
NATURALEZA Y EXTRANJERIA
EN LAS CORREDURIAS DE LONJA

DEL ANTIGUO REGIMEN

I . LA PROHIBICION GENERAL DE EXTRANIERIA

El officio de corredor, como mediador en las transacciones,
de larga tradicibn en codas partes, con caracter p6blico ' y objeto
de una consideracibn social variable Z, suele estar vedado a los
que no son naturales del reino. Esta exclusi6n, que se mantiene
en nuestro pasado juridico a to largo de los siglos, la hallamos
en disposiciones del derecho territorial y en la normativa particular
o especifica, de caracter local, de ]as corredurias, sobre todas de

' El carActer publlco, manifestado muchas veces en la condlcibn de fedatario
o case fedatario del corredor, es una constante a trav6s de la hlstoria De corredor
o vendedor p6blico se habla en los fueros mumcipales, de cargos publicos sin
funclones jurisdlcclonales m de gobiemo, en el Cbdigo de Tortosa («lur offici es
public e son persones publiques»); de empleo publlco, en una Real Cddula de
Alfonso V de Aragon, de 24 de agosto de 1444 . La Ilteratura jurfdlca, por su
parte, deduce el caracter p6blico del oficlo partlendo del hecho de que el corredor
es deslgnado y controlado por el Concejo, como ocurre con los restantes oficlos
nombrados por la republica (HEVIA BOLASIOS, Curia Filipica, lib . I, cap . V, n .
6-8)

2 Por un lado, toda una tradicidn latina, transmltlda por la Ilteratura (Horacio,
CIcer6n) y plasmada jurtdlcamente en el Digesto (50 14.3), que califica el oficlo
de proxeneta de sordidum, por otro [ado, contrariando dlcha opinion, en la que
Inslsten muchos autores patrios, se levantan voces y luchan los proplos corredores
y sus universldades, que a veces obtienen del legislador pronunclamientos sobre
la probidad del officio y la estlma que merece queen to desempena . Es a partir del
siglo xvin cuando mas se desarrolla una politlca tendente a reivindtcar el oficlo
de corredor, como consecuencla de los Intentos de presuglar ]as acuvidades mer-
cantlles, que -se dice- no solo no ban de considerarse viles, smo que son
compatibles con la hldalguia
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las de cambios y mercaderias, es decir, de las llamadas mas
comunmente corredurias de lonja . Sin embargo, este exclusivis-
mo, pese a su generalidad, presenta, como veremos, algunas
excepciones de distinto alcance, significado y caracteristicas .

En los fueros municipales, breves o extensos, que recogen
en gran medida el derecho consuetudinario de las comunidades
locales de la Edad Media, aparece la figura del corredor del
concejo, cargo singular o plural (fideles viri, uenditores publici,
corredores), segdn la importancia del municipio, pero no se exige
expresamente que sea natural del reino . Ahora bien: comoquiera
que es nombrado por el Concejo, se integra en la corporaci6n
municipal, ejerce una actividad publica, etc ., parece l6gico pre-
sumir que sea vecino y que en esa condici6n se considere implicita
la de natural del reino . S61o en algunos fueros del territorio de
Teruel-Albarracin se ditingue que el corredor tenga o no casa
poblada en el lugar -circunstancia caracteristica del que se halla
en posesi6n del estatuto de vecindad-, aunque al solo efecto de
delimitar sus responsabilidades en el ejercicio del cargo, una vez
cesado en el mismo 3 .

Por to general, la exigencia de la condici6n de natural del
reino para ejercer correduria aparece bien entrada la Baja Edad
Media o ya en la Edad Moderna . En el reino de Arag6n no hubo
en la Edad Media normas que prohibieran el ejercicio de las
corredurias a extranjeros . Pero en las Cortes de Monz6n de 1553
se aprob6 que los corredores de oreja y de ropa de las ciudades
tuvieran que ser del reino ° .

En los reinos de Castilla, en cambio, la prohibici6n es mas
antigua. Alfonso XI concedi6 a los corredores de aduana y oreja
de Sevilla el privilegio de no admitir en el oficio a extranjeros,
tales como «yngleses, catalanes e portugalesses» . Lo que en rea-
lidad hizo el monarca fue ratificar privilegios de reyes anteriores,

I «Fuero romanceado de Teruel, 538, en El Fuero de Teruel segun los manus-
critos 1-4 de la Sociedad Econdmica Turolense de Amigos del Pais y 802 de la
Bibltoteca Nacional de Madrid, ed Max Gorosch (Stockhol, 1950) ; «Carta-Puebla
de Santa Maria de Albarracin», en Carta de Poblacubn de la ceudad de Santa
Marta de Albarracin, segein el c6dice romanceado de Castcel ezrstente en la
Riblioteca Nacional de Madrid, ed . C Riba y Garcia (Zaragoza, 1915) .

Fueros y Observanctas del reyno de Aragdn, ed . 1624, fol 191 .
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que luego confirmaron Enrique II y sus sucesores, casi siempre
a petici6n de los corredores y ante las quejas de estos porque las
autoridades, incumpliendo to preceptuado, nombraban a veces a
personas de otros reinos . Enrique II condena al extranjero que
ejerza indebidamente de corredor al pago de diez mil maravedis
«por cada vegada que de el dicho ofiqio ussare» . En 1477 los
Reyes Cat6licos vuelven a confirmar los privilegios de los corre-
dores sevillanos, entre ellos el de no admitir en sus filas a extran-
jeros . En 15 de julio de 1486 los mismos reyes dictan otra carta
de confirmacibn en sentido analogo, una vez mas a peticibn de
los corredores, que en este tiempo se quejaban sobre todo del
nombramiento de genoveses . Y en 1565 hay una nueva confirma-
cibn de estos privilegios por Felipe 11 .

Ya antes el citado monarca, por Pragmatica de 11 de marzo
de 1552, habia dispuesto para los territorios de la Corona de
Castilla que oningun extranjero pueda usar en estos reynos del
oficio de corredor de cambios ni mercaderias, so pena de perdi-
miento de todos sus bienes, y que sea desterrado perpetuamente
destos reynos . . .» 5 . Con esta disposici6n se generaliza la norma
prohibitiva y se mantiene para el mismo tipo de corredurias, es
decir la mas desarrollada, propia de ciudades con un trafico mer-
cantil notable . Posteriormente, Felipe IV, al permitir que los
extranjeros que hayan vivido en Espana diez anos, con casa po-
blada, y lleven seis anos casados con espanola puedan ser admi-
tidos a los oficios de republica, excluye a estos efectos, entre
otros oficios, a los «Corredores», segun la reforma de la Pragma-
tica de 1623 6 .

