cautivo) como posible
objeto de ventao extravio,junto a caballos, asnos, bueyes, ovejas y otros animales 26.
Otros fueros municipales, que representan mas estrictamente el derecho de Cuenca,
al fijar las cantidades que ha de percibir por la venta de determinadas mercancfas
el intermediario, llama a este corredor del concejo o vendedor p6blico 27 .

En las Costumbres de Miravet, aunque se trata en preceptos separados de los
sayones y de los corredores y de los pregoneros, el estatuto de unos y otros se ase-
meja extraordinariamente, de tal manera que ]as normas que rijen en Miravet la
designaci6n,el juramento y las obligaciones y responsabilidades del pregonero
son en esencia ]as mismas que se aplican al corredor en casi todas las epocas y te-
rritorios 28. Ylas Costumsde Tortosa distinguen los corredores que intervienen en
negociaciones privadas y los que se dedican a las p6blicas y tienen la obligacidn
de pregonar (ohan Offici de cridar») . Estos perciben «un dinero por dfa>> de to que
pregonan para vender, pero han de pregonar gratuitamente otras cosas, como los
bandos ciudadanos ; con to que desempenan tambidn las funciones del pregonero
en el sentido estricto del termino z9.

26. Fuero de Baeza (ms . de Paris), 399, en «E1 manuscrito 8331 de la Biblioteca del Ar-
senal de Paris, ed . J . ROUDIL , en Vox Romanica, 22-1 (1963), pp . 127-174, y 22-2 (1964), pp .
219-380. Concuerdan : Fuero de Cuenca. 480, XVI-54 ; Cod. Valentmo, 11, 6-34 ; Frag . Con-
quense, 279 : Fuero de Iznatoraf, 443, todos ellos en Fuero de Cuenca . Formasprimitiva y sis-
tematnca, texto latino, texto castellano y adaptaci6n del Fuero de Iznatoraf, ed . R . URENA,
Madrid, 1935 . Concuerdan asimismo: Fuero de Zornta, 372, en El Fuero de Zorita de los Ca-
nes segtin el codice 217 de la Biblioteca Nactonal (siglos X111 al XIV) y sus relaciones con el
Fuero latino de Cuenca y el romanceado de Alcdzar, ed . R . URENA, Madrid, 1911 ; Fuero de
Bejar, 571 a 573, en Fuero de Bejar, ed. J . GUTItRREZ CUADRADO, Salamanca, 1975 ; Fuero
latino de Teruel, 128, en Forum Turolii, ed . AZNAR y NAVARRO, Zaragoza, 1905 ; Fuero ro-
manceado de Teruel, 136, en el Fuero de Teruel segun los ms. 1-4 de la Sociedad Economica
Turolense de Amigos del Pats y 802 de la Biblioteca Nactonal de Madrid, ed. M . GOROSCH ,
Stockholm, 1950; Fuero latmo de Albarracin, p . 19, en «El Fuero Latino de Albarracfn>> (frag-
mentos), ed . A . e 1 . GONZALEZ PALENCIA, en AHDE, 8 (1931), pp . 415-495 ; Carta Puebla de
Santa Maria de Albarracin, p . 43, en Carta de Poblacion de la ciudad de Santa Maria de Al-
barracin, segun el C6dice romanceado de Castiel existente en la Biblioteca Nactonal de Ma-
drid, ed . C. RIBA Y GARCIA, Zaragoza, 1915 ; Fuero de Baeza, 447, en El Fuero de Baeza, ed.
J . ROUDU� La Haya, 1962; Fuero deAlcaraz, VI-56 y Fueros deAlarc6n-Alcazar, 410, en Les
Fueros d'Alcaraz et d'Alarc6n, ed . J . RoUDIL, Paris, 1966.

27 . Fuero de Cuenca, 447, XVI-2; Cod Valentino, fl, 6-33 ; Frag. Conquense, 276 ; FuerodeIz-
natoraf,440: Fuerode Zorita, 369 ; Fuero deBear, 568 ; Fuero de Baeza,445 y Fuerode Baeza (ms. De
Pan's), 397 ; Fuero de Alc6zar, VI-53 ; Fueros de Alcbzar-Alarc6n, 408. Todos ellos en ed. cit. en nota
anterior. Y Fuero de Plasencia, 184, enEl FuerodePlasencia, ed J . BENAVIDES CHECA,Roma, 1896.

28. Costumbres o constitutions de Miravet, en Constitutiones Baiulte Mirabeti, ed . G .
SANCHEZ, Madrid, 1915 .

29. Rubrica l0 del libro 9°.
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En relaci6n con esto 61timo hay que advertir que en algunos lugares yepocas ]as
expresiones «corredorpublico>> y «corredorp6blico jurado>> no designan a ningtin in-
termediario, sino a un cargo bien distinto, y a veces se refieren al mismo pregonero,
pero no al pregonero que interviene en la venta pregonadao voceada, sino a la prego-
neria en el preciso sentido de cargo del concejo que tiene por misibn anunciar en alta
voz las disposiciones de este. Tal preg6n suele hacerse acompanado de tanido de
campanao con trompetas, segtin los lugares, en presencia de testigos, y luego el pre-
gonero, es decir el llamado aquf «corredor>>, da fe de haber realizado el pregbn, y asf
se hace constar por medio de diligencia en la propia normativa pregonada 3°.

