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LA C O W A Ñ ~  DE MARINI-SPlNOLA A TICAVES DE SU CONTAUlLlDAD. 
EL SEGURO A COMIENZOS DELXVlI EN GÉNOVA, SEVILLA Y VENECIA' 

rucrur, apareciendo y cuiisulidiridust. las priii icras coiiipiiii&'. Este i i icrct i ic i i io de l  i iu i i ic ro de 

swiedades dctlic.id.is i i l  scguro se iiceiitúa r l o  I.irgo del siglo XVll y es ~ii1.1 ii iucstrei dr! lo& caiiiblos 

que su l r i o  csrc negocio a nicdidd quc se fue dcsarroll.mdu2. La prul i terücióri  d c  pcrsoii.Is 

vez iii6s espc~ia l i r rdos.  quc fueron rcduclci ido asi c l  proi igori istr iu que l i i ~s ta  entonces 1iabi.in 

La pr ic t ica del  seguro i io i i i ip l icnbi  une < I c d i r ~ c i o n  exe)usiva. sino la  partlcipiicl<>ii en 

u i i  ~ i e g i ~ . i o  ~ ~ 3 1 1  II.ISIJIII~S visus de reritabiliddd. liaic l iecl io a i i l i i io  1.1 ei i i r i idi i  e n  él d e  pcrsi>ii.is 

p r a e d c n t c s  d c  Yiiibitos socio-prolesioiiales i i i uy  diversos, cuytrs pat r i i i ion ios n o  esrabaii 

nn'esarl~~ri icnie relacloiiiirlus ror i  la oci ividad ioriierri.d. Un  ejemplo de esia cvolii<.lriii liai.Ia 1.1 

~ o i i s i i t u c i ó n  d e  grupos rseguradores en los que se advler t r  una  cierta especiatizaclOn, es l a  

roinpnñia prnovcsd objc io  de csie estudio, co i iw ida  graclas a la ~onrabi l ic lad d e  u n  I io i i ibre d e  

La fuente documcnld. La contnbiiidnd de h compariía 

LI coiiipatiia csialw. iurii iada p o r  dos socios y lun i iona en (Xi iov i i  a coliiicrizoa d e  l a  

segiiiida dcc.ida del  siglo XVII. la dwi i i~ ie i i tac io i i  d c  quc  disyoiieiiios consiste en u n  l ibro i i iayur 

llevado por par i ida doble cuyo i i i u la r  es Cregorio Spinola. En i.1 se recogen b r i n  l iar le  d c  los 

negociosque esla pcrsoi1.i reiiia enir+. tii.~rios. y.r luesc en solitario o r o n  la  ayuda clc otros socios. 

Uiiodeesos negocios cs  precisairicntc la coriiprnia de seguros e n  la que (;rcgoi.io ~ r a r t i c i p ~  jun io  ir 

Ciu Udiiisia de Muririi. Jui i io .r Iirs dus sol-ios "c.ipitiilis.iüs" quc coi isi i luycn el iicgocio y reqwndcn  

SIC SU ex i iu  u I'r.ic.isu, al,.ircrcii r i i i r o  .igerilcs .iscgiii'rclorcs qric son Iiu que se ciir.irg.iii rc.~liiiciic~- de 

toiiiar Iiis seguros e i i  1.1s p1.ci.i~ clrmdc r.i& uno de ellos acliid. 

1 , ~  LW~III.~~ de C.SI.I c i~ i i i~~. i i i i . i  I(IIV C~~ILIII ~ c r i r ~ i d ~ i h  e11 e l  1ili1.11 ~~v111.11~lv y.& b c ~ i ~ i l d i ~  

diarcati  u n  p c i ' i d o  de i i e i i i p  i i i i i y  corio, risricr.ci.iriipiiic c i i i re  I G I Z y l b  1.1. pero c i i  e l  quc  i c  I lcv i i  

.I cabo icna i i i ienra icriviJ.id ~acgi i i~ . i i iv~ i .  A l  n o  diaporicr de l  .reta coi is i i tu t iv .~ de 1.1 suclcd.~d 

descuiiocenius las condiciones y los objci lvos rur i  los que nació. lis decir, iiu salreitios si sc t ra t rh i i  

de una wiiip;ifii.i con 1.1 i i i i i c .~ ii i iciiri i>ri dr! iicgoci.tr seguros u tenir . idci i i is .~lyriii.i vtra liniilid.id. 

Un el l ibro conliiblc IIO se recoge iiiriguna ot ra cuei i i r  e n  la que Cregorio p a r t i c i p  con lk Marini, l o  

cu.11 nos I l c v i  peiisar que se irataba d e  u n  iieguclo exi:lusiv;iirienic dedic;idci a l  segur-u. I:n l a  

coni rb i l idad se d c i i l l ~ n  Ivs uperdcioiies realizadas por  l a  sa iedad.  pcri i i i i iendonos reconi t ru l r  

sus priiicipalcs c u r ~ c i e r i s i i e ~ s ,  entre las que destacan su organlracloii. los t i lmr  de segiiros que  

contrüiebü y e l  n i d o  en c l  que actuo dc i i i ro  del niercado ucpurüdor .  Coti io l e  mayor p,~rie de los 

scgurus que esián recogidos e i i  le coriiabilid;id sor1 seguros i i i ~ r i t i n ios ,  lanibien K puede exirdcr d c  

ellos algunas tiolicias rclaciuiiad.as coi i  e l  i rPl ico corncrcial, coriio par e)caiplo los iiuiiibrcs d e  las 

eriil>arcaciones, de sus niaesires o pairorics, y dc los puertos de orlgcn y destino. 

L;idwutiierii;ición contable que nianejanios nos lid p r i i i i i i d o  saber los resu l idos  dc Iii 

a c i i v i d d  asegur.iclora, cs decir l a  reriiabilidad del iicgocio. Coriocenios los ~srr i i i ios  oliieliit lus p u r  

cada uno  de los .igciiics que p. ir i ic i l~vroi i  c i i  la coiiiliafii;~, e l  r iesgo ~ s u r i i i d o .  c incluso s i l  

s i r~ ics i r~ i i l i i l idat l .  

h u  cucnhbl de la c<rnipufilu 

Cs i i i i pu r ia i i i e  destaci i .  q u e  i i o  se ir;i ia d e  u n  l i b r o  exclusivo prr. i  Ilcv;ir I;i 

;icliiiiiiistrdcioli clc la coiiip.ihi.i ~ l c  seguros, si i iu que sc ir.iid d c  1.1 cani.ibiliriac1 personal d c  u i i  

l ioitibre de negocios gciiovc's, c i i  c l  i luc solo ~lgui i . is Jc 1.1s cucriias q u e  i i o i c  .itiicri.ia en el. l c  

periii ircii Ilev.ir l a  diii iri isir.i i-i im dc l  iic.goc.io Jcl xg i i ro .  L i s  c.iicrii.ia a q u e  iius cauiiicis rcl'iriciiclo 

rcslwi idcn .i dos tilxia disiitiios: i i i i c i  gcricrid y u i ro  ~mrticiildi. 1i.ir.i c.ic1.i .igcriic .iscgur.idor. 



comprfiia ;isegiir;iiiv;r, L3 cuenta se encuentra CII 1.1s piginas 79.-10.48.70 y R 9  del libro coniahlc y 

se denomina: 

'Cimlii dc sijiurib spcilanti per 315 ii Ciii Ihttii. Manni e II rcstnnti 215 U me" 

lisia ciienta comienza el 15 de niarzo de 1012 y lu iiltiniü anotación es del 22  de enero 

de 1014. a partir de la cual delxmus pcnsrr que I;i conipnñiii dcjó de actu;ir, al no tener más 

nuriciils de su actividad. Esta cuenta quedo abicrta, sin que se sepa exiictanienre el niotivo por el 

que no se proccdló a cancelarla. 

S. Las ciicnlau dc los wenteu ~scmiradoreg 

las agentes quc trabajan para la  compaiiia actuari en distintas plazas. Tres de ellos se 

cncueii irw en Genova, uno c i i  Scvilla y el otro ci i  Vcnccla. En el raso tic Genova encontramos 

tanihiCn dos conipañias. la de "Cio h t t i s i a  c Aiironin Corniglia" y la tlc "llcncdetto Vernarza c Gio 

Miitiista I.orenziU. Cada una dc cstos agentes tiene en el libro coniablc tina cuentii ablerta, donde se 

recogen todas las pólizas de seguro que suscriben en nombre de la  cornpaiiia. Estas cuentas se 

rltulan: 
Nombre de la cuenla 

4 1,80 

"Cenesin Oalbi di Vcnclia a nio~ictn di Iueo" 32.55 

"Benedetta Vernana e Cio Halla. I.urenzin 

En e l  "debe" de todas ellas se aslenian los Ingresos derivados de los contratos de 

scgiiros, es dcclr. los premios pcrclbldos al aplicar la prima sobre el valor asegurado. Junto al 

premio se anotan caniblcn los datos m h  inipori;rntes del seguro coniri iatlo relacionados con el 

:iscgriratlo. En el "hühcr" se rccngrn los tlcsenibolsos que el agente I iñ tenido que hacer por cuenta 

dc esva aciiviclad ascgurdora, o cudqii lcr otra vpcrdclon reüllzada a su nonibrc por Cregorio cn  

Genova y que se abona a su cucnt~5. L;i mayor parte de esos asientos contables rcspvnden en csrc 

caso. a Irr anriliición total o psrcjal de alguno de los seguros contratütlos. al pago dc averias. y en iioi 

oc. ..' .ibion. al pago de un slnlcstro. una vrz qiic i'uc dcniostrada la ~ii.rdiil.i reid d i l  navío :isegur;iclo. En 

el caso de termiiiarsc c l  espacio disponible en la piglna del libro corrrtspondicnte a ciiilqiiiera clc 

cws rtient:rs. se procCdi.i :I abrir otra i i11. i~ pigiiins nihs .rdclnntc. ;i Iii qiic sc tr.isl.irl;ilia el siitilo 

5 1 í  c1 c~so scsxurii qui. Anlfinlri IIIW~II 1rurc.i por IWI-III~ ewiusi\ i  i ;r i ,~ori~i Spiiviia. JI que niis - 
rt-krinios nljx .ulclanii.. o iIrl p x u  Jc LO l i r a  y I H  dinrrfis ithonidi~s J la i'ueiit.i Jc Gcncsio Ilal l>i Iwr un 
g.~bi« de L : i f ~  l l ~ l i b i d  LIC hlarini. 

3 

cont.ible de la anterior. Lsto es lo que ocurre prcciraniente ron 1.1s cuentas de los agentes de Sevlllr 

y Vcnecia. que son los qiic 1116s seguros tonidn y. por lo tanto, sc precisan dos cuentas, 

Los scguros toni.idos por la compañia se van anotando a mcdid~. que los agentes ' 

Inforiiiando por escrito a Cregorio Spinolii. A i  nienw para Sevilla y Venecia. el contable anota de 

en cuando la l e h a  de la carta en la que se le comunlcaron los seguros tomados. 

Todas las cuencas de los distintos agentes están vinculadas a la general, 

cstablcclendose con claridad la siiuación cn la que se encontraba el negocio ascgurativo. Cada uno 

de los asientos en el "debe" de Vas cuentas de las distintas plazas se corresponde con i in asiento 

idéntico en el "haber" dc la cuenta del negocio asegurativo. mientras que algunos de los asientos 

anotados en el "haber" de Ins cuencas de los ngenies relacionados con esta aciivldad. se repiten 

t;imbicn cn la cuenta pr ieral  del negocio en la pagina correspndiente al "debe". De esta forma se 

obtieiic en t « h  iiioniento un es i~do  coniplcto de la siiuacióii de cada. u110 de los agentes y r k  la 

situación del negocio. al integrar en su cuenta. las correspondienies a todos sus agentcs. Asi. por 

ejeniplo, en la cuenta de Antonio Borno recogidaen la página 27 del libro contable y, con fecha del 

7 de niarzo de 161 2, est i  anotada la slgulente operación: 

Antonio &iui i  íigliib di Bcmiirdn cmlo di si6urla dcvc. l a  valula cscud<is 10.5 a lira.; 4 

pw conto de c7icud1a 3tWI .wicuralti o Spinola e Scrra da Sicilia a Vcndia a 35% in núvc 
Lirar 42.0.0 

pitruna P;iu!odi Michel valpinii (29) 

El número 29 entre par6nresis indica la prlmcra pbgina del l ibro con~able donde sc 

encuentra la cuenia general del negocio aseguratlvo. Alli estP recogido este iiiisiiio uslento. pero en 

estc caso se toma nota cn el "habcr" de dicha cuenta. 

Ilay que pwclsar también que en el "haber" de las weirtas de los dlstlnios agentes 

pueden ayarciw asientos rclacloiiarlos rnn o i m  tipo de operacioncs. cuyo responsable O Interesado 

es sólo GrcporloSpinola. Este hcchose da porque, tonio ya hemos Indicado, la cortr;ibllidad del l ibro 

no responde sSlu ;I Ii compaiiia de seguros. sinti que se trata dc la  contabilidiid genc r~ l  de uno de 

sus soclou. Si Cregorio 1eni.i pcrsrinalnicnte iilguna ctieriia peiitlicntc con algurio de los agentcs. 

i ~ t i l i z i h  para <:onrliblli+irla la riient.i que cstc tenia abierta eii su litiro. 