Mas adelante, y con referencia a los corredores de lonja de
Sevilla, en un Asiento que se realiza con el mismo monarca en
1637, ser perfila con mas precision, y tambi6n con mas rigor, el
concepto de extranjero, que a veces resultaba desdibujado o equf-
voco, al asociarlo las prohibiciones a los naturales de determina-
dos reinos o al permitir una cierta identificacibn o equiparaci6n
entre naturaleza y vecindad o residencia ' . Se establece ahora que

5 Nueva Recop ., 7, 18, libr 5 ; Nov Recop , l, 6, lib 9
6 Nov Recap , I , 11, lib 6 .
' Otras veces la vecindad del corredor se exige inequivocamente, con indepen-

dencia de la naturaleza y adem6s de requerirse dsta Lo cual suele ocurnr en



90 Alberto Garcia Ulecia

los corredores sevillanos ohan de ser naturales de estos Reynos,
nacidos en ellos, y to mesmo sus padres, sin que baste haver
vivido tiempo de diez anos, ni mas en esta Ciudad, ni ser recibido
por vecino, ni tener c6dula de naturaleza» . Precisamente por no
ser bastante tener carta de naturaleza no fueron admitidos algunos
en plazade corredor. Tal fue el caso de Benjamfn Pittis, rechazado
por la universidad de corredores de lonja en 6 de noviembre de
1698, pese a tener carta de naturaleza . La denegaci6n fue confir-
mada por ejecutoria del Consejo de 16 de mayo de 1704 '. Hubo
mds casos parecidos. Losextranjeros, de acuerdo conesta concep-
tuacibn restrictiva, no podian tener oficio de correduria de lonja
en Sevilla, ni «en propiedad, ni por arrendamiento, ni en otra
forma» 9 .

ciudades y 6pocas de un mayor desarrollo econbmico y comercial y con reterencia
a las corredurias de lonja. Esto se aprecia en a1gunas ciudades catalanas del
Medievo, donde la vecindad del corredor es casi mss importante que su condici6n
de regnicola En las Ordenanzas de 24 de noviembre de 1372 de los Corredores
de lonja y oreja de Barcelona se requiere que el corredor este domiciliado en la
ciudad, y en las Costums de Tortosa se establece que <<tot ciutada o habitador de
Tortosa e de su terme e no altre pot esser corredor» (art . 5)

En ciudades, tambi6n importantes, de la Corona castellana se exigia conjun-
tamente naturaleza y residencia en la ciudad para el mismo tipo de corredores
Asf, en los privilegios de los corredores de aduana y oreja de Sevilla se dice que
dstos han de ser <<vecinos de la dicha cwdad,>, en Bilbao los corredores de lonja
«han de ser vecinos de esta villa», segun las Ordenanzas del Consulado de 1737,
y en Madrid las Ordenanzas de Corredores de lonja de 1739 establecen que 6stos,
ademAs de ser <<naturales de estos reynos>>, tengan casa poblada en Madrid,
requisito este ultimo que, como se ha senalado antenormente, es exigible desde
los viejos derechos locales de la Edad Media para tener la condici6n de vecino

8 Archivo General de Indias (en to sucesivo, AGI), Consulados, lib 1162,
N°58y59 .

9 En Sevilla, las plazas de corredores unas veces eran ocupadas por sus
titulares, que ejercfan el oficio por si mismos, y otras, generalmente cuando sus
propietarios eran la ciudad de Sevilla, o personas juridicas (conventos, por ejem-
plo) o individuos que, por su edad, sexo u otras circunstancias, no podian desem-
penarlas (doncellas, viudad, menores de edad), se arrendaban, y entonces el oficto
era ejercido por estos arrendatanos, personas fisicas e id6neas para dicho desem-
peno segun el derecho civil y segun las ordenanzas de los corredores . Consiguien-
temente, en la universidad de corredores de lonja de Sevilla hubo desde muy
antiguo unos alcaldes propietarios que eran elegidos entre los corredores ejercien-
tes que eran duenos del oficio, y unos alcaldes arrendatarios, que eran elegidos
entre los corredores que tenian la plaza en arrendarmento . Un intento de supnmir
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La misma disposicibn de 1637 alude a los abusos de algunos
extranjeros que, «con siniestras relaciones», habian obtenido Ce-
dulas reales o habian comprado oficio de corredor en Sevilla,
anadiendo que ello habia sido sin la voluntad del monarca, quien,
atento al bienestar de sus subditos, no hubiera tolerado que esto
ocurriera, y se agrega que en ninguna de las republicas y reinos
extranjeros se permite que desempenen estos oficios mas que sus
naturales . Se acuerda tambi6n revocar el titulo de corredor de
lonja que se hubiese despachado a favor de un tal Juan Bispo
Pereira, de nacionalidad portuguesa, quien, mediante un servicio
de tres mil ducados, obtuvo del Rey una de las diez plazas de
corredores de lonja que se habfa intentado crear . Fue una preten-
si6n regia que resultb fallida por la oposicibn de los corredores .
En el Asiento se declara que los privilegios de estos se hubieran
visto violados doblemente: por un lado, a causa de la creaci6n
de nuevas plazas, ya que en Sevilla, como en todas partes, las
plazas de corredor eran limitadas, constituian un numerus clau-
sus, por cuyo motivo a los corredores de lonja se les llamaba,
como a los escribanos, «del numero»; por otro lado, por la con-
cesion de alguna de ellas a un extranjero. Asf se observa especial-
mente en los siguientes parrafos :

que ahora, m en ningun tiempo para siempre jamds, no se haya
de acrecentar ningun Oficio de Corredor de Lonja, Aduana, y Oreja
en esta Ciudad al dicho Numero de Sesenta Oficios que al presente
hai en ella, m por causa publica, necessidad de su Magestad, ocasion
de guerra, defensa de estos Reynos, m por otra ninguna causa, m
razon, por precisa, y urgente que sea : y si se hiciere, que no valga,
m tenga execution, ni efecto- y al dicho Numero se les hays de
volver, y vuelva la cantidad con que por este assiento ha de servir,
y serve a su Majestad y dando por mnguno, y de ningun valor, y
efecto, las Cedulas, Provisiones, y Decretos que huviere para la
venta de los dichos oficios, y los Autos, y diligencias que se huviesen
hecho, y el Titulo, y Provisi6n despachados en favor del dicho Juan
Bispo Pereyra, de uno de los dichos diez Oficios, y los autos que
en orden a la possession se huvieren fulminado, para que cesse, y
no passe adelante en to uno, ni en to otro en manera alguna, segun,

esta dualidad, con drversas argumentactones, en 1770, no prosperb Tambi6n
habia dos clases de reumones o juntas el cabildo de los propietarios y el de los
arrendatanos, que nombraban a sus respectivos alcaldes
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y como si to susodicho no se huviera mandado, proveido, m despa-
chado, fecho, ni actuado en manera alguna, porque con estas calida-
des, y condiciones se hace, y otorga esta Escntura no se pueden
acrecentar mas Oficios del dicho Numero de sesenta, m desmembrar-
se, ni separar dellos ninguno, y se prohibe, que no to puedan ser
personas Estrangeras, que no sean naturales de estos Reynos de
Castilla, porque de serlo Estrangeros, vendna, y viene a ser en
mucho perjuicio de la Real Hacienda de su Magestad, y de los
naturales de estos Reynos, y algunas de las dichas personas Estran-
geras a queen esta prohibido no poder usar, m tener Oficio de corre-
dor de Lonja, en nuestro dano, y perjuicio, y contravimendo a las
dichas Executonas, han pretendido, y pretenden entrar, y algunos
han entrado a ser tales Corredores, ganando para ello, con simestras
relaciones, C6dulas de su Magestad ; y otros han comprado, y quieren
comprar de su Magestad Oficios de Corredores acrecentados . siendo
asi, que su Magestad, como tan gran Monarca, no ha sido, m es su
voluntad perjudicar en cosy alguna a sus subditos, y vassallos natu-
rales de estos Reynos, y que enterado de esta verdad, como Rey, y
senor natural, tan Justo, y Christiano, zeloso del been de este Reyno,
no pennitira, que sus naturales padezcan, y los que no to son gocen
to que no les pertenece pues en ninguna de las Republicas, y Reynos
Estrangeros, en semejantes Oicios, m en los de su gobierno, m en
otros de menos calidad, no permiten en ellos si no es a sus naturales ;
con que se conservan sus Republicas » "°