Hay ocasiones en que la palabra corredor, con alguna calificaci6n anadida a
veces, tampoco designa a un intermediario, sino a una especie de agente ejecuti-
vo, o colaborador de este, que existe en ]as villas . En ]as Ordenanzas antiguas del
concejo de Olite, de principios del siglo XV, se habla del corredor de la villa, y, de
otra parte, de unos «corredores de ]as heredades et del mercado>>, y parece que es-
tos, oficios manuales que ellje el Alcalde -que en Olite es cargo singular, repre-
sentante del rey, anual hasta 1412 y perpetuo a partir de entonces-, eran
vigilantes o inspectores de los campos y del mercado 31 . Mas claras parecen estas
funciones en los «corredores>> de las Ordenanzas municipales de Lepe (Huelva).
Aquf son guardas con la misi6n de vigilar y con facultades para denunciar los da-
nos causados en heredades, dehesas o pastos . Estos corredores «corren>> el termi-
no en el ejercicio de su funci6n, que viene a ser la misma que realizaba la
caballerfa de la sierra o montaneros de que hablan los fueros de muchos lugares
32, y, con anterioridad, en epocas mas antiguas y concejos mas rudimentarios, los
mismos vecinos, como una obligaci6n de solidaridad y defensa de los intereses
comunitarios que el ordenamiento local impone a todos. Van estos corredores en
pareja y cada pareja depende, al parecer, de un fiel ejecutor. Los «fieles executo-
res>> de esta zona eran tres y correspondfan a ]as villas de Ayamonte, Lepe y La
Redondela, pertenecientes al marquesado de Ayamonte . Corredores y fieles eje-
cutores tenfan asimismo ciertas facultades para fijar lfmites y mojones 33 .

30. Es practica tradiclonal y generalizada. Puede constatarse, por ejemplo, en la Edad
Modema, en que pasa a Amrsrica. Aunque los casos son mnumerables, puede verse en el siglo XVI
en villas aragonesas, de Zaragoza, de Huesca (Gallur, Boqa, Alagbn). Vid . ColeccOn defuentes del
Derechomunicipal aragones del Bajo Renactnuento, ed . A . S . VICENTE Pwo, Zaragoza, 1970, pp
9, 121, 245, entre otras. Otro canto hallamos en las ordenanzasde la ciudad de Lorca (Granada), casi
todas tambl6n del siglo XVI . Vid . Oidenanzasyprivdegios de la m n. y 1. ciudadde Lorca, Grana-
da, 1973, consultada en ed. Facsinular de la ACADEMIA ALFONso X EL SABIO, Murcia, 1983,p p .
53, 115, 148, 150, 162 y 163 .

31 . Ob . cit. en nota 18.
32 . A . GARCIA ULECIA, Losfactores de diferenciaci6n entre las personas en losfueros

de la Extremadura castellano-aragonesa, Sevilla, 1975, pp. 1 1 1-1 13 .
33 . Ordenanzas mcaticcpales de Lepe, ed A. GONZALEz G6MEz, Huelva, 1986, pp 77,

80, 81, 126, 129, 139 y 140.
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Finalmente, en algunos municipios de zona aragonesa existian unos «corre-
dores» con caracter de agentes ejecutivos . Se les conferian facultades para hacer
efectivas ]as multas, realizar talas, desahuciar, ejecutar en los bienes de vecinos
por d6bitos a la villa, etc. 34 .

Volvamos al corredor como tal intermediario . Hevia Bolanos, partiendo de la
mismaesencia mediadora del officio, considera que, segtin el derecho castellano,
hay que estimar corredores a los sastres y tundidores, a los mojones del vino y a
los bedeles de las universidades, todos ellos en los supuestos en que intervienen
como mediadores o comprando para otros 35 . Se trata de oficios separados de la
corredurfa cuyos desempenantes act6an como corredores de forma limitada, en
relaci6n con materias y generos propios de su actividad.

En to que se refiere a los tundidores, que cortan o igualan el pelo de los panos,
y a los sastres, ya Juan II, en 27 de febrero de 1422 equipara a los corredores, aun-
que al solo efecto de la obligaci6n de notificar las operaciones de trueque o ventas
gravadas con la alcabala, a «otras qualesquier personas que las dichas vendidas e
compras e troques trataren», entre ]as que menciona a los «alfayates o tundidores
que algunos panos sacaren como corredores para algunas personas>> 36. Tambien
parece unaprueba del caracter mediador de los sastres y de su aproximaci6n por
ello a los corredores propiamente dichos en el aspecto tributario, to ocurrido en el
Concejo de Madrid en su sesi6n de 6 de marzo de 1495 . En ella se encarg6 a un
regidor que examinara la reclamaci6n presentada por un individuo en relaci6n
con la puja que habia hecho de la renta de la corredurfa de la villa. Pedfa se des-
contase de ella <do que cabe a los sastres» 37 . En los casos de sastres y tundidores,
son, pues, individuos que suelen actuar como corredores en un aspecto concreto
de su officio y en relaci6n con determinadas cosas.

Respecto a los mojones del vino, hay que aclarar que casi siempre que los
textos se ocupan de ellos los consideran medidores del producto; y que, de otro lado,
suele existir en muchos lugares la cotreduria de vinos, bien de forma exclusiva, bien
incorporada o formando parte de la cotreduria de lonja, de la que mas adelante nos
ocuparemos . La intervenci6n del moj6n como medidor en las compras de vino por
los taberneros, ademas de garantizar la cantidad y la calidad de to comprado, sirve
para controlar el suministro y el pago del impuesto correspondiente. Por ello suele
exigirse al moj6n que lleve un libro con las entradas y salidas de la mercancfa; y a los

34 . Asf ocurria en lugares como Villamayor, Villa de Longares o La Puebla de Alfin-
d6n . Vid . Colecci6n defuentes del Derecho municipal aragones. ., cit ., pp. 408, 472 y 608 .

35 . Op . y loc . cit., n. 2 .
36 . Colecct6n de docurnentos para la historia del reino de Murcia. XVI . Documentos

de Juan !l, ed. J . ABELLAN, Murcia-CSdiz 1984, p. 172 .
37 . Lcbro de Acuerdos del Concejo inadrileno, t . 111 (1493-1497), p. 127 .
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taberneros, que no puedan comprarla sin la intervencibn del mojbn . Asf se puede
apreciar en ]as Ordenanzas municipales de Lima -t8 .