2 Una de I;u: liniltaciones ron  lii ipie nos encontramos. es la hreve actividad de esta 

c-onip.iíiiir, pero a pcs~ir del poco tieiiipci erl el que .ictú.t, Ids notldas que aporta son lo 





de dos imporianies expancntcs dc lo  qiie en Genovn se denomina la "nobilitA aniica", la nobleza m is  

antigua e ilustre de la Hcpiiblica. Por desgwci.1 rpeiias tenemos noticias de Gio Uattisiii de Marinl. 

No ocurre l o  mismo con su socio, de quien sabenios bastantes circunstancias de su vida y de sus 

negucios al ser hermano de uno de los in6s importantes banqueros del rey de ~ s ~ a i i a ~ ~ .  sobre todo 

dcspués de que en 1627, t r i s  la bancarrota, Bartolomé fiicse nombrado Factor General del Key con 

amplios poderes para decidir el diseno financiero de la Monarquia. la actividad que desde Madrid 

desarroll6 Rartolorné, dependió en gran medida del apoyo que su hcrmano Gregorio le prestaba en 

Cenova. k s d e  1610 niantieiien ya una estrecha relacian en los negocios porque Cregorio se encarg6 

de administrar la herencia que ambus habian recibido de sus Cada uno crea una 

compañia en la ciudad donde reslde. cediendo una participación de la  niisiiia o su otro hcrmano. 

Cregorio l'iindá iinü compañia con Juan Lucas Spinola para negociar en (;(.nova y en las ferias de 

lliacenzs. Desde 1626, H~rtolomc se retlra de los iiegoclos priv.ttlos qiic iii:iiitcriiii i on  su Iicriiiano, 

pero seguiri confiando en Cregorio para todas las operaciones relacionadas con las ferias Italianas. 

Criicias a las gestiones que Bartolome llevaba a cabo en la Corte, Cregorio se convierte en su agente 

en ltalla para controlar los pagos relaclonados con los asientos de Felipe !V. Toda esta Imponente 

actividad financiera le hace un expeno conocedor del modo en el que se debe ninneJar el dinero. Es 

por lo tanto. la figura de Gregorio Splnola. el paradigma de un  banquero del XVll qtie con sus 

negocios amasa una gran fortiina, por su prudencia y conocimientos en las arenas movedizas del 

rr&iito. y que dlsfrutrr i  de cargos y honores concedldos por Felipe IV. En la raiz mlsma de este 

ascenso, sc cncuenira precisaiiiente el negoclo del seguro. Algo que creenios no puede ser 

cles&ñable, a la hora de tener en cuenta quienes fueron los agentes ase#uradorcs. 

Eii i in Iiilclo era norrniil que la actlvldad asegur;idor.i se conibiiiase con otro tipo de 

activldades niercantiles, esperlalinente cl coniercio. la niayor parte de tos aseguradores eran 

comcrciürites17. y de esa iictivirlad obtenían los capititles que dcspuCs p d i a n  arricsgar en otro tipo 

de actividades como por ejeniplo la dcl seguro. Sin embargo. desde inediados del XVI esta actividad 

empieza a abrirse a otro tipo de personas. no necesarianiente relaciunados con el conirrcio. tales 

como Iiombres de leyes. médicos e incluso eclesiisticos18. Es decir personas cilyo patrimonio no 

estaba vinculado neiesarinnientc al  comercio, pero disponiaii del suficiente coirio para convertirse 

en asegiiradores y :isunilr los rlesgos quc suymnia participar en esta artivldad, iiiBximc tenicndo en 

cuenta la idiosincrasia de la pricticñ asegurativa en la que. al nienos para el mundo Mediterraneo, ,.j 
se rendia a la inmedlata percepcion de los premios en el niomento de la suscripcióii del seguro. Este , 4 
modo de actuar permitía el ingreso de ciertas cantidades metliantc el dlllgente cobro de las primas, 9 
con las que se podia hacer frente a un desafortunado desembolso sln que fuese necesario tocar el 4 
patrimonio personal del asegurador. 

4-9 
-ei 

las  honibres de negocios genoveses con pariicip;icion cn negíclos financieros gozan 
3 9  

i;iniliién tlc una siiiiiición ventajosa cii este ser~tido. Coiiio "capltallst;is" cst i i i  cn una posición 

Iniiiejorable para entrar de lleno en el negocio awgurativo, pues además de gozar de un patrinionio 9 
significativo. el respaldo de su propio presclgio en los negocios y la diversificación de sus 9 
activldades. les permliísn cierta coniodidad a la hora de hacerse cargo de los riesgos propios del * 
seguro. Deniro de las actividades de los Iioiiibres de negocios, el seguro era resliiientc atractivo. Y 
porquc les perniltia explotar sus relaciones, sus contactos con otras plazas, sln exigirles un :y 
desenibolso previo de cdpltal. En el fondo, solo arrlcsgaban una cantidad durante un clerto tiempo. ..O 
Por otra parte, la posibilidad de llevar a cabo disrlntas aseguraclones llniltaba los rlesgos. No sólo : 9 
no necesitaban desembolsar capital sino que. casl desde el princlplo, contaban con fondos qiie 

,* 
.o 

podian Invertir en otro tlpo de actividades m i s  lucra<lvas. Bastaba con que el finenclero fuese lo * 
sullcienternente h ib i l  y conociese bien el mercado dc dinero. Una de esas actividades que 9' 
Inti~resahan n rotlos estos hombres de ncgocios era, sin duda, y  si l o  hcnios coniprohdo en el caso O 
tic Cire~orio Spinola. la particlpaclon en las ferias de canibio'9. Esto no era una practica esrrdña del O 

ni.goclo esegurniivo. en el caso de Mallorca se ha podido comprobar tümbién la participacldn de los 
O 
.O 

1. I(d 1 ii.4. rJ su p.~"i<.ip.wiiiit CII IJS Jilr ias rle P ia~~m~; i  xc rcflcja cii el lihro roniahlc. 



seguradores en otros negocios financieros a través dc la invcrsivn dc los prcniios cobrados c i i  el 

crectito c o r n e r c i a ~ ~ ~ .  

Loe agentee de ki compañúi. 

A pesar d c  quc tanto sus iiiulares, cotiio Iris agentes yuc  cstabaii a sil servicio soti 

genovescs, y que la scclc cn l a  que se coiisiiiuye L coniyailia y rcsidcn los ascyiiiurlores cs Ir 

ciu&d dc Genova, el radio de actuación de esir negocio no se reduce sólo a la capital dc la Liguria. 

El negoclo tleiie un  aniplio áiiiblto de actuacion, abrl6ndosc a otros niercados aunque se tratc de 

plazas Icjaiiiw a la genovcw Por este riioiivo entre los agentes que están a su scrvlcio, cncontranius 

uno en Sevilla y otro en Venecia. 

El papel de los agentes llegó a ser muy importante c n  las plazas más iniporirinies del 

n ~ n i í s n l o ~ ~ ,  510s Interrnedlarlos, adenias de tener acceso a los aseguradus, cunlrulubitn la presci ici i  

de asegurudores ajenos a l  lugar, de los cuales reclblan poderes para tomar seguros y administrar 

los premios que cobraban por ese iiiotivo. La iniportancia de esta figura que abunda sobre todo ei i  

las plazas mas activas, exigió de  las autoridades u n  esfuerzo por regular s u  interverici0nZ2. La 

conipahia que cstudiaiiios contrató los servicios de clnco agentes y su parriclpacion se rcniuncrciba 

a coniislon. Tres dc ellos acruan eii Genova, uno en Sevilla y el ot ro en Venecia (cuadro 1). 

Cuadro 1 

Ageriies d e  la coiiiyaiíia y tiempo de aciuacibii en las distintas plazas 
Ageirle asegurador 1 Plaza 1 Iiiicio 1 Final 

Ckncsio Ih lb i  1 Venccia 1 24/03/1612 1 18/12/1612 
m u . . --. --. - -  - 

Ihl h s d r  Spiriol a 1 Sevilla 1 25/1)6/1612 131 121 1013 
llrrnedcliu Vcriiazzn y Cio Ihtlisla Lorcrizi Giriova 1 09/03/1612 04/05/ 1613 
Cio Uiillisia y Aiiluiiio Coriii~lia GCnova ) 27/02/1612 21/03/1613 
Ariloiiiu Uouo CCnovn 1 07/03/ 1612 18/04/ 1613 

De esta foriiiri la coiiipañia descnlbarca en el negocio del seguro en tres de los puertos 

nias iinportaiites d e l  momento, peririitlendole part icipar tanto en e l  tráf ico comercial del  

Mediterráneo coino en e l  dc l  Atl;iiiiico. y cubriendo trayectos que va11 desde e l  coiltinerite 

aniericano, hasva Oriente Medio o las colonias de Africa. Un área dc acción muy aniplia que, <:oiiio ya 

hcnios indicado, rio es niás que una mucstra dc la vucacíirn ur i ivers~l is ia con Id que riac-ia esta 

cuinyañia. Por otrci parte, la  d ive is ikac io i i  dcl i icgocio no sc hdcc ci i  este caso sólo con lci 

iiccptücion dc distintas pólizas, sino ia inbih i  aciuatido en dnilii ios geogrificos distintos. lo cual 

alyuiiir ylazr airavicsc di l i t* i i l t  iidcs. 

Scgun sc ha podido consiaiür, solia scr I iabitual que al Cind del año los agentes 

eiivlasrn uiia cuenta de los seguros que habían roniado y del beneficia o datio obieiiido. Eii el caso de 

lus dgealcs dc Sevilia y Vcnccia, la frecucncla 3c la corresporideiicia con Gregorio Splnole es casl 

iiieiisual, y en ella se le van traiist~iiiiendo e Indicando las incidrnciits nias iniportantcs de l a  

actlvldad, asi como las primas que van recibiendo y los ditos de los seguros nsunildos. De esta 

fornia, nos es posible conocer cun detalle la caritidad asegurada, el nombre del asegurado, el nombre 

dcl bürco, e l  nlaestre, el destino, la pr\nia y el prenilo obtenido. En e l  caso dc que alguno dc los 

seguros suscritos no haya tenido efecto se iiiclica iatiiblén para que sea ariulado en dicha cuenta, así 

como los siniestros ocurridos. 

ia remuneraclón de los agentes se efeciua a través dcl pago dc una coriiision al finalizar 

el año. Se lcs paga un  porcentaje sobre c l  valor de las cantidades aseguradas que haii conseguido, 

independienternente del valor de las primas. estornos, averias y siniestros. l lay quc tener en cuvntd 

que no  todos los seguros suscritos resultaban cobrables. pues por distintos motivos se pedid 

rebajar o anular cl prci i i io cobrado (cuadro 4), No cs por  lo tanto una rcriiuncraciciri sobrc el 

beneficio, siiio sobre cl vulurncii dc iicgocio coniriiiado, i n d c ~ > ~ . i i d i c i i t e ~ ~ i e ~ ~ i e  de s u  éxito. A csic 

porcentaje se lc suele deiioiiiinar c i i  la docuiiieiitaclón con el termino "provision". y supone iin 

0 ~ 5 % ~ .  Por ejemplo, cn e l  casu dc UUltasür Spinolci cl libro con~able recoge un asiento en cl "liabcr" 

de su cuenta con fecha del 28 de Jicir i i ibre de 1G12, por el que se le hacen buenos 76 l iras 

genovesas, cn r w ó n  dc lo  que le corrcspoiide jmr el voluiiien de riegocio cuiiirarado durante ese ano. 

Lsü cifra equivale c i i  moneda casicllai~a a 7.1 54 mrs. y obcdcce a la sunia dc dos conccpiosM. Por 

ui i  lado. 5.250 inrs. que pi-wcdcii de 'tplic,ir csc 0,5% sobrc los L.t(OO d u c d o s  asc.gurados a iraves 

de 15 yúlizüs, cuya I i r i i ia  sc l ia I I c v d o  a cabo ci i~r.c el 25 de j i i i i io y e l  18 dc dicicriibrc dc 161 2, 



fecha del Úliinio seguro elcciuado ese afioZa. Junto a csa cantidid, iunilii6n se le entregaron 1.304 

rrirs. que parecen habcr sido causados por el p ~ g o  de rlerios derechos i iu esperificados eii la 

dvcurnentaciun, que üaltasar habia tenklo que atender a razón tlc 2 reales por cath 1 0 0  diicndos por 

desarrollar c s i i  actividadz6. Lhgicanientr el agcntc no descuida repercutir esa suma sobre Ia 

compaiiia. quc es qulen realrnenie e s d  actuando en el mcrciitlo asegurador de Sevilla y a quien Ic 

corresponde pagarla. A Crnesio b l b i  también se le paga el 0.5% de pruvision. pero en este raso se 

aplica sobre 16.90U ducados asegurados. 