Dentro de las regiones del derecho castellano, otros ejemplos
de la prohibici6n los hallamos en Cordoba o en Vascongadas .
Respecto a C6rdoba, en una Ordenanza de sus corredores de
principios del siglo xvi se reduce el numero de corredores de
bestias y se prohtbe que accedan al oficio extranjeros " . En cuanto
a Vascongadas, en las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de
1737 (cap . XV, n . II) se dispone que los que hayan de ser nom-
brados corredores de mercaderias, cambios, seguros y fletamen-
tos (<<que se llaman Corredores de Lonjas») sean necesariamente
<<naturales de estos Reynos» . En cambio, las Ordenanzas del

'° Reproducc16n impresa de un traslado, hecho en abril de 1745, del Asiento
y Real Cedula de 27 de octubre de 1637, en AGI, Consulados, 1754, y tambi6n
en el Archivo Municipal de Sevilla (en adelante, AMS), Secc16n 4 ' (Escribanias
siglo xvu), t . 12, n 39

" Hordenanfa de los corredores e de los derechos que han de lebar (C6rdoba,
hacia 1502) Inddita Transcrnpci6n de M GonzAlez Jimenez, a cuya amabilidad
debo haber podido utilizarla .
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Consulado de San Sebastidn (cap . XV, n . 2) son menos tajantes
en este aspecto, pues disponen que los corredores «sean, si puede
ser, naturales de estos Reynos» .

Tambien en este punto las regulaciones del derecho castellano
transcienden a Indias . En la ciudad de Mexico, donde no hemos
detectado conflictos ni polemica en relaci6n con el desempeno
de las corredurias de lonja de la ciudad por parte de extranjero,
alguna vez se elev6 una voz «nacionalista» en el cabildo . Concre-
tamente, en la sesi6n del 5 de diciembre de 1628, a la hora de
procederse a la votaci6n de una propuesta de venta de la Corre-
duria Mayor de Lonja de la ciudad, hubo quien solicit6 que no
fueran extranjeros los que desempenaran las plazas 'Z . En Cara-
cas, sin embargo, el capitulo 2 .° de las Ordenanzas de Corredores
de dicha ciudad, de 1807, que se habian inspirado en las de CAdiz
y en la parte correspondiente de ]as Ordenanzas del Consulado
de Bilbao de 1737, dispone que los pretendientes a corredores
justifiquen ante el Prior y los Cbnsules 13, entre otros extremos,
que son onaturales de Espana y de sus Indias, o naturalizados en
el Reinoo . Y en el reglamento de los corredores de lonja de
Buenos Aires, que se redact6 en enero de 1806, se exige que los
que accedan a la correduria sean naturales de «Espana o Am&
rica» '° .

'z En la ses16n se vlo la propuesta de Pedro Francisco Montoyo, que ofrecia
comprar las corredurias de lonja de la cwdad, y a la hora de votar se sollclt6 que
los que desempenaran las plazas no fuera extranjeros (Lrbro Veinte y Srete de
Actas Antiguas de Cabildo, ed . Mexico 1908, pag . 24) . Otra cuest16n es que, en
contra de los derechos que la ciudad de M6xlco ostentaba o pretendfa detentar
sobre la titularldad de las corredurias de lonja, la Corona nombrara como Corredor
Mayor de Lonja de la ciudad a un residente en la metr6poll, cosa que ocurr16
dos veces, en 1530 y 1531 (vld , A GARCIA ULECIA, «La explotaci6n de las
corredurfas de lonla por las cwdades de Indus, el caso de M6xlco-Tenochtaldn»,
en Actas del IX Congreso del Instttuto International de Historta del Derecho
Indiano En prensa)

'3 A partir del siglo xvtll los Consulados ostentan o se atribuyen competencias
sobre las corredurias de lonja, to que acarrea enfrentamientos con las universldades
de estos corredores y con las autondades municipales (vid , A GARCIA ULECIA,
«l-as ordenanzas de los corredores de lonja de Sevilla», en Historta . Instttuciones.
Documentos, n ° 14 (1987), pags 161-179

'° G . O E . TJARKS, El Consulado de Buenos Aires y sus proyecciones en la
htstorta del Rio de la Plata, t . II, pig . 510
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Pero volvamos a la Penfnsula. La prohibici6n que nos ocupa
continua en la Baja Edad Moderna y buena parte del siglo xlx .
Los corredores de lonja de Madrid, por ejemplo, han de ser
«naturales de estos reinos», segun establece el capftulo V de sus
Ordenanzas de 10 de abril de 1739 'S . En la ciudad de Sevilla,
todavia en la tercera decada del siglo xlx, los testigos que declaran
en los expedientes de admision a la universidad de los corredores
de lonja hacen Constar que no concurre «extranjerfa» en el preten-
diente . Hay que reconocer, no obstante, que esto no se cumplib
siempre, como veremos luego, segun se observa en los documen-
tos sobre corredores del Archivo Municipal de Sevilla . En 1705
la Corona concedi6 titulo de corredor de lonja a un extranjero,
dispensandole expresamente de extranjeria, y en 1819, por una
Real Provision se nombrd corredor a Juan Francisco Merri, hijo
de extranjero . Los nombramientos, ademas, los hizo el Rey, y
no el Ayuntamiento, como era to legal "6 . En definitiva, seguia
infringiendose la prohibici6n de extranjeria, como ocurria en los
siglos anteriores .

ZCual es la causa de que se vede a los extranjeros el ejercicio
de corredurias, sobre todo de ]as de lonja? Ya hemos visto que
en la disposicidn de 1637 para los corredores de Sevilla se invoca
la aplicacion de analoga medida en otras republicas, y to mismo
se afirma en epocas mas tardias . Pero no se trata meramente de
una reciprocidad ni de la adopcibn sin mas de una norma bastante
generalizada . Hay otras razones . Se presume que los naturales
del reino defenderan mejor los intereses de este, presentes de

" Reproducidas por E LARRUGA, Memorcas polinrns 3 econ61nccas sobre
lus Jrutos, comercio, j(ibrr(as ), minas de Espaiia, t 1, pags . 364-367

'° En 23 de Julio de 1819 el Supenntendente de propios y arbitnos traslada
al senor Asistente Presidente del Excmo Ayuntamiento, Junta de propios de
Sevilla, to que le ha comunicado e1 Secretano de Estado y del Despacho Universal
de Hacienda : que el Rey ha nombrado a Juan Francisco Merrt para ocupar una
plaza de corredor en Sevilla Otro tanto se habia comuntcado a la universidad de
corredores, que se reunid con tal motrvo el dia 7 de agosto Mern no s61o era
hijo de extranjero, sino que habia quebrado en Cadiz dos anos antes, to que era
motivo suficiente para declararle incapaz de ejercer corredurfa Mern se defendic5
de esto, pero no podia negar el hecho de qua con su nombramtento se aumentaban
las plazas de corredores, to qua infnngia la norms dal numerus clausus (EI
expedtente de nombramiento, en AMS, Escribanias de Cabildo, siglo XIX, lib
13, n 87) .
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algun modo en las transacciones ; transacciones en las que el
corredor interviene conciliando -asi se dice a veces- los inte-
reses publicos y los privados . Cuando en las Cortes de Monz6n
de 1553 se dispone que en to sucesivo los corredores de oreja y
de ropa de las villas y lugares de Aragon sean naturales del reino,
se arguye que la «experiencia ha demostrado, que por ser los
Corredores de oreja, y de ropas, extranjeros del Reino de Aragon,
y no dar sufficiente fiangas», y otras razones, «se han seguido
muchos danos, y prejuyzios a los Regnicolas del dicho Reyno»
(Vid . nota 4). Parece, pues, que a mediados del siglo xvl habia
muchos extranjeros desempenando esta correduria en Arag6n;
incluso parece que la misma estaba en manos extranjeras .