Al considerar Hevia al moj6n como corredor, se refiere al autentico corre-
dor de vinos, designado con el nombre de mojon porque al tiempo que media-
ba en la venta, podia tambi6n catar y medir el vino, aunque tal vez sin caracter
oficial . En el derecho catalan, en cambio, las Ordenanzas de corredores de
lonja de Barcelona de 1271 prohiben que el medidor de vino o aceite sea co-
rredor otenga companfa con corredores, bajo pena de multa y pdrdida del ofi-
cio 39. Es la misma pena que imponen al encargado de recaudar los impuestos
si ejerce la corredura; to que revela el caracter ptiblico de ambos, el agente
que recauda y el medidor de vino o aceite, y la incompatibilidad de sus activi-
dades con la corredurfa .

Sin embargo una cierta confusi6n, acaso una fusi6n, de la actividad estric-
tamente mediadora y el oficio de medidor se dio indudablemente en algunos
mojones o medidores de vinos y otros productos. Asf to revela, aparte de to
que ya se ha apuntado, el pleito que se entablb en la segunda mitad del siglo
XVII entre la Corona y el Concejo de Vallecas, y en el que este obtuvo ejecu-
toria que revoc6 un auto del Consejo de 17 de diciembre de 1664, en el que se
habfa declarado que el oficio de fiel medidor de las especies de vino, vinagre
y aceite del dicho lugar de Vallecas no estaba comprendido en la venta que se
hizo de los oficios de ]as corredurfas y otros40.

En cuanto a los bedeles de ]as universidades, Hevia los considera cotredores
exclusivamente cuando median en la compraventa de libros por estudiantes . Alu-
de a ]as Partidas (10, 31, p. 2), que, despues de mencionar la funci6n que el bedel
desempenacomo mensajeroycomo pregonero de las fiestas y de otras cosas que
le encargan, se refiere a su actividad como mediador en la venta de libros, para to
cual se halla en contacto con los que ofertan y los que demandan dicha mercancfa
(<<quien los quiere vender, e quales quieren comprar)>) . No en todas las universi-
dades los bedeles unfan a sus funciones basicas la de mediador o cotredor en las
ventas de libros . En los estatutos queAlfonso X el Sabio dio a la Universidad de
Salamanca en 8 de mayo de 1254 el papel mediador en la compraventa de libros

38. Ordenanzas para la ciudad de los Reyes (Lima), hechas por e1 Virrey Don Garcia
Hurtado de Mendoza, Marques de Canete, el 24 de enero de 1594, Ordenanza 104 .', en Orde-
nanzas municipales hispano-americanas, ed . F . DOMiNGUEZ COMPANY, Madrid-Caracas,
1982, p. 277 .

39. Ordenanzas de los corredores de lonja y oreja de Barcelona de 2 dejunio de 1271,
en A . de CAPMANY y MONTPALAU, Memonas hist6ricas sobre la Marina, ComercioyArtes de
la antigua ciudadde Barcelona (reed . 1962), vol . II del tomo II, pp. 866-872.

40. F. MATEU y LLopis, <<E1 antiguo archivo de Vallecas y el rdgimen de su concejo», en
Hispama, t . V (1945), n.° XVIII, p . 114 .
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no to realizan los bedeles, sino el estacionario, que era quien daba los libros en la
biblioteca de la Universidad4t.

Las funciones mediadoras, por tanto, de algunas actividades y profesiones
que no eran propiamente corredurias aproximaban ciertos oficios al de corredor.
Un ejemplo elocuente en este sentido es el que sigue. Cuando, en 1422, el Con-
destable DonAlvaro de Luna, al que el rey habfa concedido la Correduria Mayor
de Sevilla, se dirige a la ciudad aclarando que de to que se le ha hecho realmente
merced es de la llamada Correduria de Aduana y Oreja, es decir de Lonja, senala
otras actividades que no se incluyen en la concesi6n, y entre ellas menciona a los
mojones, alfayates, pregoneros, medidores y tundidores, junto a otros oficios que
sf son corredurias en sentido estricto, aunque quedaran fuera de la suya de lonja,
como son los corredores de casamientos, de bestias o de tocas 42.

Hemos tratado de precisar y delimitar el concepto de corredor y hemos sena-
lado como to masesencial su caracter mediador.Yhay que anadir que, del mismo
modo que existen intermediarios que, sin ser corredores stricto sensu, segun aca-
bamos de ver, tienen a veces esa consideraci6n, en tanto que mediadores, existen
corredores que poseen ademas competencias o atribuciones que exceden de la
mera funci6n mediadora. Unas veces tales atribuciones y competencias son inhe-
rentes a la propia correduria; otras, en cambio, son tangenciales y ajenas al oficio
en sf, aunque de alguna manera deriven de 61 . En el primer caso hay que incluir
]as facultades que poseen esos medidores de vinos, a los quenos hemos referido
antes, cuando son al mismo tiempo corredores del producto, y tambien otras co-
rredurfas, de carga, de peso, de granos, etc., que veremos mas adelante . Los que
las ejercen tienen facultad para medir opesar las mercancfas o productos en cuyo
transporte, compraventa o negociacibn en general intervienen . En el segundo
caso se trata de funciones que nada tienen que ver con la mediaci6n. Asf, por
ejemplo, a veces hallamos al cotredor desempenando unas funciones oejerciendo
unas actividades que no son exactamente de mediacibn, aunque suelan tener algu-
na relacibn con su officio ocon la experiencia yconocimientos que su oficio le ha
proporcionado.

Por imperativo de la ley el corredor puede actuar como tasador de determina-
das mercancias, aunque no intervenga en su negociaci6n, por estimarse que sus
conocimientos y experiencia le convierten en un perito. Un caso particular en este
sentido nos to ofrecen ]as Ordenanzas municipales de la ciudad de SanFrancisco

41 . Pero los estacionarios eran por to general los que regentaban las estaciones de libros que
prescribfan los estatutos de las universidades, por to que disponfan de losexemplaria de las obras y
de sus copias oficiales . Los exemplaria se dividfan en cuademos (peciae) que los estacionarios al-
quilaban o vendfan por un precio fijado de antemano porlas autoridades universitarias.