En el  caso de 1- agentes que actuan en Cknovq la  docunieniación contable no recoge su 

retribocion a Iravcs del pago de una comisión al  final de año, como ocurre con los otros dos, 

probablcrncnte porque al residir en la misma cludad se les rnmpnsüba de otro modo, pero la 

dociiiiieiitacion no lo  refleja can claridad. entre otras cosas porque el l i h m  no se termlna y las 

cucnins no sc rlcrrnn. 

A1 comparar la actividad desarrollada por los distintos agentes. destacan por su 

volunien de negocio, los de Sevilla y Vcnecia. El agente de Swilla es el que mas asegura. pero su 

artlvidacl se extiende a lo  largo de dos ;ifios, niientras que para el caso de Venecla sólo refleja lo 

ocurrido cn  1G 12. sln que scpiinios el motlvo de su lnactlvldad al ano dgulente. Resulta muy dlfícil 

hacer una valoración coinparativa entre las dos plazas porque la  actividad de la compañia de 

=guros es iIeni;rsliido breve, no hay espacio temporal siificictite para ponderar correctamente la 

actIviJad SIC ambas plazas. Dilranw l 612 en Venecia se concerldron 47 p6llzas, mientras Sevilla 

shlo Ii+~l)iii conseguido 15. A l  afio s l~u i rn te  ):a capital hispalense contribuye con 4 1 p<iliz~s. pero ya 

no nos es posible conipar:irla con Vciieria I>orqiw el aycntc de la Serenisinia tia dejado de zic-t~iür. o 

,il iiicnos, el Itbro coiitablc i io rccogr nlngiinii clc sus ol>craclories. 

E l  neguciu del noguro en Sevilla 

Como ya se l ia dicho. el agente de la coinpuñia Uc Maririi-Spinulü en Sevilla es H~ltarar 

~ p i n o l ü ~ .  Se trata de un coniercinnte genovés asentado en la capital hispalciisc. que ademiis de 

dedicarse a la loma de seguros ianibien aparece vinculado n los negocios con ~ m é r i c a ~ ~ .  Esto le 

permitía rener acceso a una rica iiiloriiración sobre el tr6íico comercial. Segiin el cuadro 5, en ano y 

medio cstc agcnle suscribe 53 pcilizas de seguro eii nombre de la  conipíiñia De Marinl-Splnoli. 

Cuadro 2. Los seguros de Sevil la~n 

Una de las caractcrlsticus del negocio del seguro en la  plaza sev l l l an~  era la 

posibilidad de asegurar trayectos que no iuvlesen Sevilla como puerto de origen n i  de llegada 

( c i ~ l d r o  2) . Es declr. Sevilla se conipora como mercado del seguro con Independencla del rráflco 

mercantil que se reallza en su puerto, un papel parecldo al  que habia desernpciiado Burgo6 en el 

XVI. Esto Iiidlca la enistencla de un  gran nijniero de capitales que sstahan dlspuesros a ser 

invcrtldos cubriendo rlcugos u scguros y. a l  mismo tlempo. la extstench dc u n i  compleja estructura 

flninciera. en la qite Intervienen agentes. coiiiisionlsras y conipailias exiranjeras que recogen y 

canaliian esos capitales hada otras plazas. ü e  las 56 póllzas suscritas por Baltaur. en 21 de elhs 

los barcos ascguratlos son ajenos al piierru xvill.ino. Lo cual quicrc declr que el 37.5% de los 

seguros coiitr~t;uIos cn Scvilla a travi?: de este igcnie. lo son dc personas que buscan en Scvilla lo  

qiw q ~ ~ i z i  no c:nr.iientriiii un las pLtzns tlonde sc desarrolla csc\ roiricrrio. y:i T ~ i c w  por el pWclo O 



por la impslb i l idad dc encontrar aseguradores alli. Otra causa pucdc scr e l  hecho de que algunos 

ascgurados. de los que se sabe quc rcsicli.iri en Sevilla, p r e l e r í ~ i i  coiliralar c i i  su propi;i riudurl y 

cobrar aHi en el casi> de un p o s l b l ~  siniestro, c n  lugar dc icncr que gcsi i~t rar  el  cobro c n  una plaza 

distinta a la suya. 

Cbiiiors lógico, una parre iiiuy i i i iyortai i ic dc los seguros ríe ScvillJ cs ih i  relacionados 

con l a  C.trrcrit de Iiidiri. I lc Iicclio, 32 Jc las 56  ascgurttcioiics ticri'ii c-oiiio Jeaiino o coiito In ic lo 

del via)e alguno de los territorios aniericanos. L a  presencia de ascyurdorcs gcnovescs c n  la Carrcra 

se reriionta a los iiiisnios coriiienzos de 1.1 aciivldüd coinercliil en este ireu. Céspedcs destaca que 

este grupo es e l  primero que intcrvicnc cn el negocio dsegurador, a l  que después se le i r i n  unicrido 

ílaiiiencos, a1eiii:tnes e ingleses30. Entre esas pólizas se encuentra la aseguracióri del viaje de idci de 

1í1 Alniirania de la I:lotil de Nueva Espha. Lii nao se llamaba Nuestra Señora de la Anuriciacihn y el 

asegurado era Ferniín de Morisa. La compañía sc l i izo cargo de 200 ducados a cambio de una prinia 

del 996. 

Coino se puede comprobar por los trayectos, se abarca lanto los tcrritorios de Iiabla 

Irlapana coiiio los que estaban llgüdos a I'ortugal. Lisboa aparece en 13 üsegurriciones, y c n  10 dc 

ellas resulta e\ puerto de destino. La ui i i6n de las dos reinos de la PenCnsula a pari ir  de 1580 había 

perniltido la Ilegxiia de ui i  gran ~iú i i iero de portugueses a Sevilla, buscando oportunidades en el 

traiico comercial del Ailanlico. Esio se puede comprobar por  la abundante represeniacion de 

asegurados de origcii Iiiso eiitre los cliciiics dc I.r co~i ip i i i ia ,  niuy pusil)lc.iiicii~c iiscguriiriclo t i~ivios 

con esclavos, uui iquc nada sc dice de la carga en la docuiiiciiiaci6n ~ o n i a b l c 3 ~ .  Esla riiasiva 

presencia dc poriugucsiis ucabari provocarido los recelos Jc. J i i  Cdsa dc la Coriirataciriii cn 1 G l ua3. 

Uno de esos ejeniplus es un viaje que desde Cuinca se hace a la Nueva España, asegurado con una 

prinia del 6,596. El inreresacio es Manuel López de Setubal, uri portugués que cuatro meses antes 

Iubia asegurado el aiisino barco desde Guinea a Carugeiia y otro navío ni& desde Sevilla a Livoriro. 

Coii respecto ;A las prinias, es sigriificativa la poca v a r i x i v i i  qrie rx is le ,  a pesar de la 

reyeticioti de los viajes (cuadro 2 ) .  LI iiiiís exireiiia corrcspotide a las pblizas suscritds Jc Sevilla U 

Nueva España. con priniiis que vdii desde el 4% al 1 1%. Las priiiras niás alias corrcsyt)ndeii .i los 

(;. CISl'lil)l!!i I l l i l .  (:ASllI.l~), "Sc~ums nidriilmos cii la (h r rc r r i  dc India*", cn Anuario dc I l i s i o i i ~  Jc.1 
I)cr<rc-hii 15p.ulid. (imro XIX. bldr id .  lllJO, p. h(i. 

hpc'ndirr l. Arbdrh Jc KUAY ch (;n.go~io K c ~ n o m .  h a l v a r  Iriptrr dc Sciuhai, Ll.uiucl I.cípcz, S i t i i t i i i  Ihpcz Jc 
(;ran~d;i, Icrnando I'inio. ~uciii ~ I ~ u i i u r  dc [tia que dlurcwm como ;iwgumdos. 
% VIlA VllnK. II¡sp~i*ri<~rtir~rir J ) cl I onwtiio CSCIJ, oa. 1.w d c r ~ i r r ~  por~uguws, illa, IK)77. p. I O l. 

v i ~ j c s  de regreso a Sevilla desde Yucrio Rico o Santo Domingo, don& se cobrii un 1096, despuc's los 

viajes de L i s b o ~  a Angula u a Civorno entre el 9% y el 9,596. Si coniparaiiios estas primas coii algunos 

datos conwidos yüra el siglo aiirerior, nos enconirainos con que, para el caso de la navegación 

Scvil l~-Cciiovd sc c s i ~  ascgiirando iil 7K,  que cs 1.i i i i lsiiia priii1.i que sc cobrabd en 15.36:~~. Si11 

ciiibargo rcsulia nruclio i i i i s  barato la ascguriiciúit cn (Xirova para u n  t raywio  que vaya desde csc 

i i i isiiio pucr io a Sevilla. En cstc caso, l a  prinra exigida se siluri en toi.rio AI s . s ' H ~ ~ ~ .  Esa iti lsmii 

tendencia se repite si coiiiparanios también los precios entre Chdir y Llvorno. 

Otra de 1 ~ s  carxtcrísricas de los seguros roiiiados en Sevilla es la repcilclon de 10s 

asegurador. Con las S6 pdi-ras suscritas, sólanienit! se ascgura a 37 personas disiiiiras. Incluso 

cuatro de los asegurados I l c g ~ n  a repetirse ices veces. Se trata dc Antonio Rudriguet Serra, G io  

María Chirardengo, Ilcctor Antúnez y Münuel t0pez. 

El iiaiegurador de Venecin 

En Venecia, a l  igual que en  Ainberes, los aseguradores estranjcros, cspecialriientc 

florentinos y genoveses, se i~iezcluron con los agenies locales y lograron un  cierto peso en el negocio 

usegurativo3fi. En concreto. a finales dcl XVl  una de las cornpañiu iiik potentes estaba formarlr 

enteramente por g c n o v e ~ e s ~ ~ .  En esa época se puede ufirniar que el mercado ascpurativo vrnrciai io 

estiiba donilnado por compañias o por grandes aseguradores, para los que este negocio consriiuía su 

principal LA cot i ipr i íu  que iios ocupa cs u i i  ejcinplo de la destacda yrcscncia J c  los 

gciiovcses en el Adriüiir-o. Ik Müriiii-Spiiiola corifia su rcprcseriiücicin en Vcnccia a otro gcriovbs 

Ilariiado Cenesio Lkilbi. No coriwenios a que se dedicaba esiii persona al margen de la contralacion de 

seguros, pero seguranienre su colaboracioii con la coiiipiñici era uno d e  los tiiuchos negocios y ue 

reridría enme iiiarios. Cenesio perieriece a una de las faniilias nobles n i i s  enicndidds p o r  las plaziis 



europeas. Su herniano Octavio Balbi se encontraba inirierso en los ncgoclos conierriales y 

flnancicros de la Carrera de l n ~ i a s ~ ~ .  tIabÍa llcgado a España en 1603. y en 1625 prgah tlcrerlios 

rii S~wilta CUIIIO roiiierciantc. con una haclenda vatnradü en uiios 4.000 ducado$9. 

Cuadro 3. Los scgiiros dc Vrtiecia 

Nitn~iwn dr mntratrm. Iravivtos v fliiduiicioiics dc las nririian 
1 I'riiiia ' X ,  1 N conl. 1 'l'ravcctus 

1 1 1 Chiure-Venecia 1 6 1 1 I Venecia-Corlu 1 3 1  

1 
8  
1 

5 1 lisniirna-Venccia 1 6-5 1 I 1 Veiiecia-Siria 5 
2 1 Lisboa-Veiircia 1 $ 7  1 I 1 Veriecia-%anlca 1 3  

A tliferenci.i de Scvllla. casi icidvs los seguros que se contratan en Venecia tienen ese 

Uorazzo d i  Maina-Veiiecia 
Candia-Venecia 
Cnrlagcna-Vcnecia 

puertocomo punto de inicio o final del trayecto. Los puertos ni8s Iniportanies son Candia (Creta). 

Alex,indria y Esiiilrna. No son abundantes los navios asegurados con destlno a la Península Iberica. 

4 
6-4 
8 

pues aparte de dos que retornaban de Cisbos sólo hay uno proredente de Canagcna 

Una caracteristic-a del siglo XV era la notable variaclón de hs prinias segun la ruta. la 

3 
3 
4 

navcola ~ i i e r c i i nc ia~~ .  El  factor dlsinncla es una de las causas quc cipllcan las diferencias entre 

los distintos trayectos. pero resulta muy slynificativo que las prlnias niás caras son las que se 

Siria-Venecia 
Vcnccia-Alcxendria 
Vcnccia-Candia 

pagaii por los viajes de regreso ;r Venecla (ciiadro 3) .  Por ejliniplo, al seguro de 400 ducados sobre el 

7-53  
8-5 

3 

barco "Rossettl e lob". cuyo patrón era I:rancisco Marasca, se le aplira un priiiia de Venecia .a 

Candia del 3%. niientras que en el viale de rerornu se cobra un 496. las niisnias tiisas se repiien para 

rl "Miizziol". iisegurildo un.1 scnianii despucs al  nilstiio lugcir. E l  navio *Barca 1.tiiig.a" del patrón 

Na<lrliri tlt. Nlcoto fue asegur-acio en julio ron  unir prinid del 596. para el viaje Veneciii-Siria, y unos 

iiieses despubs. en septicrnbi~. se volviii a asegurar para el regreso sl 5,596. 