Dos argumentos se recogen en la legislacibn castellana para
justificar la exigencia de que el corredor sea natural del reino :

1 .° Por una parte, se dice que conceder plaza de corredor
de lonja a un extranjero, ademas de que puede resultar nocivo
para el pafs, es danoso para los naturales, como tambidn advertian
]as Cortes aragonesas. Y es danoso para los naturales, entre otras
razones, porque ]as plazas de corredores de lonja de ]as ciudades
son siempre limitadas en su numero.

2 .° Por otra parte, se teme que puedan resultar perjudicados
los intereses de la Real Hacienda .

Se refiere este segundo argumento a que en Castilla la Corona
utiliza a los corredores como coadyuvantes, en cierto modo, en
la recaudacidn fiscal, concretamente en el cobro del impuesto de
alcabalas . A este fin la ley les confiere unas atribuciones y les
impone unos deberes en relacibn con las transacciones en que
median . Asi se potencia el valor del testimonio del corredor con
respecto a las circunstancias de las transacciones y negocios juri-
dicos en que interviene en su condicibn de intermediario, hasta
el punto de convertirlo practicamente en un fedatario, y de otro
lado, se le impone la obligacibn de notificar oportuna y conve-
nientemente las transmisiones en que ha mediado, si estan grava-
das con el impuesto I' .

" A . GARCIA ULECIA, «E1 papel de corredores y escnbanos en el cobro de
las alcabalas», en Historra Instuuctones Documentos, n .° 13 (1986), pags 89-
110
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El legislador supone que en este cometido el corredor que es
vasallo de la Corona servira los intereses del reino mejor que el
corredor extranjero . En la disposici6n de los Reyes Catblicos de
15 de julio de 1486, dictada en confirmaci6n de los privilegios
que poseian los corredores de aduana y oreja de Sevilla, se dice
que si se permitiera a los extranjeros ejercer estos oficios, «se
quebrantaria la preheminencia que nuestros naturales tienen», y,
por otro lado, se danarian «nuestras rentas de almoxarifadgo e
alcavalas», pues los corredores extranjeros podria hacer «grandes
colusiones e encubiertas en nuestro deservigio e dano, e de las
nuestras rentas» '8 . Y en el Asiento de 1637, en el que vimos
c6mo se resalta que el Rey, defensor de sus sdbditos, es contrario
a que se otorguen corredurias a los extranjeros, se afirma tambien
que tal otorgamiento «viene a ser en mucho perjuicio de la Real
Hacienda de Su Magestad» .

A pesar de todo to anterior, antes y despues de 1637 los
monarcas conceden a extranjeros cartas de naturaleza, aun no
reuniendo los requisitos legales para ello, y plazas de corredor
de lonja, violando asi las leyes y lesionando los derechos de las
ciudades, que solian explotar las corredurias de lonja entre sus
bienes de propios, y de las mismas universidades o corporaciones
de los corredores . Esta actitud de los monarcas se acentua quiza
mas en Sevilla, donde desde la Baja Edad Media y sobre todo a
partir del descubrimiento de Am6rica, se han ido asentando impor-
tantes contingentes de poblaci6n extranjera '9 .

Los reyes disponen de las corredurias y ceden su titularidad
o explotacibn a particulares por juro de heredad, y a veces a las
mismas ciudades, siempre a cambio de un subsidio econ6mico
con que subvenir a las necesidades de la Monarquia . Cuando
conceden plaza de corredor a un extranjero, le otorgan previamen-
te carta de naturaleza . Tal politica regia no afect6 solo, como es
sabido, a ]as corredurfas, sino a todos los oficios p6blicos . De

'e En El Tumbo de los Reyes Cat6licos del Concejo de Sevilla, ed de R
Carande y J de M Carriazo, t IV, pig 130

'° En 1637, por elemplo, la Corona concede naturaleza y plaza de corredor
a un tal Pedro de Siles (AMS, Secc16n 10, Actas Capitulares, 2 .' Escnbania,
ses16n de 22-6-1637), y en 1643 al portugu6s Juan Mendes de Le6n (ibid., sesi6n
del 7-8-1643)
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ello se quejan en especial las ciudades cuando el Rey vende
oficios pertenecientes a los propios de una villa y que a veces
esta tenfa incluso comprados a la Corona. Tampoco es raro en
el siglo xvll que el Monarca venda oficios sin tener en cuenta las
cantidades satisfechas por el reino precisamente para evitar seme-
jantes enajenaciones .

En las quejas de las ciudades al Rey se insiste en los peligros
que pueden entranar tales ventas cuando se hacen a extranjeros,
to que al parecer ocurrfa con alguna frecuencia, como hemos
senalado, en Sevilla, tanto con las corredurias de lonja como con
otros oficios p6blicos, que los compraban «portugueses y frange-
ses con animo de destruir la republica y causar succesos . . .» 2° .
Asi se decfa al menos . Y es que Sevilla era particularmente
sensible a la venta de plazas de corredurias, ya que casi siempre
estas plazas o un cierto ndmero de ellas pertenecieron a la ciu-
dad z' .

II . EXCEPCIONES LOS GENOVESES EN SEVILLA

Y LOS EXTRANJEROS EN CADIZ

La prohibicion general de extranjeria tiene excepciones lega-
les . Vamos a fijamos en dos, de especial relevancia histbrica . La
primera la representan los genoveses en Sevilla ; la segunda, de
distinto carScter, es la que se dio en la Edad Moderna y Contem-
poranea en la universidad de corredores de lonja de Cadiz .

Durance la Baja Edad Media la colonia extranjera mas impor-
tante en Sevilla, y quiza tambitsn en Murcia, es la genovesa, que
tiene un peso especifico en la ciudad y en general en la vida
economica de Castilla . En to que a Sevilla se refiere, el estable-
cimiento de genoveses es incluso anterior a la conquista de la
ciudad, pues en 1231 G6nova habia firmado un convenio con el
emir de Sevilla . Pero el apoyo de la Corona a la colonia genovesa
comienza con Fernando III, que quiza estaria agradecido por el

Z° AMS, Secc1bn 10, Actas Capitulares, Escnbania 2 ', ses16n de 2-1-1645
2' AdemAs, desde 1574 las plazas de corredores de lonla de Sevilla, que no

son de la propiedad de la ciudad, sino que las detentan otros, son renunciables,
pero pasan al Concejo en cualquiera de los tres supuestos siguientes
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papel destacado que un ilustre genovtss, Oberto Manfredi Fieschi,
desempenb en la conquista de Sevilla ZZ .

A to largo de los siglos vemos a los genoveses no s6lo favo-
recidos en su expansi6n mercantil y en su prosperidad econbmica,
sino tambidn ocupando puestos de responsabilidad dentro de la
Marina castellana . En esta era frecuente hallar a genoveses entre
los c6mitres, es decir, los ocabdillos de mar, so el Almirante»
(Partidas II, XXIV, ley IV) o jefes de ]as dos compatiias de
soldados que tripulaban cada galera 23, pero tambien desempenan-
do nada menos que el cargo de Almirante. Es decir, la protecci6n
que la Corona dispensa a los genoveses se revela en los dos
dmbitos en los que se manifiesta la actividad y la pericia de los
miembros de la naci6n genovesa : el comercio y el mar, que tantas
veces van unidos en la Edad Media .