42 . J . M . CALDER6N ORTEGA, oAlvaro de Luna y Sevilla: el problema dela donacibn de laCo-
rreduria Mayon>,en Estudios deHistonayArqueologia Medievales, V-VI (C'adiz,1985-1986), p . 207 .
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de Quito 43 . En ellas, saliendo al paso a los abusos que cometfan los revendedores
de mercancfas y ropas, que las adquirfan <<por junto» para luego revenderlas, se
adopta una serie de medidas, y entre ellas se dispone que el Cabildo nombre un
corredor y evaluadorque fije los precios a que salen dichas mercancfas, para evi-
tar abusos en su venta ulterior.

En 1803 la Universidad de corredores de lonja de Cadiz obtuvo permiso para
formar, imprimir y vender por su cuenta, semanalmente, unas notas con los pre-
cios corrientes de los frutos y mercancfas, cambios y seguros. Se arrog6 asf unas
facultades en estas materias . Todo fue bien hasta que unos quince anos mas tarde
comenzaron a hacerle la competencia la prensa (<<El Diario Mercantil» , <<El Co-
rreo Mercantil», <<La Torre de Vigfa») y algunos particulares . La Universidad de
corredores pretendfa que se le concediera en exclusiva el derecho de imprimir y
vender esas notas de precios; pero como esa concesi6n hubiera sido un privilegio,
habfa que solicitarla al rey. Asf to hizo en junio de 1819, y parece que con resul-
tado nulo . Late una actitud desenganada o esceptica en un escrito de la Universi-
dad de 26 de abril de 1820, en el que se lamenta de que su pretensi6n no ha dado
los resultados apetecidos por la decadencia progresiva del comercio, el interes
manifestado por los periodistas en el asunto y la frialdad y despego con que los
consulados del reino habfan mirado la petici6n 44.

Por el contrario, hay veces en que no s61o se reconocen parecidas competen-
cias a los corredores, sino que se les imponen como deberes. En 1785 se orden6
que los corredores de cambios de Malaga dieran cuenta semanalmente a la Secre-
taria del Consulado del curso corriente de los cambios 45 . Y en Buenos Aires los co-
rredores de lonja tenfan la obligaci6n, al menos hacia 1810, de presentar cada quince
dfas una relaci6n de los precios corrientes de efectos, frutos y fletes, para conoci-
miento de la Junta del Consulado 46, bajo cuya competencia yjurisdicci6n se ha-
bfa reorganizado la corredurfa de lonja bonaerense . A esta se le exigfa, pues, to
quepor estas fechas venian ejerciendo como un derecho los corredores gaditanos.

De forma mas personal, es muy probable que los particulares se valieran de
los corredores para ciertos actos, informaciones, representaciones o menesteres
varios, no estrictamente mediadores, para los que se supondrfa al corredor espe-
cialmente informado y capacitado . No sera raro que un corredor recibiera pode-
res para actuar en nombre de alguien, normalmente en cuestiones mercantiles, o
para el cobro o pago de cantidades, quiza en forma parecida a los procuradores .

43 . Ordenanzas de la cuudad de San Francisco de Quito de /568, en Ordenanzas mu-
nicipales hispano-atnericanas.. ., cit., pp . 93-107 .

44 . Archivo General de /ndias, Consulados, leg . 1753 y 1755 .
45. F. BFJARANO, Historia del Consulcu/oyde laJunta deComerciode Mdlaga (1947), p. 73.
46. G . O . E . TIARKS, El Consulado de BuenosAires y sus proyecciones en la historia del

Rio de la Plata, t . 11, p. 513 .
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En el Archivo de Protocolos de Sevilla se conservan escrituras de poder a favor
de corredores . Otras veces,sin embargo, el poderdante otorga su poder a un corre-
dor para que se encargue de venderle una finca, en cuyo caso hay que entender
que el corredor actuaria como tal en la operaci6n de compraventa, percibiendo el
correspondiente corretaje, y ademas como apoderado o mandatario del vendedor,
con autorizacibn para firmar por este el documento publico de venta, percibir el
precio, etc., todo ello segtin los terrninos del mandato conferido.

3. DENOMINACIONES GENERICAS DEL CORREDOR

En to que se refiere a los nombres que reciben los corredores, y aparte
de las equfvocas denominaciones a que hemos aludido, aparecen diversos
terminos en el derecho hist6rico para nombrarlos de forma generica . En los
textos latinos, en especial en la literatura jurrdica, se utiliza el vocablo pro-
xeneta, que hemos mencionado anteriormente. Es el que aparece en el Di-
gesto y el que utilizan los autores de Derecho Comdn . Pero en Roma esta
palabra, que, como ya senalamos, significa mediador, designa a dos espe-
cies de intermediarios 47 : los que ejercen sus buenos oficios de intercesibn
para concertar matrimonios, es decir los vulgarmente llamados entre noso-
tros «casamenteros» 48, o buscar amistades, abogados, etc., y los mediado-
res en compras, ventas y actos mercantiles, que son los que constituyen el
objeto de nuestro estudio .

Observamos que en el Fuero breve de Daroca no se nombra a los corredores
con un solo vocablo; se habla de unosftdeles viri, y al fijar su competencia se in-
dica que han de currere to que se les ha encomendado vender 49. En cuanto a los
fueros extensos, en el de Cuenca se designa al corredor con la expresion uenditor
publicus, aunque se anade que es conocido vulgarmentecomo «corredor» (quem
vulgo vocat corretorem) 50. La misma aclaracion encontramos en una Real Cedu-
la de Alfonso Vde Aragon de 1444, en la que, tras llamar a los corredores media-
tores, advierte que son vulgo nominatos curritores 51 . Curritores se les llama en
los textos latinos en la ciudad de Valencia (curritores civitates Valencie), donde

47 . R . MARTIN DE EIXALA, Instituctones de Derecho Mercantil, Madrid, 1875, p . 51 .
48 . A. FERNANDEZDE OTERO , Tractatus de Officialibus Reipublicae,11 parte,cap. XIX, n. 38.
49 . Fuero de Daroca otorgado por Don Ram6n Berenguer, Conde de Barcelona, en elmes

denoviembre del anode 1142, ed. de T. MUNOz Y ROMERO, en Fueros Municipales y Cartas Pue-
blas de los reinos de Castilla, Le6n, Corona de Aragon y Navarra, Madrid, 1847, p . 540.