En cuanto a las oscllarloncs para un misnio tr;iyc.rtu, desr~ca el viaje cle ida U 

7.5 y un 8% Ins viajes de ida a Cindi:~ se aseguran a un 3% y el regreso a un  4%. k tou  son slii du& 

los ni$s iiutiierosos y taiiibieii los ni is baratos por su mayor prurinii<l;d. 

El negocio de Gdnova 

1 3  <;&nova Ia conipaíiia dispone de tres iigentes, pero cl volwtien dc su actividad es 

nienor que el desarrolado en Scvilla y Veneila. Al Igual que en Sevilln. en Gcriovii se aseguran 

navios que no están necesarlamente ligados a su pucrto. Lo habitual ern que la aseguraci6n se 

hiciese en la plaza donde estaba matriculada la nave, independientemente de las rutas recorridas y 

de las mercancías transportadas, y en este sentido Genova se compona como un  importante centro 

de aseguraci0n. Por efeniplo, Benedetto Vernazza y s u  socio aseguran a Ceroninio Merello 13 lana de 

un navio cuyo parrón era Ceroninio Ame1 y que se dlrigia de Alicante a Venecia. 

En el siglo XIV 1 i i  t;iril.i niedia de la aseguradon en Gétiova ronda cl IiM. pero can el 

ticmpv esa cifra se abarata considcrab~ernenre~~. De hecho, la mcdia de las prlrnas de la compañia 

Dr Marini-Spinola en esta plaza fue del 5.2%. A1 igual que en Venecia. en Genova encontramos 

seguros que cubren el  trayecto de ida y vuel t i  de un mismo barco en una s6la póliza, algo que no 

eticnntraiiios en Sevllla. Sc trata de dos personas que aseguran mcrcancias sobre el  niisiiio navio. 

c'ciyo patrun Cerónimo Uarnara cubrin el trayecto Cénova-Túnez. 

Loa objetos aaeguradoe y los tipoa de seguros 

La compaA11 centra su a r t l v i d~d  en la contratclclbn de seguros ineritiinns. En el caso de 

Sevilla. casi rodos los seguros se ioitiiin lo son sobre el casco de la nave. S61o en una ocasloii, en iiii 

via]c entre Lisboa y Guinea, el valor asegurado se reparte la mitad sobre el rasco y IU otra niitad 

sohre la ciieri:;iiici;i, pero es un ~ i s o  niuy puntiial y no viielve a relwtirse. Lkcitro de estu modnlidad 

del seguro ni;iritinio no se Incluyc el scgtiro del flete. pues las Orrfcnanms de scgurus maritlmos de 

Bureos de 1538 shlo perniiii,w el seguro del cusco. excluyendo el flete y el apnrelo, precepto que 

rcpire el capitulo 5 dc las Orilenanziis tle seguros ninritlmos de Sevllla. de 1 ~ 5 ó ~ ~ .  

Ins scgiiros tiiitriiliiios toi~i;idi>s cii C6iiova Iireseritm mayor vnrivtliid. auiiqac no sleiiipre 

se ;ciint;i rl tipo ile scgrtrocn el aslciitn coniahlc. Por c)cnipb. ~ n i o n i o  Ilorzo ;isrgiiri> los hiircos "11 

Ncptiiiiii" q w  I1i.i klcstls I.isl>o,c ii I.lvi~riio. o <VI "S;iiiio Splrito" <Icsile 1.lvorno a Cidia, pero en cstos 



kcnrporal. conio Los asegurados e n  dos ocasiones a tiiacutiio G uasbo y a Clo Andrea Carro. cn  los que 

se erpeclflca qiie se i r i t a  de u n  seguro 'per re1 niesi" conwtrzdtrdo desde su p,trtltlr. En estos tres 

l a  prima exiycb es u n  6% y n o  se s l i c c l f i c ~  e l  trayccro. kr diversidud ctmsi;iiada cri Ci.iiovii 

m n b k n  sc d k j a  en los seguros ioniados por los otros dos agentes dc  la nilsnia plazn. En cualquier 

caso. cuando se especiíici que es sobre mercancia. se señala niuy pocas veces de que se t ra ta  Solo 

en la cuenta Je V e r i i x r a  y Loreiirl w sehah Ir aseguracl6n de dos eiivios d c  lana dcsde Alicante a 

Venecia y una sobre e l  a z u r i r  cargado e n  una nave que l o  trnsportalia desde Motril-Salobreila a 

Geiiovu. Estc últ imo seguro a l  final n o  tuvo efectu y se devolvio e l  premio. 

La devoIuci6n de algunos premioe. El estorno y la avería. 

Poda suceder que despu&s de haberse toniado u n  seguro, esre n o  tuviese electo. Estoriio 

es la castellanlración de u n  verbo Iiallano. "rrornaren, que equlvalc a desliacer u n  seguro. E l  

estorno veniaa ser una reduccl6n del prentio pron~erldo a l  asegurador porque éste n o  Iiabía corrido 

totalmente c l  riesgo'l3. Eii esos casos c l  asegurador perdia, s ~ ~ ú n  los casos. parte o iodo e l  pwnuo 

que habia recibido al toinar e l  seguro. El estorno servía para "echar fuera" a los aseguradores de 

una póliza. Esa sulidu podia ser total o parcial, reduciendo en este caso e l  valor asegurado. Por 

consiguiente, e l  adniinistrador de una coiiipaiiia como l a  que estaiiios estudiando tenia que corregir 

taiirbicii c i i  su coiitaliil idad cess iiicidciiciüs, en Iw cueiiiüs con sus disliii ios agentes. 

Cuadro 4 

Ageiitcs, yrci i i ios ~cncradus  y eslomuci (liras g e i i ~ v c s a s ) ~ ~  

Prcm. h.- Premio inicial. valor de los ~>rcniios aseguradtis y aiiolñdia rii cl libro conlsble. 
Prem. h . =  I'remio final, valvr de ior prentios una vcí drscuiilidiu: Iiis csloriius o werins. 
Ind.= lnditx de y6lizas fallidas segun el vnlvr del preinio inicial. 

El l ibro contable recojc i lgunos d c  csios esiornus. Un ejeiiiplo de Ir p1x.i veneciana se 

encuenrrv eii la pagina 31. en el "hsl irr" de la cuenta de Gencslo hlblb5: 

E a 18IH valuta de ~ U C J ~ I > I  7.12 de quah se 11 da crcdiia per storno de 

Ik ia  i m i ~ i d a d  repcriuie 1iiii irtllar~nic.iiic cn  IU cueiiia p e i i c r ~ l  del negocio wcgiirwivo. 

Así, e n  la p ig ina 40, e l  "dek" de diclia cuenta entre sus asientos vlcne recogldo lo sigulenie: 

2011 vsluld ducadiis 7.12 di quali si da crcdiii~ s Cciic*ii~ Uslbi di Vonrlc~ 

pcr 11 cwlo de duodo* 3tHI chc huvuva dsicuralo rl Marchvsi siipra il Hcrtim 

I'aradtw pdlntn P s ~ h  d'Aii1iinii~ d'dndsii in C a n d ~ ~  wpra qudli s~ wino ri l i~rnrl i  

yer mm hjvcru mrncdto cosa rlcuni a 2,5% (32) Duc. 7.12.1) Lira% 2Z.Ih.IL 

Este asiento respoiidia a la useguracloii que habia tontado Geneslo Balbl por valor de 

3OO d u r h  sobre la nave nombrada 'll Berton Parudlso" el 1 1 de aborto de 16 12, con una prlnia 

del 3% y con u n  premio de 9 Jucadvi, que al cambioen nioneda gcnuvesa supoiiian 29 l i r u s 4 ~ . ~ o t i ~ u  

se puede comprobar, la baja no afecu d total de l o  asegurado, slno s61o a una parre del n~lsriio. En 

este caso sólainenre 7 ducados y 12 sueldos. que supone u n  2,596 del io ia l  asegurado inicirlnienie. y 

La razon es que no se ha elcctuado l a  carga de dicho barco. 

Para llevarse a cabo este t lpo  d e  anulaciones dcbia cumplirse l a  nori i i i i i iva p rw is ta  

sobre el estomo. Esta conslsiia en una serie de matizaciones que intentaban proteger a l  asegurador 

de una iorinenin de a i iu l~c ioncs o dc la cspeculücioii dc  los nscguraclos. 1 2  Icgislacióii burgalesa 

esilliutaba que p w t o  de 1.1 pi i i i ta  del  seguro inicialniente paciada. quedaba en poder del  

ascguradorq~. Los capítulos I I  y 12 de las Ordctiunzrs sevillanas de 1556 coiicedieron a l  

asegurador un  dcrccho a pcrciblr el 0,SW de l a  sunia asegurada. el nllsmo porcentaje que el recogido 

en un  coi i irdio barcolones de 14<1<#. En el  caso de I ir l ia. una phliza p is i i i a  esi;iblcciv c l  esiorno 

coi1 resiiruiloii integra del preiiiio si lía nave n o  iba a l  puerto dc  destino. y e l  p g o  de u n  0.5% e n  el  

caso de que se Iiubicsc hecho el  viaje siii la cosa ~ s c g u r a r i a ~ 9  Iiarece ser csie cri terio e l  quc sc 

lin Vi:ncri~ Ir inr~ncdii cs cl dui.udii. aunque. su \illtlr c x  Ji.tlintu al C I ~ ~ ? O I .  
11 A p h i i i t !  II. 

h 1;AHI:IA SAN/. -El segun, niaritiai, en lir>üña en los siglos XV y XVL". en Ac,i.is del V L:enicn;rrio Jc l  
(:IIII$U~.I~IJ dc I~urgt~s ~ 1 4 ~ ~ 4 l ~ ~ 0 4 1 ,  I tur~i r>~ l S J w ,  11. 48b. 

1.;ih Onlu i~ i ixrs burgnliws dc 1538 i~rnbi r l i  lar rrr.tqyii ~ui ique no ziiiplran cl Irrrnini, crcimiib. I:sc 0.5% 
lo rrc-ogc 1rnil1ii.n l. VI!I'IIA IINAII:, Nimr Jr 1.1 ~.imir. i i~~-i i i r i  dr Ls Iridiis (h-i.idcriidlt~.s, Sevilla. 1072. lih. II. 
v~p. UdX, n. '1. 

I{l:NSA,ll t.ur1lr.m d i  .is.si.iurJ~ioric tic1 iricdit, ciri. I;ciiw a. 1884. n. 711. 



aplicaba en Cciiova y Venecia. segcin se dcsprende de la dncuincntacion de que disponenios para 

nuestra cornpafii:~. En el caso de 1s baja genovesa quc siifreii Vcriiaziia y I ~ r e n z i ,  l a  devolucion se 

realiza por el iniporte completo del premio, justific&ndolo por "non cssercl statto i l  risíco"50. En el 

caso de I t i  baja de Antonio Domo se especifica que "si contriiscrivc per esserli srornata la sigurta". 

'ramblen cxistian rinos plmos previstos para el estorno, fuera dc los cualcs el asegurado no podía 

reclamar ninguna b;?)a51, pero en nuestro caso resulta difíci l  precisar cuales son, al tratar con 

fechas dc asientos ronii i l~les y no  sobre l a  fecha real de 13 pallza. 

Existe otro iiiotivo por  parte del asegurado para reclaiiiar al asegurador. Se trata de 1;1 

aveda-daño. ksas  dcíinc esta como todo daiio producido en la carga o descarga de las mercaderías, 

asi conio toda la serie de gastos de rcscatar y salvar éstas en caso de pcllgro. En este gasto el 

asegurador debia atender las costas y iie se originasen cuando el navío fondease en un  puerto para 

ser reparado u para rrf i igiarsc al l i  por tcnior de corsarios u otr3 cai1s;r realfi2. La avcria se 

cnpresaba para su pago c i i  un ramo por ciento sobre lo íirniado por cada asegurador. 

El único ejeiiiplo que nos consta dc avería pagada por esta compañia lo  protagoniza 

Geneslo Balbi. El agente de Venecla había cornunlcado en e l  nies de septiembre d e  1 G 1 2 haber 

asegurado a Lucatcllo un  valor cle 400 ducados veneclanos con tina prl i i ia del 7% sobre la nave 

m 
"Paradlsa", cuyo patrón era Agustlno dc Ciacomo y cuyo da)@ cubría el trayecto de Venecla a 

Costantinopoll. El 2 de enero de 161 3 se le da crédlto en su cuenta por  G ducados venecianos que 

Iiahia tenido que pagar "pcr üvarla" ralculaúa a razon dc 1 .59@3. 