Sin embargo, los genoveses, defendidos por los hombres de
negocios, a veces se granjearon la animadversi6n popular z° . Ejer-
cian tambidn como cambistas, y asi, cuando llega el siglo xv,
ya casi puestas las bases para la expansi6n americana, tambi6n

I ° Si el titular fallece sin haber formulado su renuncla a la plaza en favor
de otra persona

2 ° Cuando el renunclante no sobrevlve velnte dias a la formallzacl6n de su
renuncla

3 ° Si la renuncla no se presenta dentro de treinta dfas a la cwdad, o dentro
de sesenta dias a los Alcaldes de los corredores de lonja, aportando el tftulo

No era diffcil que, por Ignorancia, desculdo o cualquler otra cucunstancla,
se dleran algunos de estos supuestos, con to que aumentaban las plazas de corre-
duria pertenecientes a la cludad de Sevilla En el ultimo cuarto del slglo xvtn
muchos de estos oficios habian revertido a la cludad, y en 1829, de las sesenta
plazas exlstentes, el Ayuntarmento tenia la propiedad de vemtid6s

22 Sobre la colonia mercannl Itallana, y especlalmente la genovesa, en Sevilla,
hay abundante bibliografia Una relact6n de estos aportes blbllogrdficos, en LuISA
D~ARIENZO, «Mercantl itaham fra Sivigha e Lisbona nel Quattrocento» , en La
presenza traliana in Andalusia nel Basso Medloevo, Roma, 25-27 maggio 1984
(Bologna, 1986), nota 2, pigs . 35-36

23 F PEREz EMBID, «Navegaci6n y comercio en el puerto de Sevilla en la
Baja Edad Media», en Anuarto de Estudios Americanos, XXV, pag 50

z° Asf cuando en 1296, con motivo de formarse un ejdrcrto para combatir al
rey de Portugal, que habia entrado en armas por Andalucia, la ciudad de Sevilla
«qued6 muy sola» -dice Ortlz de Ztinlga-, la plebe cometi6 saqueos y destruc-
clones en casas y haciendas de genoveses, que al parecer monopolizaban el
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to estaban, como senala Valde6n, para que no ya sblo Sevilla,
sino Castilla entera dependiera financieramente de G6nova 25 . No
obstante, la dependencia llegara a ser quiza mas perceptible en
el siglo xvl, pues entre 1540 y 1560 la misma hacienda publica
de Castilla estaba practicamente en manos de financieros italia-
nos 26 .

Casi a rafz de la conquista de Sevilla los reyes conceden
privilegios a la colonia genovesa . En 22 de mayo de 1251 Alfonso
X confirma a los genoveses, traduciendolo al romance, un privi-
legio concedido por su padre en el que, entre otras mercedes, se
les permiteteneren la ciudad barrio propio y alhbndiga, y nombrar
sus c6nsules Z' . Siguen otros privilegios y confirmaciones . Y en
relacibn con el tema de las corredurias, en 17 de julio de 1366
Enrique 11 de Trastamara accede a una petici6n de los genoveses
y les permite que tengan dos corredores de su nacion que interven-
gan en «sus vendidas e conpras de sus mercaderias», previas la
prestaci6n del juramento y de las fianzas correspondientes, al
igual que los corredores de la ciudad Z8 . Este privilegio iba a ser
fuente de pol6micas y semillero de pleitos, como enseguida se
vera .

En esta situacion transcurre el siglo xlv y se entra en la
centuria siguiente. El 6 de marzo de 1403, por una nueva Carta
de privilegios de Enrique 111, se confirman las mercedes anterio-
res. Este monarca dispone que el mercader Nicoloso Masei sea
corrector de Sevilla por los genoveses en todas las transacciones
en las que intervenga uno de su naci6n . Pero Masei tuvo proble-
mas con el Concejo, que no quiso reconocer este privilegio,

comerclo y los negoclos . El rey, temlendo complicaclones con la republlca de
Gdnova, Importante potencla maritlma, Impuso al pueblo una contnbuclbn para
pagar los destrozos causados (J . GuICHOT, Historta de la ciudad de Sevilla, lib
6 , cap 11, pigs . 232-233

=` J VALDEON, <<Las colonlas extranjeras en Castilla . AI sur del Tajo (Los
italianos en Andalucia en la Bata Had Media)», en Anuarto de Estudlos Medie-
vales, 10 (1980), p6g . 500

=' E VILA, < Partlcipaclon de capitales rtallanos en las rental de Sevilla en el
slglo xvl» , en L.u presen_u itabunu , clt en nota 22, pig . 89

27 J GONzALEz GALLFGO, ,El llbro de los pnvileglos de la nac16n genovesa»,
en Histuria histauc tunes Du(urnewus, n " I (1974), pigs 289-290

-2' lbul , pigs 303-304
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porque los corredores de la ciudad exhibian otros privilegios
reales que prohibian el ejercicio de con eduria a extranjeros, segun
se ha visto . La Corona ratific6 el privilegio que los genoveses
tenian en la persona de Masei ; pero muy poco despu6s, el 16 de
marzo de 1404, dio marcha atras, y mand6 al Concejo de Sevilla
que osin embargo de las dichas mis cartas quando dicho Nicolosso
de Masey gan6 que de suso van incorporadas, que non consintades
que el, ni otro alguno, que sea extrangero, y no natural aya el
dicho ofiqio de correduria ni use de e1» Z9 . Esta disposici6n es
ratificada por monarcas posteriores .

En realidad parece que se habia iniciado un cierto retroceso
politico de los genoveses, que se manifiesta sintomaticamente en
el desempeno del cargo de Almirante de Castilla . Este cargo, que
durante bastantes anos to ejercieron genoveses '°, to atribuy6 el
rey, en 1405, con carActer hereditario, a la familia castellana de
los Enriquez . Al mismo tiempo, a to largo del siglo xv hay en
Sevilla una hostilidad contra los genoveses . Esta hostilidad, que
dio lugar a que la Corona, en 23 de noviembre de 1429, les
nombrara un representante permanente del rey en Sevilla con la
misi6n de impedir los frecuentes agravios que recibfan incluso
del Concejo, se manifiesta tambi6n en la cuesti6n de las corredu-
rias . De cualquier modo, no es ya que a los genoveses se les
reconozca o no el privilegio de tener sus propios corredores, sino
que mas bien parece que se intenta evitar que estos extranjeros
ocupen plazas de corredores de las reservadas a los naturales del
reino o que intervengan en transacciones en las que, por no ser
parte uno de su naci6n, no les corresponde mediar .

En todo caso, el problema de los genoveses se inscribe, aun-
que con caracteres especfficos, en la reacci6n general contra lus

2' En traslado de 26 de agosto de 1614 del privilegio dado en Madrid, a 20
de marco de 1565 (AGI, Consulados, leg 1753, y tambi6n en AMS, Secc16n
16, varios antiguos, n ° 492) Era frecuente que los corredores o sus representantes,
por to general con fines probatonos, acudieran a un escnbano publico para que
les diera un testimonio o copra fehaciente de sus pnvilegios, cumphendo asi to
que en cada uno de estos privilegios y confirmaciones ordenaban los monarcas
otorgantes a cualquier escribano publico que fuera requerido para ello

1° Asi Hugo Vento y Benedetto Zaccaria en la segunda mitad del siglo xni,
y en el siglo xrv, Egidio y Ambrosio Boccanegra El cargo qued6 extmguido en
1737, con las reformas de Felipe V .
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comerciantes extranjeros en esta epoca . En las Cortes de Vallado-
lid de 1447 el reino denuncia a Juan II los danos que causan al
reino los mercaderes extranjeros, entre otras razones porque oven-
den caro e conpran a menos pregios dela valia», y se anade que
de esto «espeqialmente usan los genoveses que estan en la vuestra
rqiudad de Sevilla . . .» . Hasta las Cortes lleg6, pues, la preponde-
rancia econ6mica y mercantil, que se consideraba ilicita y abusi-
va, de los clanes genoveses afincados en Sevilla .