50. Fuero de Cuenca, p. 451, XVI-25 ed . cit.
51 . Real Cedula de Alfonso Vde Aragon de 24 de agosto de 1444 sobre nombramiento

de corredores de oreja porAyuntamiento y Consulado, en A. DE CAPMANY y MONTPALAU,
Memorias historncas . . . cit., vol. V del t. 11, pp. 497-499.
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constituyen Cofradfa 52. Mediatores y curritores son, por tanto, otros de los nom-
bres que aparecen en ]as redacciones latinas, sobre todo en Cataluna (Barcelona o
Gerona). En los textos en latfn del derecho territorial aragon6s aparece la palabra
cursor para aludir al corredor encargado de pregonar y vender cosas embargadas .
Y fuera de la Penfnsula se les design6 tambien en la Edad Media y Moderna con
la expresibn correctarii.

En el campo de la literaturajuridica, ademas del termino proxeneta, que es el
mas comunmente utilizado, Straccha, en su estudio especiBco sobre corredores y
corretajes, recoge otras denominaciones con que tambien se les suele designar,
como pararii, conciliatores, interventores, interemptores, intercessores 53. Como
se ve, casi todas hacen referencia a su caracter mediador ointermediario.

Respecto a las denominaciones romances, en los fueros locales derivados del
de Cuenca o influidos por 61 aparece la expresi6n «vendedor pdblico», que tradu-
ce la latina de la redacci6n conquense. Otras veces la version es mas descriptiva
o perifrdstica, y se habla del vendedor oque los alcaldes pusieren et establecieren»
54' o del vendedor queha sido establecido p6blicamente 55 . En la familia de fueros
de la Extremadura castellano-aragonesa, la expresi6n ocorredom, la mas genera-
lizada, aparece en los fueros de Ubeda, B6jar, Iznatoraf y Baeza 56. En el derecho
de Jaca hallamos el termino «corretor», y en los textos catalanes y valencianos,
«corredor».

Ya alas puertas del siglo XIXsurgen otras expresiones para designar a los co-
rredores, si bien refiriendose a los corredores de lonja o de mercaderias en gene-
ral, que constituyen la cotreduria masimportante y amplia, de caracter eminentemente
mercantil. En 1799, en un escrito del Consulado de Sevilla al rey, se les llama
«agentes de comercio» 57. Como «agentes del comercio» se dice en 1817 que han
de ser considerados los corredores de lonja de Cadiz 58. Antes, en 1805, en un es-
crito que los corredores de cambio de Madrid dirigen al Principe de la Paz, se au-
tocalifican como «agentes p6blicos del Comercio» 59. Y en epocas mas tardfas se
les llamas tambien «Agentes mediadores de Comercio». En todos estos casos se

52 . P . BORAFULL, Coleccidn de documentos ineditos delArchivo General de la Corona
de Aragon, t. XL: Gremios y Cofradtas de la antigua Corona de Aragon, Barcelona, 1876, p.
8, XX (Reg, 479, fol . 189).

53 . Op. cit., I, n. 42.
54. Fuero de Zorita, 366, ed. cit .
55 . Fuero de Plasencia, 182, ed. cit .
56. En sus ed. cit . : Fuero de Ubeda, XXXIV; Fuero de Bejar, 533 ; Fuero de /znatoraf,

416; Fuero de Baeza, 421, y Fuero de Baeza (ms. de Paris), 377 .
57. Archivo General de Induct, Consulados, leg . 1793 .
58. En un Informe del Fiscal de los corredores al Consejo de Hacienda, enArchivo Ge-

neral de Indias, Consulados, leg . 1754.
59. Archivo General de Indias, Consulados, leg . 1753 .
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esta poniendo de manifiesto una tradici6n que reivindica el caracter p6blico del
oficio, su naturaleza de fedatario en las operaciones mercantiles y su papel coad-
yuvante en el control tributario 6°.

4. CLASES DE CORREDORES

Muchas han sido las clases de corredores y las denominaciones que han reci-
bido ; a veces nombres diferentes designan una misma corredurfa. Las hubo mas
generales y otras que eran propias de algunos territorios y ciudades . Mencionarlas
todas seria tarea tan diffcil como enojosa. Veamos tan s61o algunas de las corre-
durias mas interesantes o de mayor relevancia hist6rica.

Entre ]as mas generales y extendidas resalta sin duda la correduria de lonja,
que se va perfilando como la correduria de caracter mercantil por excelencia . Re-
cibe otras denominaciones, pero la de lonja es la mas generalizada, tanto en los
reinos de la Peninsula como en los de Indias . Originariamente toma su nombre del
lugar, edificio o casa-almac6n donde los comerciantes se re6nen, celebran sus
elecciones, tratan sus asuntos. Estos lugares ya existfan en el siglo XII con los
nombres de <donja>>, «lotgia>>, <<logia>>,<<logea>> ; tambien se les llam6 apothecae
mercatorum o sitio ubi merces suas venum exponunt . En algunas ciudades exis-
tfan lonjas separadas para los comerciantes de cada Naci6n ; en otras, eran conjun-
tas bt .