El liidlce de desenibolsos efectuados por estorno o avería, correspondiente a esta 

conrprrfiia. cidculndo sobre el valor de esos dcscuentos. es dc l  7 9 ~ ~ ~ .  es decir, de los premios 

percibidos por la ioiii.i tlc seguros, un 796 se dcstlnó a pagar los cstiirrws 0 averias. Dlstlntos son los 

Índices de seguros callidos para cada uno de los agentes, en cl que sc clcrnucslra con clarldad la 

diferencia q ~ c  existe entre ellos, y ei i  el que Venecia, con un 14,196, resulta ser prccisaiiicnte c l  

pcierio nierios afortiiii.ido (cuütlro 4).  

Los límitce en la toma del scguro 

IA actuación de la conipañia u La hora de tomar los seguros sc desarrolla siguiendo l a  

priicrica más entendida en el i i ierrada de esta epoca. 1.0 nornial er:i ~ L I C  una p8liza estuviese 

suscrita por varias aseguradores disimlnuycndo el riesgo entre los qiie participaban. El asegurador 

se hacia cargo de pequeñas suiiias en niuchos contratos y, dc esta forma, el fallo de una venia 

compensado por el prcniio cobrado en las deniis pólizas. Asi lo constatamos en l a  compañia que 

cstanios estudiando. Las cantidades que asunien cada uno de los agentes en las distiiitas plazas son 

muy pequeñas. y eso nos indica que seguramente estan colaborando con otros. No son los únicos 

aseguradores, 

Por otra parte, la Ilrnltación en el valor de los seguros era también una practica normal 

de las cocnpañias, tal y conlo han piicsto de manl fiesto los estudios que se han llevado a caúo en e l  

merc;ido asegurativo del Mcditerrinco. Una de las formas que solía emplear la coiiipañia para 

controlar a los agentes, cr;i iiiiliotierles unos lii i i ltcs al valor asegurado que poclian tomar. En 

Barcelona, en la segunda niiiad del XVll se tlene constancia de la cons[itucibn de varias conipañias 

en las quc ninguno de los socios que las componen o las personas autorizadas a suscribir pólizas 

podian hnccrlo por valores siipcriores al Iíinlte permitido. La de Félix Serriola crearla en 1689 no 

podia sobrepasar las 300 Ilbras en cada suscrlpcibn, y otra constituida en 1707 s61o autorlzaha 

contratos hasta las 100 doblasSS. En nuestro caso, ni vemos los contratos de las distintas plazas 

pde i i i os  observar coino cada una tiene taiiibl4n u n  líniltc en la aseguraclon. En el caso sevillano, 

donde actúa Elaltasar Spinola, n o  sc superan nunca los 93.750 mn., slenda la cifra asegurada mis  

corrieiite la dc 75.000 inrs. En el caso veneciano el linilte esiA en los 400  duciitlos qiie se 

rorrcsporide con la cifra mjis común, y en  el de C h o v a  cl linilte se siiua en los 300 escudos. 

A1 i i i~ i i l izar  los v;ilnrcs asegurados por l a  ccrntpahla nos encontranias con un.1 gran 

hoiiiogeneldad en las cantidades aseguradas, slcndo precisamente las primas las que estln suletas a 

mayores oscllacioncs. Esto indica que el agente asegiirador que actua por cuenta de l a  conipañia 

gciiovcsa, ticndc. i i  accrcarsc ;rl l i i i i l tc que ;iqiiel!ü le perinlte. exigiendo o aceptando una prlnia 

iiiayor o iiiecior en i i i f icioi i  clcl rlcsgo, cs í lcr i r  jiig,indo con cl pr r r io  riel scguro. Al tratarse de 

rocii\slonistas cs I6gic.o que procurasen Increlliriii.ir nsl su rcinuncrarión, pues c l  porcentaje de 

provislhn clirc ibitri a ~obr.ir sc .rpllc.il>;i sobre el vdor  ascgirraiki y iio sobre los preniios tlcvengados 



a la conipañiü. En Venecia. cl agente se ajusta en 4 63% de los casos al valor i iLx i ino al quc está 

asegurando. tniecitras cn Scvilla. un 02,596 dc los seguros 1 i w e i i  dl riieiios iiri viilor de 75.000 iiirs., 

que estii niuy cerca del p s i b l c  liniitc ~wr i i i i i í d r~ .  

contdbiiiddd, Iieiiios rlc coiiciuii- rlirc gozd de u11 índice de siriicsti-;ibilid.id rcdi i icr i tc b'ijo. Dc 10s 

154 seguros iumados reiilniente, una vez dcsconiadns las 8 bajas que existieron (cuadro 4), 

sólanieiiir uno de ellos resulta siniest rado al caer en nidn0S de corsarios, esto es u n  O,G% de lo 

asegurado. Ahora bicn, si ieiienios ci i  cuenta la caniidad que tuvo que deseii iklsür Iü coiiillirñía para 

atender ese coniproiiiiso y la yoncnios cn relación con las cantidades ingresiidiis por las priiiws, rl 

iridice resulta del 7 ,~9@.  Un porcenmje bajo tambien, pero riiucho ni& slgnlficaiivo, pues lo 

in iporunir  no eran tariio el número de siniestros romo e l  desembolso que por su c a u s  repcnri.cuiiaii 

sobre e l  negocio. 

El siniestro ocurrió precisaiiiente en un  seguro iornado en Sevilla. B 12 de ícbrero de 

1 G 13 Buliasar Spiiiola Iiiibía aseyuradu 150  ducados a Ccróniiiio de Veliiscu, sobre el casco de l a  

nave nuitibrada Nuestra Seiiora dc la Picdad. El maestre era Fraricisco Leonardo y el  trayecto Vucrto 

Rlco-Sevilla. Por este coriiraio Baltasir habia iiigresado 5.G25 nirs al haberse aplicado un  1096, uita 

dc Iüs primas miis alias de las que este asegurador exigid, quizá porque el riesgo dc esta travesia 

era ian (wlei i le que ehiki¿i solicitiir ese precio. De hecho, de las 5 ;iscgur.icíoncs que tiencii c s k  

misnw trayecto, todas st: liaccn exigiendo esa riiisiiia prima. El ricsgo quedo coiiiprubado ctiarido la 

iiave Fue capturada en Aiiikric-a por los corsarios y nunca Ilcgó al puerto híspaleiisc. Todos los 

aseguradores tuvieron quc pagar las uni idades que hahian iomdulo a su cargo y. en estc caso, 

Baliasar iuvo que Iiacerse cargo de descni bolsar los 1 50  ducados ssegurridos en noinbrc dc l a  

wmpaiíiii. Lil ügcntc senala que ha sido ")us~ificaia basi;iritenientc". Dcsdc quc sc contrato e l  seguro 

hasta quc sc pagó la i i idci i i i~izaci l i i i  t rasciirricron aproxiiiind*n,t.iiic uiws G u 8 r i ~ e s e s ~ ~ .  No nos cs 

iiuic indirc cita r i i i~ t t i ic ih i l iJ~J lo pitdt.rni,r <-i,nipiirdr coii uria w ~ i i p d f i i ~  I11,rciiIiri;i csi;ihliv.iild r n  Sc\ i l la  
Wr;i los dAi)s 1 S . { L - . i i .  c.11 Ir quc bc i l c .~d  al JO,(i%. I . hIl:!.IS, Elcal r J~ IVU ildlid~ios c o n  / . r p r i d ,  si#/r)s X/V-XV/, 
%'ilkd, ltJ7b. lBI:l(NAL 1U ~ l ) l t I (~ l~ lJ~ ,  AN. 'Srsbrc l t n  squros ..-.*, OIL cit., p. SLS. 

Aunque. cl ;ibiVliio t.orii.ildc rbra d1.l 10 Jc oi.rubrc, Id cdrm cii Id quc ILiliaur Ic  i i i lwnd  dcl pabr dt. cbic* 
~ i i l c r i n ~  iciiia 1i.c-11.1 Jrl I I )  dc hcpiiciiihrch. 

fechas contables sc ajusiaii al recilio de la correspondencia sevillana por el gestor genoves, no a 10s 

Ualdxisaro ~ ~ i i r o l d ~ ~ :  

101 IIl/ 1613 in valuia dc ducadt~  150 da mrs. 375 \'unir chc w 11 fanno bonc p r  

tanli cho pcr hua Ictrli dc l O / Y  dice Iiavrr pdjialo a Gcroiiimo dc V r l ~ s a ~  chc li 

Iiihvcva p.~-iicurrilo wpra Ia caravelh nombrada N.S. dcllii Pictb c MCTCL~L' inilmtre 

Fr~niihco Lci~ndrdci chc vrniw di I'twiorriur a Sibrllli qurlc c alatta prcusa da 

corsari eswndo stellti pcrdilo junlificaia biisiantcmcntc pcr CIII dicc c i v c r l ~  pyati, 

vdlgtmt~ m cwnli) di sigurla (71)) Mn. 502311 t i ra* hl1ll.ll.i) 

ibgicamcrite, la siriiestrabilidad en Sevilla es mucho mas alta que la niedla de la 

conipaíiía a causa de este incidenle. Siiu;;indose en  el 18,SK del valor de lo asegurada 

Las bencficioe de la compañia 

Los beneíicios del  riegocio del seguro son, coniu sc puede comprobar a través del cuadro 

S, bastante lucraiivos una vez que se da por terminada la acilvldad de la roiapañia. Eii casi dos años 

se han obtenldo unos benelicios de 6.301 liras 2 sucldos y 3 dlncros. Teniendo en cuenta que, en e l  

reparto de beneficios del negocio asegurativo, Cregorio sólo participa con 2 / 5  partes, ese negocio Ic 

supone a Gregorío unos beneficius dc 2520.2.2 lirüs gcnovcsas. 

Cuadro 5 

Coiiw yd henios scñaldo, Ci.egorio Slbiiiola contabil im otros ncgucios de su exclusiva 

propiedad cn c l  i~ i is i i io  l ibro en el que llcva la adniinisir~ci i>t i  Jcl negocio ~scgurai ivo. la buena 





~urrespondicnics para que iciniiiscn icgiiros cn Sevilla y, cniiio corisccucncia, sus I i~b i i imics  

pcrderian esla iniporiaiitc fueiitc de bcncflciosw. No Ics iri1iab.t razón. Scguraii~c~itc- exisiian ya 

muchas con\pahias conio la Dc Mr~rini-Spiriol~, cuy.i rcii iabilidd era cicrt.iriie~iic muy alid, y con 

una cayüc-~JUJ de ititerverición cti oiros riierwdos que inuclios de los coiiicrci;riiies tlc Scvi1l.t iro 

tciiiiirr. La wp~~('lJ;iil que dctiiricsti-ii csia coiiipañi* al asegurar c ~ i  ilistinias pl.u;is iio cs i i i i s  qiic uii 

ejen~plu de la co~iipcirtich u lu que dcbcridn e i i f re i~ t~ruc  los uscguridui.er inr l iv idu i i l~~  iiiás 

modestos. 



Seguros de Venec t a  - 
Geneso Balb 6 Veneria Valor asepvraoo 

PQna Fccha &c. Carecabn k q u  .- -- Nombte barco Palrbn Tnyecto ' Pnmn 96 Dvc V. S. V. Liras s. 
1 32 24/03/1612 400 G n r d  a A@u~=# tiacomo Unagma-Veneua 0 32 105 12 
2 32 24/0O16i2 UY) 2anerti e 4b-a50 ll Benon Paradso Z z e  Mnchcni  Akuncha-Venccrs 11 U 145 4 

L 3 32 31/03/1612 103 -- B a r u  L r n y  M** 26 8 
1 32 31103A6tZ 3W Barca- Nade111 dt Nudo -CZruc-Mamadria . 8 24 79 4 
5 32 31l03!16;2 250 

-- 
Benon Sta Maria a mar Pdegnn de Rars 'Vtneaa.Alexanctia 17 12 S8 1 

6 32 31/03/1- -- - Bcnm S r M u i a  de tnaa Pdepnn & Ross 1Jemnma.Vmeua 8 17 12 58 1 
7 32 31/03/1612 4DQ Fssonna c Hulla 6 24 79 4 Pado dc Fmncuco Eai~rna-Esunelli 
8 32 0 7 / 0 ~ 1 6 1 2  400 R o n s s t t c -  m de &neto Esnrna-Venraa 6 24 79 4 - 
9 32 07/04/1612 150 Bcncn Sta Mrda de C n a a  Peieglin de Rorr Vcnn ia -&cr inbu  7 10 12 34 19 

i 0  32 14/04/16> 100 &ncn Sir.  Madi de Gnw P e w m  ck R F ~ ~ P  U t r i n h a - V e n u u  7.5 7 1 2  ZS 1 
11 32 lUO4/! 612 400 
---A- G w r w  Monte Mmrc e Dormo Danlo b E(iCPIo Vmecu-Zantea 3 12 39 1 2  