Unos anos despuds, los corredores de aduana de Sevilla piden
al Concejo que los genoveses no puedan ejercer el oficio de
corredor «sin licencia» ", o se dice que ootros ginoueses, de
nueuo, agora han comenqado a usar del dicho oficio» . Y, en fin,
en la disposici6n de los Reyes Cat6licos de 15 de julio de 1486,
al ratificar la prohibici6n de que ejerzan corredurfa los extranje-
ros, se menciona especialmente a los genoveses, quienes «con
fauores de caualleros e de otras personas e con otras colores han
usado e usan del dicho ofiqio de corredurfa» . Con todo, quiza
conviene advertir que esta hostilidad contra los genoveses no es
s61o castellana ; tambi6n se dio en Inglaterra, donde adquiri6 in-
cluso mas violencia 32 .

Pese a todo ello, los genoveses de Sevilla siguieron desempe-
nando corredurias, al menos las dos que les fueron concedidas
por el Trastamara para las transacciones de los de su naci6n . Se
aprecia en las actas capitulares del Concejo sevillano . En 29 de
febrero de 1460, por ejemplo, de las tres personas que comunican
al Cabildo estar dispuestas a efectuar las solemnidades debidas
y prestar el juramento pertinente para el desempeno del oficio de
corredor, por haber sido consideradas habiles para ello por la
justicia real, dos parecen de ascendencia italiana, tal vez genove-
ses . Se trata de Pedro Ferro y Andrea Marosel0 " . Y el 22 de
abril de 1493 uno de los dos corredores genoveses, Esteban Pasan,
renuncia al cargo de corredor «de los onorables Consoles de Lonja

" AMS, Actas Capitulares 1454, septiembre-noviembre, fol . 58, 18 de octu-
bre de 1454

32 J HEERS, «Les Genois en Angleterre : la case de 1458-1460», en Studi in
onore de Armando Saport t I (Milan, 1957) .

33 A COLLANTES DE TERAN, Sevilla en la baja Edad Media. La ciudad y sus

hombres (Sevilla, 1977), pal; 380
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e mercaderes genoveses» de Sevilla, para el que fue «proveydo
e elegido» por ser uno de los dos corredores que por privilegio
podian tener dicha lonja, y propone como sucesor al tambien
genoves Silvestre Vento, por ser persona obuena e de buena fama
e conqienqia» . El motivo de la renuncia es la necesidad de tras-
ladarse a Gdnova el renunciante '° .

El numero de genoveses en Sevilla no habia mermado, y
mantenian relaciones de parentesco y comerciales con los que se
hallaban en G6nova. En 1474 parece que residian en Sevilla mas
de cien mercaderes genoveses, y a principios de la centuria si-
guiente se dice que comerciaban en la ciudad mas de trescientas
companias mercantiles genovesas 35 . Aunque en la mayorfa de
los casos no fueran grandes companias o se tratase de represen-
tantes o sucursales de las casas de comercio de Genova, las cifras
no dejan de ser espectaculares .

En los siglos xvi y xvil siguen existiendo los dos corredores
de lonja genoveses, nombrados por sus Consules, para intervenir
en las negociaciones de los de su nacion, que siguen constituyendo
en Sevilla una colonia importante en n6mero y poder. Muchos
de estos genoveses obtienen cartas de naturaleza y vecindad, las
cuales parece que se prodigan en la primera mitad del siglo xvii
entre genoveses dedicados al comercio .

Siguen asimismo los conflictos con la universidad de corredo-
res, y a veces las controversias desembocan en pleitos judiciales
y enfrentamientos varios . En 1575, por ejemplo, la universidad
de corredores de lonja de Sevilla andaba en pleitos con la nacibn
genovesa a causa de la pretensi6n de esta de nombrar corredores
de su nacibn '6, y en 1593 la Real Audiencia sacb de la carcel a

Archivo de Protocolos de Sevilla, Escribania de Bemal Gonzdlez de Valle-
cillo, officio 15, fol . 32-32v°

" En 1474 la Senoria de G6nova, en carta dirigida a los regidores sevillanos,
dice que en la ciudad residen mis de cien ode los nuestros», y en 1503, Marco
Dandolo, embajador de Venecia, escnbe que un tercio de Gdnova se hallaba
entonces en Espana . Vid J HEEas, «Los genoveses en la sociedad andaluza del
siglo xv . origenes, grupos, solidaridades», en Actas del 11 Coloquio de Historia
medieval andaluza . Hacienda y Comercio, Sevilla, 8-10 de abnl de 1981 (Sevilla,
1982), pAgs 419-444, trad de A . Gonzalez G6mez .

I Extracto del Archivo de la Universidad de Corredores de Lonja de Sevilla,
formado en 1772, en AGI, Consulados, 1162, n .° 56
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un genoves que el Asistente de la ciudad, por entonces Juez
Conservador de los corredores de lonja, habia hecho encarcelar
por «zangano», es decir, corredor intruso, y que debia permanecer
en prisi6n hasta que se sustanciara la apelacibn planteada ante el
Consejo, el cual, por este motivo, hubo de ordenar a la Audiencia,
por Udula de 9 de octubre de 1593, que no se entrometiera en
los pleitos de los corredores . '

El genoves excarcelado que protagonizb el anterior conflicto
era Ambrosio Mucio, que fue denunciado porque se decia corre-
dor de lonja sin tener nombramiento ni tftulo para ello, y ademas
parece que intervenfa en muchas ventas y otras contrataciones,
cobrando corretaje, pero sin llevar ninguna clase de libros . Esto
61timo era particularmente perjudicial para la Hacienda p6blica
-y asi se resaltC--, pues al no llevar libros no podia dar fe de
las transacciones ni comunicaba al Fisco la relacibn de las mis-
mas, con to que se defraudaba la recaudaci6n de las yentas de
alcabalas y almojarifazgos . Fue condenado y encarcelado, como
queda dicho, aunque no se le impuso la multa de cien mil mara-
vedrs ni se le conden6 a la pena de destierro, que eran las sancio-
nes que entonces habian de aplicarse a los corredores intrusos .
El fallo no content6 ni a los corredores ni al zangano genoves,
por to que ambas partes apelaron al Consejo Real 3' .

Otras veces los corredores de genoveses se ven molestados
por el Fiscal de la universidad de los de Sevilla, que les obliga
a que presenten sus titulos de legitimidad, que han de estar expe-
didos por los Cdnsules de su nacibn 38 .

En to que se refiere a los extranjeros en el desempeno de
correduria de lonja en la ciudad de Cadiz, la problemAtica es
distinta . En Cadiz la correduria de lonja no tenia el mismo regi-
men que en Sevilla . Mientras que en esta ciudad existian desde
muy antiguo corredores de lonja, llamados primeramente de adua-

3' AGI, Consulados, 1162, n ° 6 ; AMS, Secc16n 16 (vanos antiguos), n .° 492
'e En este sentido se conservan unos autos de 1667, incoados por el Fiscal

de la Universidad de los Corredores, contra Juan Ger6nimo Grosso y Jacome
Maria Bucomo, corredores de la nacj6n genovesa, que fueron conminados para
que presentaran sus titulos, que por cierto presentaron, expedidos por los C6nsules
genoveses (ibid , n ° 55)
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na y oreja, como hemos visto, y el propio Concejo fue dueno
casi siempre de un cierto mimero de plazas de corredores, en
Cadiz la correduria de lonja se establecib mas tardiamente y no
fue nunca propiedad de la ciudad . En 1573 el Rey concede como
merced a un particular la Correduria Mayor de Lonja de Cadiz,
que entranaba la facultad de nombrar a los corredores propiamente
dichos, es decir, los que habian de servir las plazas ejerciendo
el oficio . Vuelve luego la correduria a manos de la Corona para
pasar posteriormente de nuevo a un particular, por juro de here-
dad ; muy poco despues, en junio de 1756, ]as corredurias perte-
necen a la Universidad y Comercio de Cargadores de Indias de
Cadiz, y a fines del siglo xvin han vuelto otra vez a la Corona .
Una historia basculante .