Lo que mas destaca en el corredor de lonja es la amplitud de su campo de
competencias . No s61o interviene en transacciones de naturaleza mercantil, sino
que con frecuencia se le permite extender su actividad a otros tipos de contratos,
incluso anegocios y operaciones que constituyen el objeto especffico de otras co-
rredurfas, como pueden ser la mediaci6n en la venta de vinos, aceite, ropas, bes-
tias, etc. . En las ordenanzas de corredores de lonja suele fijarse con bastante
detalle el importe de los corretajes, segtin el tipo de transacci6n y los objetos de
la misma, y entre 6stos aparecen con frecuencia bestias y diversas mercancfas y
productos que suelen ser materias concretas de las negociaciones en que median

60 . Vid . A . GARCIA ULECIA, «E1 papel de corredores y escribanos en el cobro de las al-
cabalas», en Historia . Instituciones. Documentos, 13 (1986), pp . 89-110.

61 . Barcelona, por ejemplo, tenfa una Bola para naturales y extranjeros ; su construcci6n se
inici6 en 1339 (Vid . R . MARTIN DE EIXALA, op. cit ., pp. 47-50. En Sevilla el comercio sejuntaba en
las gradas de la catedral y transito de las puertas del templo, hasta que se edific6 la Casa de Contra-
taci6n, cuyas obras principiaron en 1585 . Se edlfic6 junto a la catedral, para apartar de ella los tratos
y negociaciones, aunque parece que esto no result6 fAcil, pese a los esfuercos de la autoridad ecle-
sidstica y ala suntuosidad de la nueva fibrica (Vid. D . ORTIZ DEZGNIGA, Anales eclesi6sticos y se-
culares de la m. n . y m. l. ciudaddeSevilla, Madnd, 1677, a. 1598, n . 4) .
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otros corredores . La corredurfa de lonja suele ser, por tanto, correduria de merca-
derias en general.

El corredor de lonja recibe otros nombres, y asi, en Burgos, por ejemplo, en
los siglos XIV y XV se le llama corredor ode cambio y mercaderfas>>, denomina-
ci6n que revela esa competencia indiferenciada que suele tener. Aveces se distin-
guen los corredores de cambios de los de mercaderfas. Los primeros suelen
denominarse «de oreja>> ; Ios segundos, «de lonja>> 62 . Pero la lfnea divisoria de sus
respectivas competencias no resulta muy nitida. En las Ordenanzas del Consula-
do de San Sebastidn de 1766 se separan las dos clases de corredores, pero se es-
tablece que el Prior y los C6nsules tienen facultad para permitir que unos puedan
intervenir en las contrataciones propias de los otros, es decir para que todos oen-
tiendan en ambos ministerios» 63. En Sevilla los corredores de lonja se denomina-
ban primitivamente «de aduana y oreja>>; tambien se les llama ode lonja, aduana
y oreja>>, manifestaci6n asimismo de la amplitud de sus funciones. Y ocorredors
de orella>> habfa tambien en la ciudad de Valencia, formando cofradfa y con orde-
nanzas por to menos desde el siglo XIV64 .

En ocasiones los corredores de mercaderfas en general se conocen con el
nombre o los nombres de los productos o mercaderias en los que mas frecuente-
mente tratan . Asfen las Ordenanzas del concejo de Ecija se les llama a veces co-
rredores del aceite y el algod6n -corredurfa que era de los propios de la
ciudad-, aunque su competencia se extendfa a otros productos y mercaderfas,
pues eran «tratadores de las ventas e compras que se hazen del dicho aceyte y al-
god6n e mercaderiaso 65. Es decir se trata de corredores de mercaderias en general
en los que resalta su dedicaci6n preferente a determinado genero de artfculos y
transacciones, por ser los mas frecuentes en la ciudad ocomarca donde ejercen su
oficio . En este sentido, en Valencia y en Murcia, en 1806, habfa corredores «de
lonja, seda y cambios>> 66, equivalentes a los corredores de lonja, o de oreja (cam-
bios) y lonja, con una actividad centrada en el negocio de la seda.

En ciudades importantes puede llegar a producirse una especializaci6n den-
tro de la corredurfa de lonja. En Sevilla, hacia el siglo XVII, estaba dividida en
cinco grupos : de juros y tributos, de patios y sedas, de lencerfa, de corambre y de
cambios y seguros 67 . Pero estos grupos no constitufan corredurias separadas; per-
tenecfan a la misma corporaci6n y se regfan por las mismas ordenanzas .

62. J . ESMCNE,Diccionario razonado delegislacOn y,lurispnalencia, Madrid, 1874,L II, p. 575.
63 . Ordenanzas del Consulado de San Sebastidn (1766), cap . XV, n . III .
64. P. BOFARULL, Coleccidn. . ., cit ., t . LXXIII, pp. 430-436 .
65 . Ordenanzas del Concejo de Ecija (1465-1600), fol . 404 (Consultado en ejemplar

mecanografiado en el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla).
66. P. MOLAS,1a burguesfa mercantd en la Espana delAntiguo Regimen (1985), p. 181, nota32 .
67. A. DomiwGUEZ ORTIz, La Sevilla del siglo XVIL Historia de Sevilla (3° ed , 1984), pp.

167-168.
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En las ciudades con un trafico mercantil notable los corredores de lonja apa-
recen colegiados o agrupados en universidades y poseen sus propias ordenanzas .
Asf ocutre en Barcelona, Sevilla, Cadiz, etc .; y to mismo en ciudades americanas :
Mexico, Lima, Santiago de Chile, etc. Otras veces el regimen y los estatutos de
]as corredurias de lonja, asf como de otras, forman un capitulo de las ordenanzas
municipales.

Como hemos dicho, los cotredores «de oreja» son corredores de cambio en
general ; en el siglo XIX intervienen en negociaciones de dinero, de prestamos,
descuentos, tetras y efectos endosables . En Cataluna estos corredores se oponen a
los corredores «d'encant» o «de peltb», que son los que subastan y pregonan 68 .
El corredor de oreja actua asimismo intercambiando ofertas sobre generos y pro-
piedades en general. Su actividad dio lugar o contribuy6 decisivamente a la apa-
rici6n de la banca catalana 69 . En Arag6n estos corredores de oreja constitufan
tambi6n una correduria de competencia bastante amplia, que en el siglo XVI es-
taba practicamente en manos de extranjeros, como se puso de manifiesto en las
Cortes de Monz6m de 1553, en las que se aprob6la exigencia de queen un futuro
no pudieran ejercer estas corredurfas los que no fueran naturales del reino° .