12 32 21 /04/1612 W0300  BPnbardo Zwia e Rmseti 6 24 79 4  Raro & tacomo Canda-Ventna -- 
13 32 21/W/1612 4 0 1 ) S A b 3 5 O B ~ r r b  H h o n  Pon= Brnrht io O n d a - V m m a  S 20 66 
14 2 05/05/1612 403 Sa porti Oberrm bcn Bisnw Z m o  ~ e k t e r  ~VcnearEsrruma 5 20 66 
15 32 0Sfl5l;612 401, s=-iWi Oknm E m - V e n a a  5 20 66 
i 6  32 Cj lOV16~2 oOO -- mero & v e s ~ ~  ,Vmaaa-Esmrr,a 5 20 66 
17 32 CS/OS/1612 4OO i h e t r r  Bmm fa4m Biance V m c m - t p i  5.5 22 72 12 

i 18 32 18/05/1612 U Gran Detñno ina-Venema 5 20 66 
ii &rrm Akanlrrzt Rero de Vascau EPnrna-Vcntua S 20 66 
S. htm Rero ñanctli L l ~ V m k l r  8 32 1CS 12 

I bl Gugm Vandon rbboa-Vñ ieoa  7.5 ?Q 98 
Barca Lmga  Mabtiin de Nudo V e m a a - i n r  S M 66 
Bertm Cdonbo N i d o  de kru CmdcVeneoa 4 16 52 16 
Farpa Nadelin & b q ~ a  C a n d t V e n ~ a  4 16 52 16 
M w d u  e Fosunna Pado 6 Fnnetsm V a t o a - h m r  4 1 E 52 16'1 
5 m m a  Atvirc de teronirno Vtneca-Awxancba S 66 

1 1/08/1612 3DO AnulrdD II Ber rm Pm&o Fado DsAntonio Vmror-Canda 3 9 29 $4  
11/0W312 4CQ R o s m i  8 iw F n n u m  Marasu Vmaia -hn¿a 3 12 39 12 

4 32 11/08/:612 400 Rairsciri e lora krmiw M a r s u  Caada-Ventaa 16 52 16 
32 18/08/1612 350 H r u i d  Fnnasco Dcmio ,Vmecaa-Can6a 3 10 JO 34 19 

Mano! Fnnruco D m i o  Canda-Vercua 4 14 46 4 
FO)C*MI e Ndla f mma-Vencoa  S 20 66 
Tmoni 'Zora dc han¿ . ~ t V t o c a a  6 24 79 4 

3 6 3 2  1WCWl612 400 Anuo00 S i m a  Ahise & Gcronmo .Ailririm%wVsnsaa 6 24' ' 79 4 
7 9  32 !W0%/1612 ~ c n m  M ~ M  Peiepnn da Amo Borrzzo d Hama-Vmcaa 4 16 52 16 

KI 32 OI/OW 612 ~ O O  Btnm t a o n n  Cnnian Anchans Canda.Venwa 4 52 16 
41-22 01/09/l612 400 Barca Lai- Mbcl in de W o  iSncVmec ia  l b  7 2 1 2  S 5  22 

2 32 26/0sA 612 4M) Luotel lo P l rad iu  ~ p ~ i t v i o  de tiacomo Ventai€onant inopdi  7 28 92 8 
43 S5 26/04/1612 4M) Constantini Fran-o dc &mar& Vmtaa-Corfi 3 12 32 12 
4 55 26/09/1612 4iX) k l v c t t a  Zar1  Smtonn Sina-Vmecir 7 20 92 8 

' 4 5 5 5  26/03/1612 400 Sdo 160 CI-inrdi Guaiata Hicht le Sammni Emrnr-Venaaa 6 24 78 4 
46 S5 06/12/1612 31X) tvndona .&w de Gtrcnirno h l t x a n m a - V w m a  6 18 56 14 
4 7  SS 18/12/1612 100 $@a Guibana Aluse dc Geiomrno U a x m b i a - V m e w  7 7 23 6 

FE?: A.S.C.G. Alberga d Poven. =SS. 1 Total 911 1 0 2 9 9 7  19 
Aunwe sena!amos !as cantisdes amdaLs o rncdficrcbs. en ia tabla se mrnt ient  el n l o r  & In mmas miarlmame cobraBi5 

4 

Apéndice 111 

1 Seguros de GCnava 

1 t.,.-. V. V ,  

B e m o t t ~ V m z n  e &o Btfr ista Loreno 
Pípina Fccm Erardor Ccnección Nomkebafm . PItrbn i 

1 130 09/03/1612 3 
2 130 ll/OSt1612 200 N i d o  Cm:a t 

3 130 23/05/1612 100 tiacm0 Cemii G a m m o  Bmara Gbnav+TOnu-Ghm 7 3 1  10 
4 130 25/05/1612 IOü pesos Csorrmo da Cirio ' W m o  Bm-rnrs Génwa-Thu-Gtnwa 
S 130 28/05/1612 2DO Rondells Giacuno Mi&& Gbnwa-Sevilla 5.5 44 

6730 03106/1612 200 l b m m e  G&~w&ddiz . 5.5 44 
7 130 03/06/1612 150 N.S. de hrndata ~ d t t t o  Caimo GCnoveAlianteCírtagais . 2.5 1 S 
8 130 27/07/1612 300 Ardado Ocuvi~F. I C l v N o  .Enrique Gudre Mofn(-SJobrda-G-GCnrJvs ' 5 60 a z w r  
9 1 3 0  ~8/10/1612 200 tcrmrna W o  G w a i i m o  Ama AJicanttVnecia 5 48 lane 

10 130 2911011612 200 Gerorimo MBdo Garorimo Amet Al imte.Vmecia 5 40 trne 
11 130 10112/1612 200 PIdcnio R m o  ;-o Gamano MotnGalob-wa 5,s 44 
1 2  1 3 0  19/04/1613 200 Bmedetto tomalino Ls Francesa J- Rtcm G b w v ~ Z  S 40 
1 3  130 W/OS/1613 tOü F h  dr M m  Gima ,Cado de Nicdw BretihPCCrnvm B 37 12 
14 130 04/05/1613 100 CUko MMcro b Fnnccsa l a q u e  R i m  Génwa-CLdiz 5.5 22 

1 Total S64 9 
Frieme: A.S.(iG. M r p ~  di Povm, C255. 

As t j u rada  
ESCO~DÍ  Canmión ~ ~ a d o  Nombre barco Patrón 

Anulado Spnolr e San R J o  d Wchel 
Bdbi  M Narrnf to iGi into Adnm V e m c r l r s b m  
Odtsu l i  1 Neptuno , L i sborLwomo 9 72 mwce 
Gio Rmo et Antomoro Eam Andre.a Betnon Génjva-Alicante 2.75 22 

31/03/1612 350 --- tiacomo Gunm T m i s  Rato [trancese) (sq . ro  p u  6 rncses) 6 84 c o i o o e n d i  
1 6 27 10/04/1612 300 60 An&u Carro ( s q m  p a  6 mcscs) 6 72 corpo e ndi 

7 27 10/04/16;2 300 Nicdo Amaido ,130 Bndie Gbwr-A l i c rn tc  2,5 30 
8 27 09,0511612 250 Langce:~ Ssnta S ~ r i c o  S m h  üenagrv ~ v m w 3 d i z  S,5 S5 m e c e  
9 27 09/05/1612 2SO Garibddi S. lano 'Sabmm Riuo GCMva-Murdla 1 10 

1 0  27 13/08/~612 200 N S  d d  R o m o  S Gio Eatra. BacdonPoalenno e Masina 4.5 41 B 
1 i 27 05/10/1612 200 Guopmo Gumo i T m l r  Rmto 
i 2  27 14/12/1612 ZOD Gucma e Pmtaieo W b i  ; GIO MaK, bb?w&&5z-kvtllr , 5.5 50 12 
13 27 18/04/1613 200 W a  Czssiona .lo Mchde di N X d c  ~Barcdma-Sénova 5 47 

I T M ~  c 7 n l  
1 



LA AS'EG~RACIÚN M A ~ T I M A  EN U URRER.4 DE INDLAS: 
seguros, crédito y actividad financiera (ss,XYl-XVIII) 

Siendo la ;qeguracih una adividud m dwisiva. en cuanto camponwrc: ccon<lnim, dcl qwha- 
ccr mcrc~ i t i l  y í¡nu>cicm ya dcodc La cdaá d a ,  cano ckjm patcnio los cstudioe dc hyous, 
Hccrs, Nchlsni v.hyk ,  b[ Twpp, Mdis y tantnrotros dedi& a las piam mcdi(cdnaa du 
ihcclona, OCnova, Vcnria, Nlpolos ctc.. no han pmliferdo mucho. sin cmbsrgo. los cstudios 
económicos sobre los mismos -a dif~rencin dc lo profisión dc estudia juridicos sobre los contra- 
LOP y earuistica inhotcnio a k asquración mar ih -  cn época mdcnia. N o  obstaoct. para los 
siglos XVI al XVIII. se dispone & a l g u  i n v e s t i g a c i ~  r r a l i d ~  rn esa dirección & pnma- 
da por el significado mxxuhioo & gcgum, domo fucran. entro otros, )os eeludws & Boitcux, 
Tuoci, Basas, Sw fani... hasta Im m96 recientu e imponanta dc Spconcr' para la Europa allbti- 
u dcl siglo XV l l l  y los de A. y B. Twwt i  para la Eumpa Nldiwánea del Quinientos2. El mun- 
do culunial durante los siglas X V I  al XVJII, de tan midurab le  impacto rn el <tcsenvdvimiliito 
dc ese capitalismo moderno. rpaup si ha mrccido estudios su6cienies3 $Mndando cn la funcio-, 
nalidad, significado y dunce oconbmico & ia asiyiracib d b n q  d mrnm desde k prrspcc- 
liva &l UnpL.rio colonial hispánico, &do camo la Currena de  Ind~as. 

De ues cuestiones nos vamos a ocupar en el presente estudio. con ánimo de ir f i p d o  lar 
pautas que. a nucstro cntcndcr, van e salalar la funcionalidad econbnica dc ta aseguracián cn cl 
comercio colonial español: m prinw lugar, las transformacione$ e innovaciones técnicas a que 
hubicra de vcne sujc$a la oonlratacib dcl scguro n w í h  cuando se iraspacia dcl imbilo mcr- 
cantil europeo al colonial; cn segundo lupr,  la vinculación e uilerrelacibn que se dieran a m o  
í a w  dc un misino iiegocio- cntrc scyuros. crbdilo y f m c i u i b n  Q la Carrcra Q Indk, &jan- 

Y =gu-. 
A).- Jhxb la da(rina jurídica dc la   segur ación x podriao d u  un oonjualo quy divcrso 

y abundanie de los aspectos uu~ovadore y tramfo&oncs qw hstiuguen la prácticas asegura- 
daras mantaúdas dcsdc tiempos d c v a i u  cn cl Mcdilcminw y las q w  estarian cn vigor ai el 
comwcio ~ransatlintico dede finea del siglo XV. Por nuestra parte sólo nos vamos a fijar en 
algunas dc aqucllas innovacioricls, dc marcada trasccnclincia aonómica, que sc i n t r o d w  y gu 
ncral im a raiz de la praxis M umercio colonial, cuyo rcsuldo fwl scrá el de una progresiva 

' Spooncr, Frank C.. Ni& ar Sea. Ani~rcrdum úwutwnw .rnd murillme Eumpr, 1 7 6 1  78A Cainbridgc 
U i i im i ty  Prar. 1983. 
2~cncnli. A.y B.. 11 prczxu del rmchiu. Lass~cyraziunr nird~lrrrmea viMo da K a p f ~ n  (1563-1591). 
JUUVCILEI:, MOILP. i9II5. 
'Aunqw no Tultan algunos inilqjos inlmduciotios sobrt azpcctw insiilucionalei o juddicos robrc  la^ 
iiiisnm cnirc c l lw  cl ariiculo piuium & Cbpcda  dc Casiillo. G.. los tiiulw disponible m ~50sü.s; 

cnirc cllps. vid. la nport;ici&n miciitc dc A.M. lknial, "Sobrc los rcgum nwriiiiims en la Camm dc 
Iiidias. Siglo XVI", cic dciu  del C'~'eniurioriu úrl ~vnsulo~lu I Uurgos, l. Uip. Pmv. de Burgor. 1994. 





intervenpn escribunus", quc cl corrcdor la firma dcspub dc los ascguradorrs "coino si: hacia 
ticinpo i~ icmorid".  SU, cni bargo, la p r d c d a d  dc la I Jar;iada piiblica y la ncccsidad dc 

allcgar cuantos wursos fwran posíblcs, bxi& a Felipe 11 a pr- crcar de nuevo h escriba- 
iiia dc S ~ O S  4 1  UIIP ~ t &  aiiplia opcraci611 dc rw-r I;ur cscribuiiu pubbliw dc la ciudad.du 
Sevilla-, J isd ihdo le  dc dio e l  pago dc 2A.000 &c&s que hiciera cl m m i o  dc corr&rcs dc 
lonja para quc IH) sc IICV~SC a dix:to y pa@o la ciudad, a su vcz, 600.000 ducados, pam cvitíir 
SG a u i n e t ) ~  d i~úrwr~ di: lw wcribios. Nwvo intaito cn 15I)H, qui: los corraloro ccuisiguea 
dc~arr,  &j;uh la situación d.unno Liasia cniorica ~Mitbít, quuLuh  IM wrrodorcs coino uni- 
a fodizadorcs deI.pqocio asegurador, cuyus privi lcgb scrian confinnodos por Fdiyc: 111 cn 
1614'. . . . . ! .  . . 