En 1739 se crea la universidad de corredores de lonja gadita-
na, y en 1750 se aprueban sus Ordenanzas '9, siendo Corredor
Mayor don Agustin Ramirez Ortuno °°, a quien se habia despa-
chado titulo unos anos antes °' .

Pues bien, entre las plazas de corredores de lonja de Cadiz
siempre hubo un cierto numero que se reservaba a extranjeros .
Asi nos encontramos con que, a partir del 27 de diciembre de
1694, puede haber veinticuatro plazas de corredores extranjeros,
siempre que el mimero de corredores nacionales no baje de doce.
Este elevado numero de corredores extranjeros en relaci6n con
los naturales se explica porque el comercio de la plaza esta casi

'9 Ordenanzas aprobadas por S M (q D g ) en su Real Junta General de
Comercio y Monedo, para el rc%gunen y gobierno de la Umverstdad de los sesenta
corredores de lonja de la ciudad y comercvo de Ccidcz, de cuyos oficios es dueno
por juro de heredad don Agustin Ramirez Ortuno, Caballero de la Orden de
Calatrava , Cadiz, MDCCCXVI . Vid A HEREDIA, «Los corredores de lonja
de Sevilla y CAdiz», en Archwo Htspalense, 2 ' epoca, n °' 159-164 (1970), A
GAROA ULECIA, Las ordenanzas de los corredores de lonja de Sevilla, cit., p5g
161

"" Sobre la figura de este notable y tai vez poco escrupuloso hombre de
negocios vid , C . MARTINEZ SHAW, «Un mercadergadltano del siglo xvnl . Agustin
Ramirez Ortuno», en Archivo Hispalense, n " 196 (1981), pags 29-35 .

°' Las plazas de corredores, sacadas a publica venta, se remataron en don
Agustin Ramirez de Ortuno, por Juro de heredad, en tres mlllones de reales, con
la condici6n de que habia de formar ordenanzas para el regimen y goblemo de
los corredores, prevla la aprobac16n del Consejo de Castilla, aunque luego se
decidi6 que fueran aprobadas por la Junta General de Comercto y Moneda
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siempre en manos extranjeras °z ; por to que convenia, en razon
de la lengua, que los corredores fueran asimismo foraneos en
buena parte °' . Luego, el 15 de julio de 1739, tras la incorporaci6n
de estas corredurfas a la Corona, se crea la universidad de cotre-
dores de lonja de la ciudad y se fija el numero de plazas en
sesenta; cinco anos despues se establece que, de esas sesenta
plazas, cuarenta y cinco se reserven para nacionales y las quince
restantes para extranjeros. Asf se recoge en las Ordenanzas de
1750.

Mientras en Sevilla la excepci6n a la prohibici6n de extranje-
ria en estos oficios la representaban, por las razones que hemos
visto, exclusivamente los genoveses, que obtenian la titulaci6n
correspondiente de sus C6nsules y s61o podfan mediar en los
negocios en que interviniera gente de su naci6n, la excepcion a
la prohibici6n de extranjerfa en Cadiz es mas amplia e indiscrimi-
nada, y los corredores extranjeros se integraron en la universidad
de corredores de lonja gaditana cuando esta se constituyo, parti-
cipando, como es 16gico, en el gobierno y administracion de la
misma . Asi, de los veinticuatro miembros que componian la
Junta de Consiliarios, uno de los 6rganos de dicha corporacibn,
seis habfan de ser extranjeros, de acuerdo con la proporci6n del
numero de plazas reservadas a ellos.

En el articulo 11 de las Ordenanzas de 1750 se indica quienes
son nacionales a estos efectos : los que han nacido «en la peninsula

°z En el Consejo de Indus se recibib una denuncla, con firma supuesta, en
la que, entre otras cocas, se decia que «son extranjeros todos los mercaderes,
corredores y los que asisten a otros oficlos, senaladamente en Cadiz» (AG1,
Indlferente, 781, consults de 12-11-1669) . Vld . A . DorafNGUEZ ORTIZ, «La con-
ces16n de naturalezas para comerciar en Indias durante el siglo xvttl», en Revirta
de Indeas, ano X (abril-junio 1959), n ° 76, pag 236

°3 El periodo de mAxlma prospendad del comerclo de los extranjeros en Cadlz
se ha situado en anos anteriores, en las dos decadas que van de 1648 a 1667,
aproxlmadamente Vld A GIRARD, Le commerce fran~wis d Sevilla et C6dtz au
temps des Habsboures (Paris, 1932), pag 592 Sin embargo, el porcentaje de
extranjeros en general fue en el slglo slgulente bastante elevado c Incluso aument6
a to largo de la centuna, pues sl a prnnciptos de 6sta representaba un 9 por 100
de la poblacibn total, a finales se habia elevado case al doble La mayoria eran
franceses e Itallanos Vtd . A GARCIA BAQUERO, Cbdtzy e!Atldnttco (1717-1778),
I (Sevilla, 1976), pfigs 491-492, M. DE RETEGul BENSUSAN, El stglo XV111
gadetano (Cidlz, 1982), pags 21-25
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de Espana, o a to menos establecidos y avecindados en el Reyno
por diez anos» . Es decir, no solo es nacional el nacido en Espana,
aunque sus padres no sean espanoles, sino el que lleve diez anos
afincado en el reino, aunque no haya nacido en 61 .

Esta conceptuaci6n de nacional o natural del reino no era tan
estrecha como la que vimos que estableci6 el Real Decreto de
Felipe IV de 27 de octubre de 1637 para los corredores de lonja
de Sevilla . Y la diferencia dio pabulo a algunos litigios en Cadiz,
pues aunque el tenor de las ordenanzas gaditanas, al fijar el
concepto de nacional, era tan claro como se ha senalado, cuando
la Corona autorizb la creacibn de la universidad de corredores de
lonja de Cadiz en 1739, dispuso que habia de regirse por las
ordenanzas de la de Sevilla . En 1768 ocurri6 el siguiente caso .
La Real Junta General de Comercio y Moneda acordb que, en
los sorteos que se hicieran para proveer las plazas de corredores
espanoles que quedaran vacantes, se incluyera a un tal don Miguel
Comino, que asf to habfa solicitado, alegando que, aunque irlan-
des de nacimiento, era catblico, vecino de Cadiz desde hacia
veintinueve anos y ademas estaba casado conespanola . Favorecia
a los irlandeses el Real Decreto que habfa dictado Felipe V en
16 de abril de 1701, que permitia a los ingleses e irlandeses
cat6licos con diez anos de residencia en el reino y a los casados
con espanolas ocomerciar y vender libremente» '°, aunque la dis-
posici6n no se referia de forma expresa a corredurias . Comino
invoc6 tambidn una Provision de 23 de octubre de 1728 sobre
irlandeses cat6licos. Pero los diputados de los corredores recurrie-
ron contra esta inclusion, basandose precisamente en la disposi-
ci6n mentadade Felipe IV, que exigfa explicitamente el nacimien-
to del pretendiente en la Penfnsula; y la Corona, por Real Cedula
de 22 de enero de 1770, haciendo caso omiso de las ordenanzas
gaditanas de 1750, que al fin y al cabo estaban en vigor, dio la
raz6n a los corredores y anulb el acuerdo favorable al irlandes 15 .