Junto a estas corredurfas mas genericas existen otras especfficas, limitadas a
determinadas materias y transacciones, que unas veces eran de la competencia ex-
clusiva de algunos corredores y otras veces estos las compartfan con los de lonja
y oreja, como hemos indicado. Entre las mas antiguas y extendidas destaca la co-
rredurfa de bestias o caballerfas, Ilamada tambien «cuatropea». En Barcelona
constitufa uno de los dos grupos de corredurfas que habfa en la ciudad ; el otro era
el designadocon el nombre generico de «corredors» . Asf to indica Fontanella, co-
mentando el Recognoverunt proceres 71 . Pero esta denominaci6n generica de oco-
rredors» comprendia a su vez dos grupos : los corredores de oreja o cambio y
mercaderfas, y los corredores de cuello o encantistas de generos usados, mencio-
nados antes 72 .

En Sevilla los corredores de bestias formaban colegio y posefan ordenanzas
propias, en ]as que se establecfa que s61o ellos podfan mediar en tratos de caballe-
rfas . Distingufan tambien estas ordenanzas dos clases de corredores : de bestias
menores y de bestias mayores. Los primeros no podfan intervenir en tratos de bes-

68 . R . CANOSA, «Proceso hist6rico de la correduria mercantil espanola», en Revista de
Derecho Mercantll, vol 11, n .° 5 (Madrid, 1946), p . 32, nota 1 .

69 . J . VICENS VIvEs, Manual cle htstoria economica de Espana, Barcelona, 1975, p . 200 .
70. Vid . A . GARCIA ULECIA, «Naturaleza y extranjeria en las corredurias de lonja del

Antiguo Rdgimen», en AHDE, 60 (1991), p . 88 .
71 . Decisiones Sacri Regu Senatas Cathalontae (1735), Dec . 218.
72 . J . CARRERA PUJOL, Historia politica y economica de Cataluna. Siglo XVI al XVIII

(1947), t . 1, pp. 70-71 .
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tias mayores, osaluo que llamen a qualquier corredor de bestias mayores» 73. En
C6rdoba esta correduria, segdn sus ordenanzas, tambien estaba dividida en dos :
la de caballerias de silla (caballos, yeguas, potros de montar) y la de bestias de al-
barda y carga . A los corredores de una clase de animales les estaba vedado inter-
venir en trato de animal de la otra clase 74 .

Muy extendida estuvo tambien la corredurfa del vino. Ya vimos que en oca-
siones al corredor del vino se le llama moj6n, aunque propiamente este era un me-
didor. No siempre queda claro si se trata del uno o del otro. Perece que, como ya
indicamos en otra ocasi6n, al corredor del vino se le llama moj6n porque acaso
podfa y solfa medir el producto . En una disposici6n de 10 de junio de 1528, dada
a petici6n de los taberneros de Madrid, se prohibe que se eche agua al vino que ha
de ser vendido en la villa opor el corredor que llaman moj6n ni por otra persona
alguna» 75 . La correduria del vino era importante en algunas ciudades, como ocu-
rria en Cadiz en la Baja Had Moderna 76.

En muchos lugares y en casi todas ]as 6pocas hallamos una corredurfa de
ropa . En el Fuero de Coria (precepto 203) se la menciona brevemente 77, y en el
de Uc16s, de pasada (precepto 134) 78 ; y a to largo de la Baja Edad Media y Mo-
derna la encontramos con diversos nombres -<<de cuello», ode joyas y ropas de
cuelloo, ode panos», ode panos e alforjas»- en algunos lugares de la Corona de
Castilla (Burgos, Murcia, C6rdoba) yen Indias, casi siempre vinculada a mujeres.
En el reino de Arag6n, en el siglo XVI, esta correduria estaba en manos extranje-
ras, al igual que la de oreja, como senalamos oportunamente.

Al lado de estas y otras corredurfas, ]as hubo menos extendidas, mas propias
de ciertos lugares o 6pocas . Asf, donde prolifera el comercio de esclavos puede
darse una corredurfa que deriva su nombre de este tipo de ventas . En este sentido
hubo en C6rdoba, a fines del siglo XV, unos <<corredores de moriscos» 79 . En Bar-

73. Titulo: De los Corredores de besoasde las Ordenanzas deSevilla, ed.1632, f. 225 v°-228.
74 . Hordenanfa de los corredores e de los derechos quehan de lebar (C6rdoba, h.

1502). Hemos consultado transcrip inddita de M. GONZALEZ JIML`NEZ .
75 . Contnbuciones documentales a la historia de Madrid, de A . MILLARES, Madrid,

1971, p . 169 .
76. Felipe V la habfa concedido en 1741 a Don Francisco Antonio de Viana y Campos, por

juro deheredad, acambio de un servicio deseis mil ducados y con facultad de nombrar sus tenientes
o delegados; y en 1815 win retiene ]as tres cuartas pastes de dicha correduria Don Josh MariadeVia-
na, de El Puerto de Santa Maria, descendiente del anterior y titular del mayorazgo.

77. Fuerode Coria, 203, en El Fuero de Coria. Estudio historico-juridico, porJ . MALDONA-
Do y FERNANDEZ DEL TORCO, Transcripcidnyfijaci6n del texto por E. SAEz, Madrid, 1949.

78. Fuero de Ucles (extenso), 134, ed . de F . FITA, en Boletin de la Real Academia de la
Historia, 14 (1989), pp. 302-335.