Peso cuandoarrecian Las dif icultak wmímicas cn ~umpos de Felipe IV, & nuevo, entre.ios 
muchos r;xpcdi<;ntcs instrui+s para incremcatjr los ingresos & la Hacknda, araría el di: c r w  y 
poncr a la vwía d oficio de escribaao dc sqjuroe en 1634. Ahm b opracíEui 6: vcnh se f o m -  
liza y m p m  la csctibania cl porni@ Juan Bispo Yerqm,  aunque dfa  vez, anic la qucja dc. los 
corrcdorcs y su aportacih pecuniaria de 22.000 ducadas pagados en 1 637, logran kenerla. Por 
poco cieinpo, pucs en la dificil coymiura de 4643, la Corona vuclva a sacar a la vmh la cscri- 
bania dc scguros que adquiere por el importe de 1500 ducados & v d l b  el poriuguds Alronso 
Rotiriguct Bonto, ascntislcr dc Fclipc IV, con ~ ~ i a  en Madnd, opcracibn sobrc cuyo signifi- 
cado y slc~ncc csnidiamw en Wlt cn o ~ r a  l u d  . La trauPdencia de La optracibn era c v i h -  
te, dado el cuasi m i ro1  que por esos mismos ahos tcnian los judias poriuguws -''marrano~'L dd 
comercio colonial en la ciudad & Sevilla pucs tenian anGndados Iw "almojaihgcd'. o aduanas, 
dc mnm quc kndriaii bajo su wnml y conocimiaito todo .lo sustancial e imporiantc dcl m- 
mercio colonial espabl, & vara  & la escribania suponía que a partir de entances el tirular por- 
tugués iadria el monopolio para formadizar todas b pblizas ck q y r o  -adcn14~, sc ic con& 
tambih, el monopolio para biorvenir cn lan cscrirum & cambio  que sc conlrptasen cn 
la ciudad, tanlo para Indias amo para Gufopa, y quc las quc no sc hicieran antc tl carecerían ác 
v a l b  Icgai antc los Tribunales; o1 cscribm abraria por d a  @liza f o d u a d a  los dos por 
millar -lo mismo que cobmbar~ los corredores por su inkrmediach- y ad& cl canon corros- 
pondiente previsto en el Arancel Rsal a f ivor & la Hacienda pública. Conocida & venta, hubo 
conmoción cn la ciudad de Sevilb hnto en el Consulado como aiírc las.corrcdores y &más es- 
cribanos publicas que veían de ese modo cómo qucdaba monopolizado por la "naci6n" .portugue- 
sa pna dc los aspeclos más substancios~ dcl wgocio dc la Carrera de Ibas ~ o m o  hcran los 
cambios y seguros. Al final, los sucaos politicos, cm la separaciiw de Portugal & la mmuquia 
española, vinieron a dejar la situación tal ccwnq estaba hasta entonces.'! , 

Prwis;uricntc, una & Las c u t s t i o ~ ~  que mayor akncih sc 1c Wia pnslado par los wrrtxlo- 
rcs dc loiija cm evim h pwscncia clr: ~xlranjcros cn la rntrrmedrucih 6: los scguros;quc na w 
h nrguciocidn. Lo que u: estimaba como algo imprescuxhble dada la prwmbmcia, corno vuc-e 
mos. dc las capii;rlistas extranjeros m aiaoío ascgur;tdores & La .Carrera dc Indias. Se trauba, 
pucs, dc cvitar, que capitales, intermcbaci0a, fod izac ión y ce$istro & Iw seguros quedas cn 
manos exclusivas de las imporbnks g n i p . &  mercaderes y hombres dc ncgacios cxtranjcros 

. . 

A.G.1. Consuhdos. En 1625 Juan G6mcz Maldonado contraía con Antonio Arrnijo y d m  una @lila 
dc seguros; Iuy sinicsim y a la.liora dc susinnciarsc c l  liLigio anu cl. Coiisuli~do sc iiwnificsla quc la  
p61lfa la ha perdido d inicrcwdo y qyc cii su lugar prcsciik un  rasl lado dc la riiisiru hcclio por c! 
'%ordr* '  quc intcrviiwi cn cila pucs ."e! coymdur enre caw CT prrwpu púbku como mibunu y el 
trcraJUd0 LOLV ylenufd y prueba ". , .. . 
' Bemk A. M: Segirrus rnaririmur en la &/ siglo ~ ' ~ 1 1 :  subrr lo kmcrdn del @cru público de 
rscribano dr seguros y l a  cuntpru del nirurro pur portugueses, Anuario ile hivwig;icioiics ~Heqdriúes"; . . . . .  1, Grdiiada 1994. 
1U Ya ni> habría iuicntos'de cambios poslcriores, quedando los~"co&s dc lonja" mino bnicos iriicr- 
nrediarifs en la ~0niraiaci6n. íoriidír;iciQi y rcgisiro dc lar pól iw dc rguros, lwla que a incdiaJos 
clel srgJo XVIII. sc aiablua b obli@oriedad & uu "registro oriciril" de p d i a s  de scguros que qucd;rría 
a cargo del Consulado ~e C&L. . 

quc opcrabui dcsdci h ciudad de Scvilla en el comcrcio colonial cspñol. Sobrc iodo, la inlerme- 
dimiun cra c~pccialmcn@ ~~ y buscada por los gcnovws, quc ya en 1404 consiguicrmi quc 
w, tal Nicolasa de Mawy obtuviese una plaza & concdor & lonja y, corno ral, &r inkrvwir 
cn la fonnalizacibn dc scguros iiwiiimai, auiupc su itoiiibrmiiurio fucra r c v d  dc ini&aio 
anlc (8 protcs(3 dC1 gremio dc: corredores & lonja sevillano. En reaJicl;id. durante el siglo XVI, 
d o  un unlranjcro corlsguiria cntrírr, sicndo aúmitih, cn &clw gr~itiio, cl yoiovds lawm Aii- 
tonta Gavi, si biuc fu'ucrotr muy tiixucnks los cxpucliwiics cotiua aywllos quc, sin iiccncia y sin 
csilu nulriculdw, cjcrciíu~ la hi~ibii i i ikndiadora -a esos hiuucos w Ics Ilam;iba ''hgmd"' 
critrc las quc abundaban los ~ c n o v e s m  y flarnmms. Por úliirno, a nuxliados dcl siglo XVII, wnan 
los judíos portugucscs, como Iimos visto m b  arriba, 1- que por otra via. inbtaria a c d c r  al 
control en h i~itcrmediación &l substancioso mcrwdo asegurador dcl comercio colonial espairol. 

El comercio auiicci fawr~~(:n'a, dcsdc focha muy temprana, la adopción dc otras innova- 
cioms camo k r a  h ginerallación & la pdliw clu seguros impresa, fcnOmen0 ktc que W a  
cn adaptarse por la prktica aseguradora rncdi-. De las se tcnian disponible distin- 
b s  d o s ,  lo quc facilitaba su trmi- 
lacibn y era awdc con la no cxipwia dc formalizarlas afib escribano o ndario piiblico; a&- 
más, cra una respuesta idha ;me la exigencia de los miles & coolralos que habrían & formal¡- 
w s c  cn c l  kmpa dativamwtc: brwc M quc se organizaba la carw do cada noia anud a las 
indias, La proliferación de lo actividad asguradora &jada mnbién su rastro en la canríibiiidd 
& los mercaderes" , que dedicaban, siguiendo un sistema similar al de pariida doble con su Ma- 
yor y Manual corresponb&, unos libros contables mpeciíicos para el negocio asegumdor, dis- 
tinguicndo cnlrc r e p r o s  @nudos -en cuanto ascgurdorcs- y squros r u d o s  por cllos UI 

cuanto asc'gurrrdos-. 
En un punto crucial, como cI dc la k~islacion y jurisdicciiin sobrc los quras, se haria inás 

patente, aún s i  cabe, las difenricias establecidas mtre los naodos di: 851:gurar impuestos por 1s 
Camra dc Indias rapedo a las usar bajomalicvalcs que siguieron opcrando cn las plaza mari- 
hnaa vinculadas al oomercio curopco. Aunquc carecemos de los eiudros institucionales y juridi- 
cos wtnpcíenks, se pcrcibe con nitidez, a mvt% de la normativa legal comparada1', y la praxis 
anexa, una liberalización progresiva m el mercado asgurador scviHano, que pudiera, provisi* 
tdmmtc, sinictizarse, en los siguicntcs puntos: 

a. Tras la creación del Consulado de Sevilla en 1543, poco a poco se van irmfiriendo a 
&c. la compcIcncias y jurisdicción privaiba ~JI cucstiom dc scguros. lo quc cn principio no su- 
ponia novedad alguna por cuanto era lo usual practicado por los Consulada bajomcdievalcs & 
ámbito mcditcnbw, o mis urdc por el Consulado ck Burgos. Y ~ s c  a CIJO, lo siguificativo s r i  
que a pri ir  dc 1598 el ConsuWo dc &villa adquicrc jurisdiccion privativa Id;J y coinoccra cn 
enclusividad cn plciios sobrc seguros -cuyas rcsolucioncs Ln iiutcria dc scjguros eran dc c j u -  
cióii tnmeúiata, sin posibilidad de apdacián ni apiamniento-, sui accctler a que &los pasen a 
cualquier otra tipo de jurisdiccih civil, ni a h  siquiera a la propia ~udicncia" , lo que no sucede 
en el resto de los Consulados. 

b. Sc dictan nomias en 1557 wbrc naufragios y abandonos más acordes can una siiua- 
ción ,n reslrictiva y cncorsclada que la prac~icada hasla cnloirces. Se dilixencia entre la poli- 

" Bcrruil, A.M. 1.rbrou ouxiliarts conl<iblrs de @v, curribiu y u h s  acriws líquidos en b nrgw~ncidn 
de l a  C'orrcra de Indiuv. cn prcrisa. 
"En cicrlo riiobo, i~tuclias dc las disposiciones inás novcdosas e innovadoras practicadas cn el i irmdo 
rcegurador de la C m r a  dc Indias scrian adoptadas en Was p h s  europeas, hnro del la fubada all4n- 
l i u  -Flandes, tic- wmo iirdilednca, eii pririicuiii GCnova. 
" Eii realidad esa posibilidad qucúaba abiena sicinpre y cuando se dcicclasc un co,nponainieiito criini- 
nal a la Imri Jc nc~ocitirsc un squro. lo que j ~ ~ c a r i a  el irislado & k jurivlicci6~1 privaiiva mer- 
wniil a la jufis<li~~i61i civil ordiiuria; pcsc ti iodo, cl consulado sislendtica~nenic s opuso a cuantas 
ri~iiiiobras sc inieiu~buri en esa dircccibn. dicicido que quicncs asl proccdian -al pcdir el paso dcl expc- 
dtcnic u la jurisdicci6rt civil- lo quc querian e n  dilatar la cjccucibn óc IU scnicnciir sobre espodícnies de 
quiebras quc cii el caso de IU Carrera dc IidiUs cra. miiio sc Iu dicho. dc cjfcución iiiinahia. 





al 20% ai la ripuia rpitad úe la di& wUur¡a para q u h  rcducidu a un Y% a midi& LI 
siglo XVIII: 

A tcncr cn cuenta, en los aspcctos con~ablcs dc los scguros, scrian CI cálculo dcl Itul~ccr úc . 
p~~~rnrribiliihd. Dol cjqnplo que ya irtudiamos'* h ia compañia Lapi, quc qxra a Scvilli c u  
las @S Ju 1532-1537, sc: deduce que: a) el unpunr: do las primaJ cobradas por la Cia asccndib a 
1.376.3Y4 ; b) quc i I  imporlr: & los sinicsiros pagados sunuron 679.477 y c) qiiudnndo uii bnc- 
k l o  liquido dc 696.914. d m h  UIIIY) CS~IIWJO un IIYUEC *: ~inics~rabit<LU( del 4Ya3X y un Ixo- 
abcio neto JII SO,úu/í No a Ticil I k w i r a h r  la icq*clm wiiwbio tic la a s c ~ u r w d ~ ~  LI, u ~ w  
coritabiluíaá dc: cusk, La divcrsidd tic supucsios quc pu&i arlcctiplnra así wrw por d 
cadcicr sicniprc i i ~ i g i m  que Itcvan anuo d pago dc los scgurus uiu vcz producido cI suiiuslro. 
DJ segunda caso anaibaremm la puUcipriQ 4d seguro cn wu liquidación por averia yuw 
cn 1780 y dcl pnmm ufacranm un rawncn & lo-quc supusiera CI ualo dc a q u m i h  a la 
Compañia & 4 Habaqa bc 1774 a I 8U .  . . 