No es raro en Cadiz, a menos desde mediados del siglo xvill,
que se produzcan protestas por nombramientos indebidos de ex-
tranjeros como corredores . En 1775, cuando la Corredurfa Mayor
de Lonja pertenece a Ramfrez Ortuno, hay quejas porque este

" Nov Recop , 2, 11, lib 6
45 AGI, Consulados, leg 1754 .
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nombra corredores de procedencia extranjera en n6mero superior
al autorizado . Se habla concretamente de haber designado veinti-
d6s extranjeros, ademas de los quince que entonces se permitian
(Ibid.) . Otras veces el abuso consiste en designar a extranjeros
para cubrir plazas reservadas a nacionales. Ya hemos visto el
caso del irlandtss Comino en 1768. Unos anos desputss, en 6 de
diciembre de 1781, el rey orden6 que quedase en suspenso el
nombramiento de un veneciano, Vicente Gerardi, ante las quejas
recibidas . Sin embargo, en este caso se arbitr6 luego otra soluci6n :
para evitar inconveniences y pleitos, mantuvo el monarca a Gerar-
di en la plaza, sin perjuicio del derecho de los espanoles a la
misma. Esta decisi6n la adopt6 el rey a petici6n de los mismos
diputados de los corredores, quienes, en un escrito de 1 de agosto
de 1783, solicitaron que el veneciano siguiera en la plaza de
espanoles hasta que se produjera una vacante en alguna de las
quince de extranjeros °b .

La prohibici6n de que un extranjero ocupe una plaza de corre-
dor de las reservadas a los nacionales no se aplica en el caso en
que el extranjero entra a sustituir provisional mente a un espanol,
por incapacidad o imposibilidad temporal de este . Asi parece
deducirse de to ocurrido en 1826, en que dona Rufina Echeverria
design6 a un extranjero, don Enrique Fall6n, para que sirviera la
plaza de corredor de n6mero durante la menor edad del hijo de
ella, a quien correspondia, y el rey to acept6 en esas condiciones,
porque Fall6n, aunque extranjero, estaba casado con una espanola
y avecindado en Espana, ademAs de ser cat6lico, de buenas cos-
tumbres e «id6neo» a' . La idoneidad invocada no se referfa exclu-
sivamente a la aptitud y competencia del senor Fall6n para ejercer
el oficio, sino que probablemente tendria una significaci6n mAs
amplia, con un contenido confesional y racista aa .

°° AGI, Consulados, legs 1753 y 1755
°' Copia de escnto dingido al Intendente de la provincia de CSdiz, en AGI,

Consulados, leg . 1753
4e En el articulado de las Ordenanzas de los corredores de lonja de Cddiz,

aprobadas el 30 de octubre de 1750, se establece que canto para las plazas de
corredores extranjeros (III) corno para las reservadas a los naturales del pats (IV)
los ejercientes han de ser «hibiles e id6neos para servir este officio», y un informe
del Tribunal del Consulado de Cadiz de 1770, sobre la pretensi6n de un negro
libertino de obtener plaza de corredor, interpret6 que «hdbiles e id6neo5» no s61o
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La reaccibn contra los extranjeros en las corredurias no se
limitb en Cadiz a tratar de evitar los abusos que se han referido ;
fue mds lejos . Por una parte, se intentb exigir que los extranjeros
aspirantes a alguna plaza de con edor de las reservadas a ellos
demostraran que eran cat6licos apostblicos romanos, asi como
tambien sus padres y abuelos por linea paterna y por linea mater-
na . Asi se especificaba en el capitulo 5 del Proyecto de nuevas
ordenanzas de corredores de lonja de Cadiz de 1786 °9 . De este
modo tal vez se pensaba conseguir que se restringiera el n(Imero
de extranjeros en condiciones de optar a correduria, que no debian
ser pocos, como asimismo eran muchos por entonces los comer-
ciantes extranjeros de la plaza, en cuyas manos estaban )as empre-
sas mercantiles mds lucrativas so .

Por otra parte, se intentb modificar las Ordenanzas en el
sentido de suprimir sin mas la reserva de plazas para foraneos .
Es interesante en este sentido la propuesta que en 1791 dirigen
al Rey los diputados del ntamero de corredores de la ciudad soli-
citando la abolicibn de la reserva de las quince plazas para extran-
jeros . La peticibn es presentada por mano del Primer Secretario
de Estado, el Conde de Floridablanca . Los peticionarios alegan
to siguiente:

1 .° La reserva de plazas a favor de extranjeros no era de
ley, sino algo graciable, un use que quedaba al arbitrio del que
tuviera la Correduria Mayor.

2 .° Las leyes generales prohiben el desempeno de corredu-
rias a los extranjeros .

3 .° Leyes particulares prohiben to mismo en Sevilla, cuyas
ordenanzas de corredores de lonja son de aplicaci6n en CAdiz,
por haberlo dispuesto asi Fernando VI por Decreto de 15 de julio
de 1739, es decir, al crearse la universidad de corredores de lonja
gaditana tras la incorporaci6n de las corredurias a la Corona .

4 .° Ya no se daban en Cadiz las circunstancias que motiva-

se referia a que fueran mteligentes en negocios y de buenos procederes, sino
tarnbi6n a que provinieran de honesto y Iimpio origen, y que era estilo hacer
informaci6n de cristianos viejos y de sangre pura, to que significaba no descender
de rrioro m audio, ni recidn convertido o reconciliado, ni de negros, mulatos u
otra casta o raiz «infesta» (AGI, Consulados, legs 94 y 1754)

°° AGI, Consulados, leg . 88
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ron la reserva de plazas de corredores a extranjeros, pues los
comerciantes de este origen conocian bien el lenguaje castellano
y los corredores de Cadiz dominaban los idiomas que con mas
frecuencia se hablaban en la ciudad .

5 .°Anaden que han sabido que algunos de los quince corredo-
res extranjeros no cumplen con la obligacibn de prestar juramento
de fidelidad a la Religion Catblica, a las leyes y a la soberanfa
de Su Majestad .

Terminan proponiendo que cuando quede vacante alguna de
las quince plazas sea ocupada por un espanol, salvo que el posible
sustituto sea hijo del corredor extranjero que produce la vacante,
haya nacido en Espana y preste el juramento pertinente (Ibid.) .

A principios del siglo xtx, en una especie de informe-propues-
ta de 2 de noviembre de 1802 para elevar el numero de corredores
de lonja de Cadiz, se insiste en la necesidad de que todos los
corredores sean nacionales, y se dice que en Londres, Parfs,
Amsterdam, Hamburgo y otras plazas del exterior son corredores
los naturales del pals, con preferencia a los extranjeros S' . Se
insiste, pues, como en el Asiento de 1637, en el use y practica
de otros reinos y republicas .

Por fin, el Cbdigo de Comercio de 1829 veda el acceso a la
correduria a los extranjeros, salvo que hayan obtenido la natura-
lizaci6n en la forma prescrita por las leyes. Sanciona asi el primer
Cbdigo de Comercio la norma general y tradicional de prohibicibn
de extranjeria para el oficio de corredor, aunque en otros aspectos
altere completamente el sistema de las corredurfas -suprimien-
do, por ejemplo, las universidades de corredores- y la normativa
mercantil en general . Era ya el Nuevo Regimen en el que, no
obstante, habrian de sobrevivir temporalmente, en el campo de
las corredurias, algunos vestigios de la epoca anterior .

ALBERTo GARCIA ULECIA

10 P TEDDE DE LORCA, El Ban(o de San Carlos (1782-1829) (Madrid, 1988),
pags 127-128

" AGI, Consulados, leg 1754 .
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