79. Vid . G. LORA SERRANO, <<Notas sobre el comercio de esclavos en C6rdoba a fines
del siglo XV», en Actas del // Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Sevilla, 8-10 abril,
1981 (Sevilla, 1982), pp. 177-191 .
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celona existian unos corredores del oro (curritores auris), de los que trata Fonta-
nella 80. Habria queconsiderarlos quiza incluidos en el grupo general o inespecf-
fico de los <<corredors», ya que este autor, como antes vimos, afirma quehubo dos
grupos de cotredores : los generales y los de bestias.

En Burgos -segtin se aprecia en los libros de actas de la ciudad, que empie-
zan en 1379- existfan, entre otras clases mas conocidas de corredores, el cotre-
dor ode habery peso», encargado del peso y la medici6n de los articulos que se
ponfan a la venta, y el corredor c<de cargas», que intervenfa en el alquiler de bes-
tias y carros para el transporte. Estas corredurias subsistian en epocas mas moder-
nas,junto con la del vino y vinagre, la de panos y sedasy la de granos. Todas ellas,
que pertenecen a los propios de la ciudad, se regulan en ]as ordenanzas municipa-
les que aprobara Fernando VI en 3 de febrero de 1747 $1 .

Hubo en Sevilla unos corredores del pescado, a los que se les prohibi6 formar
companfa con otros comerciantes, comprar para revender y otras cosas 82. Estos
corredores no llegaron a constituir corporacion, como los de Ionia y los de bestias
de la misma ciudad . En ella hubo tambien una correduria de piedra y concha, y
otra de pieles y cueros (<<corambre»), que, en el siglo XIX al menos, estaba sepa-
rada de la correduria de lonia. Existi6 asimismo una correduria de oyerbas, zuma-
que y bay6n», que en el ano 1500 concedib la Corona a un vecino de la ciudad,
quien vino a ocupar la vacante que en dicho oficio habfa dejado Juan de Burgos,
condenado por hereje 83 .

En Madrid existian ya en la Edad Moderna dos grupos de cotredores : los co-
rredores de lonja, joyas y mercaderias, y los corredores de cambios, de juros, de
heredades y otros negocios . Este segundo grupo se subdividi6 en dos a mediados
del siglo XVII, dando lugar a la correduria dejuros y a la de venta y cesiones 84 .

Hemos visto en paginas anteriores c6mo los que ajercian ciertos oficios, con-
cretamente los de sastres y tundidores, tenfan algunas competencias como corre-
dores . Asf to sei5alaba Hevia Bolanos y deducfamos que venfan a ser corredores
con un caracter casi gremial y en el ambito estricto de su profesi6n . Pues bien, en

80. Op. Cit., Dec. 219.
81 . Ordenanzas de la ciudadde Burgos, aprobadas por Fernando Vl en 3 defebrero de

1747, en E. LARRUGA, Memorias politicas y econdmicas sobre los frutos, comercio, fbbricas y
minas de Espana, t . XXVI y XXVII .

82. La prohibici6n de que e1 corredor de cualquierclase compre productos y mercancfas
para revenderlos, asf como que se dedique al comercio en general, es una constante a travels de
la historia, tanto en el derecho espanol como en el extranjero.

83 . M.a J. URQUUO, «Menciones de Sevilla, en el primer semestre del ano 1500, en la
secci6n del Registro general del Sello del Archivo General de Simancas», en Archivo Hispa-
lense, 2.' 6poca, Ano 1973, n.°5 171-173, p. 279.

84. E. LARRUGA, op. cit ., t . l, pp. 363-368.
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relacibn con esto parece oportuno senalar quehubo un tipo especial de correduria,
con un caracter tambien gremial y con una competencia muy especffica y limita-
da, que fue la de los llamados «corredores de la plateria» de Madrid . El Regla-
mento de plateros de Madrid, que fue aprobado por Real C6dula de 10 de marzo
de 1771 y que derogb unas Ordenanzas de 1695, permitib que el Colegio de pla-
teros madrileno, para facilitar el comercio de sus individuos, pudiese elegir algu-
nas personas que, con el nombre de «corredores de la plateria», mediaran en las
compras y ventas de la plata. Estos corredores habfan de ser cuatro y tener la con-
dicibn de maestros de plateros . Solamente podfan intervenir en materia de alhajas
y pertenecientes a la platerfa, «sin mezclarse jamas en otras ventas» 85.

Un intento parecido al de los plateros de Madrid fue el del gremio de tonele-
ros y barrileros malaguenos, quienes en el siglo XVIII pidieron que uno de sus
maestros, por sus conocimientos en la materia, fuera nombrado corredor para in-
tervenir en ]as negociaciones que versaran sobre los productos del officio. Pero
aquf no prosper6 la solicitud. El Consulado de Malaga se opuso, y aprovech6 la
circunstancia para deslindar ]as funciones de peritos, propias de los maestros, de
]as funciones de intermediarios comerciales, correspondientes a los corredores $6 .
Era ya una epoca en la que los consulados se atribufan amplias competencias en
relaci6n con las corredurfas mercantiles .

Con la Codificacibn se tiende a unificar las corredurfas mas estrictamente
mercantiles. El Codigo de Comercio de 1829, en su tftulo 3.°, dedicado a los ofi-
cios auxiliares del comercio, considera entre estos a los que tradicionalmente se
venfan llamando corredores de lonja y que en el C6digo se denominan simple-
menteCorredores . Apartir de entonces se distingue dos clases de corredores : los
ordinarios y los especiales . Estos ultimos son los Agentes de Bolsa y los Interpre-
tes de Navfos . Yluego, a rafz del Cddigo de Comercio de 1885, en epoca que que-
da fuera de los lfmites cronol6gicos de este estudio, los corredores ordinarios se
llaman Corredores de comercio y mercancfas ; los Agentes de Bolsa, Agentes de
Cambio y Bolsa; y los Interpretes de Navios, Corredores Interpretes de Buques.
Todos ellos se denominan de forma generica Agentes Mediadores de Comercio.
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85 . E. LARRUGA, op. cit., t. w, p. 5.
86. F. BEIARANO, op . cit., pp 79-80.
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