< . e  

1 .  En la liquidacibn por w i 4  gyaci pradoda cn 1 78 O al navio El Andaluz, que hacia 
viaje pus. M n u i v i b ,  non o f i  iai hiicacioaa aponiuus pur h i i r a n u  cn d Wna mb- 
blc asguratlor: . . . . 

1. Valor de la CARGA 
2. id. dc los FLETES 
3. id.'SEGUKOS nave . . 

Total 
4.. id. WSEGUKO 

Toial general 

. ( . L  

contribuyen a lii Avería Gruesa 
1.971:737rs. . ' 1.971.737m. 
1 .O21 567 . . '510.783' (al 50%) 
'836.427, . 836.427' , 

3.829.7'31 ' 3.318.427. 
,602.352 v--  

4.432.083 - . . 3.318.427 
. m .  

La avcria gruesa impon6 IYi.184 rs. que, pmrrakados míre Im 3.3 18,427 (los fletes se k n -  
tabilitan a tal c í b m  &lo ai 50% y kxi reasquros no sc conllcmplan a cal efecto). side al 5.94% 
por lo que del cosic ioiaí.de Iá averia gmesa se han do impular al valor de la -&a I 17.145 rs., al,, 
de los flcw 30.346 rs. y a los seguras 49.693 rs. Asi w~ablmido los d a t ~ s  b8sicos,'l~ ratios .. . &l 
mjunto contable scrh los iimuimI(i; 

- 
. ..: 

A. Seguros 'I Cgrga' 42142%. , Flc~es/' Carga , . 51.81% 
S&qppx !,,Flc1& , B 1.87% , Ruscguros/Seguros 72.00% 

I) Sobre la inversidn toial, valor y beneficios, del navb: 
Correspiden a la Carga el 44.48 % 

. .' . 
" id a los fletes ' ' 23.04% 
1 - i?. a 'kpup + reaseguro' 32.48 1 . 

4 . .  
2. Del estudio particular quc s&e la Real Compañía de la Habana -una dc las c o m p d a s  

privik8iahs creadas en el siglo Xvl 1 l para ,reactivar J comrcio español con Mrica- rcncnms 
n rcalizaciini, pcuhus cxua+!r, &l ardisis dc su contabilidjd dc cosk, afyunos rasgos.sobre la 
funcionalidad ccqihnka quc iu+scn los seguros. Dado el cstaáo dc la coniabilidad, vamos a 
consiúerar dos pcriodos diferenciadas: uno, dcsde d tstablw+iicnio dc la R d  Compaiia en 
174 1 hasla octubre dc 1752 y otro quc va & 1774 a 11103 en quc la Cia finah su actividad, 
queQido ~n r@o algunos anQs @ndc, hasta el rnon)eab. no hc: krmin;ido dc poncr en orden los 
apuntes cantabla ác la misma. 

"8cmal, A.M. .Wre IIW srgurcu' murlt~rnus en la Camra de IR rlinr... op. cit. sobm la  iiríarrnacioii 
aparlada por F. Mclk Alc~&rus italrmar en fipoHu, s/glos S1 V-.\'VI, Scvilla 1976. 

A.M. kreil:Mgum miríllnwn ta Lr (Inun de liidlri 

Durante la priniera elapa analizada, de 174 

l .  El importe invertido en frutas y efectos por la Ch fue de 47.715.098 rs. 
2. Los Derechos e Impuestos pagados por la CIa 2 I .O8 1.487 
3. Los premios pagados por Scpuros en C á d i ~  7.705.406 
4, LAS lldes pagadus 8.01 7.279 

En consecuencia, los riiiios de los costes sobre capihl invcnido, serhn 10: 
siguientes: 

% de krechos e lmpuesios sobre Capital invertido 44.1 8 % 
5% Fletes id id id 16.80% 
% Seguros id id id 16.14% 

96 Seguros sobre Fletes 96% 

El alto cosk dcl scguro cn las JCcada dc 174 1- 1752, calculaáo cn un l6,14%, rcsuliarh 
excepcional mst>~cla a los oiguicnw afios. Lo cierto cs que ad- & la caywihira gmrai que 
pudiac afoctar al tdfica marliimo, la cuantia dcl importc dd xguro vcnla dada por la muralcza 
&l mismo, m oscilaciones muy eonsiderablcs. Para los aiíos dc 1772-1392 m hita & &los 
para los ;rSLos dc 1775 y 1776- hemos paLdo a t a b l w r  las diversas ~~ y prcciod dr: los 
seguros suscritm por la Compaiiía, con udicacibn dc sus cuantias y prcmios: 

a. Sobre casco y quilla de los 2 ivlos propios de la Ch 
b. Sobre casco y carga de id id id id. 
c. Sobre Generos y Facturas, en barcos propios y obos 
d. Sobre Efectos 
e. Sobre Caudales a riesgo en barcos propios 
f. Sobre Plata retornada de Americi 
g. M n  Azúcares y Yalo de Campechc 
h. Sin especificar 

Lotal 

Rs. plata 
82.680 
27.720 
262.655 
44.709 
54.147 
38.843 
266,234 

1 O. 326 
787.3 14 

Sicndo t;rn notoriancnie divcrsas las cuantias dc los prcrnios pgados por s c p o s ,  coo los 
rnayorcs valorcs cn gdwros y facluras y cn productos colonidcs, cl cómputo global dcI mic dcl 
sguro, sobre d volunicn de capital iiivertido no lo scria tanto. Para cI t i m p  que va dc abril, dc 
1770 a dicicmbrc & 1793 los capitdalcs iovcrtidos por la Cía cn ropas y ef.xtm, tanto nacionales 
como extranjeros, para llevar a knirica wiidicron a 33.591 553 rs. pagmdo por ellos la suma 
dc 1.573.1157 rs. en premios dc scguros, lo quc suponc CI 4.68% -frcntc al 16.14% dcf pcriodo 
anterior- quc muestra a las daras la drástica rducciiui quc sr: opcraria cn d coste dc la asgu- 
ración a panir dc la scgunda tnilart dcl si810 XVIII. 

Un andisis & cunjunto de las princtpalrs variables contables pan los años dc 1774 a 1803 lo 
inscrimios cii apCndicc corrcspondi~ntc, c o ~ i  indicación dc las cifras rwle y e1 &lculo dc los 
diversos ratios cstablccidos cciitrc ellos. En clacion a los kyuros, quc cs lo que por ahora nos 
ocupa, sc pudz obscrvar lo siguicntc: 

El valor k1 importe dc los xguros sobrc los Fondos propios (Iclra D) ck: la CompaiiL dc 
la H;ibana m cada cjucicio anud  sc stlúan cn valorcs por &ajo &I 1%; rcsptxto a los crblitos 

f L (E) contraidos p r  la Cia oscilan cnirc: el I .S y 35 si bicn hay años en quc pu&n alcauar entre 
ci 5 y 6% y cn dos años muy sinpuIarcs -1782 y 17M- incluso rupcnr d 20%; cii d a c i b  a las 
rncrcadcrias (1:) d unportc dcl scguro sc sitUa cnirc cl 5 y CI 85, p r o  con cxcc:p~io~xs muy nou- 
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EL MERCADO INTERNACIONAL UE SEGUROS DE TZURCOS 

EN EL SIGLO XVI 

1-IILARIO CASADO ALONSO 

Ut~iversiduii de Vulludulid 

El estudio dcl seguro dentro de I;i historia cconornica es un tema muy poco 

investigado en las diicrcntes historiogriias, tanto espaiiolas conio del resto del 

mundo. Las publicaciones exisienics versan sobre todo en los aspectos juridicos, ari 

como cn la evolucibn y desarrollo comparativo de lo que fu; dicha insiitucion. 

Pero, por el coniraio, poco sabemos acerca de las comot~cíones y repercusiones 

estrictamente econ6micas que tuvo y tiene la práctica asegurativa. Cuestiones como 

el precio del seguro, la rcconstruccibn de sus series, las caracieristicas de los 

mercados aseguradores, la cantidad y peculiaridades de los capitales que conicron 

con los riesgos de tal actividad, las relaciones entre finanzas y seguros. el 

nacimiento de las compañias de seguros, los beneficios de la práctica asegurativa. 

etc. pemianccen aún muy oscuras. Indudablemente, una de las causas de t í 1  

desconociniicnto viene motivada por la diiicultad de analisis y localización de las 

fuentes para el estudio de la historia del scguro, al menos para la época 

prrindustrial. La documeni~ción - pólizas y libros de contabilidad - es 

Fundamentalmente de tipo privado, lo que se ha traducido taoto en su desaparición 

corno en el cririctcr disperso dc su localización. 

El objetivo de este trabajo es cubrir, dc mancra muy parcial. alkuna de las 

lagunas en ese desconociniiento. Lo que presento es un analisis preliniinar y aún 

inconcluso del mercado aseguraiivo de la que fue una de las principales Bolsas 

lnlernacionales dc Seguros en el siglo XVI; la plaza de ~ u r ~ o s ' .  Estudio en el que 

estoy embarcado dcsdc Iiacc varios años y en el cual estoy proccsando 

inform~licmeiitc los niiles do pólizas quc se han conservado en el Archivo dcl 

Consulado de Burgos. Docuineniación que esii sicndo coniplrtda con h 

lema dc los Kguros burgaleses ya fuc analizado por M. BASAS FERNANDEZ.. El seguro 

wilimoen Burgo~ (sib.loXVIJ. Bilbao. 1963. 

proccdcnie dc otros archivos cspuñoles, nias la dc los arcliivos de Aiiiberes y Brujas 

en Bélgica. Calculo que el resullado final scran datos de iiiás 10.000 polizas de 

scguros niariiiiiios, rcascguros y scguros dc vida. cuyo íinibiio cronol6gico se 

exiicndc desde 1.18 1 hasta 16 19 - la época de esplendor del comercio casicllano con 

Europa - y que gcogratícairientc abarcan a todo el niuiido mercantil de la época. Siti 

embargo, cn estas pkgiiias iiie cefiirC a scfialar parcialnienle y de manera ielegrilica 

alguiios de sus aspccios. Por un lado, cl aníilisis dcl mercado aseguraiivo burgalb 

en el periodo que va de 1565 a 1619, quc es donde se han conservado la mayor 

parte de la documentación, y, por otra parie, a algunas de sus caracteristicas. En un 

futuro, que cspcro próxinio, prcscniaré en un libro el estudio conipleio dc 10s 

seguros burgaleses cn los siglos XV y XVI. 

1.- Los antecedentes y la regulación del seguro maritiiuo cn Burgos. 

Como es conocido, Burgos bc la plaza que lidcró el comercio exienor de los 

territorios de la Corona de Castilla con el resto de paises europeos durante la Edad 

Media y el siglo XVI. El origen de dicho desarrollo hay que buscarle en el siglo XII, 

cuando al calor del crecimienio económico producido por el Camino de Santiago 

prolileraron los intercambios nierccuitiles por toda España. La ciudad casiellana supo 

aprovechar d e s  inipulsos convirtiéndose en el punto central del comercio que se 

estableció entre el interior dc la meseta y la comisa cantabrica. Fruto de iodo ello será 

quc durante dicha centuria y las siguientes los mercaderes burgaleses dirigirhi los 

rraficos quc sc establecen entre Custilla y los territorios europeos de la Ilicliada 

a i lh i i c~ :  Francia, Brct:uia, Ingleicm, Fhides y Alemania. Apoyados por las flotas 

vascas, santanderinris, asturianas o gallegas fueron entretejiendo una tupida red de 

conexiones en las principales plazas comerciales de aquellas iiuras. En Bnijas, 

Londres, Nantes, Ruán, La Rochela u Burdeos crearon colonias de mercaderes, cuyos 

miembros se encargaban de establecer todo iipo de negocios y de rcprcscniar a las 

conipdias que, asentadas en Burgos, conicrciabtin en aqucllns tierras. 

El punto niáxiiiio de dicho esplendor inerc~niil se alcanzii a pariir de los años 

1430, durando tal prosperidad hasn las décadas finales del siglo XVI. Ikro tal 

des~rrollo produjo otro fenómeno desde principios del siglo XV: la anipliación dc las 

2 3 áreas dc comercio de dichos tratantes burgaleses. Desde mediador dzl siglo XIV y, 



espccialiiiente, dcsde finales dc dicha ceniuria la presencia de barcos y niercaderes 

cnstcllanos se cxticiidc por el nicdiirrrineo en ahieria coinpcicncia con catalanes, 

v~lencianos o iialianos. Dicha zona era, junto con la del Canal dc 1-n Mnnclia, la mis 

prospera del rnomenlo y dondc sc estaban ensayando nuevas tknicas rncrcaniiles. Eii 

las ciudades it;ilianas de  'Toscana. I.iguria o del Vcneto en esos siglns Iiübiün nacido y 

desanoll~do pricricas tales coino la contabilidad por partida doble. el sistcma de 

cornpdias, la letra de cambio o el seguro maritimo2. 

Así pues, la pnetracibn castellana en el MeditcrrAneo permitió a sus 

mercaderes conocer dichos instnimentos mercantiles novedosos. Conocimienio que 

vino acrecentado por la presencia en Castilla, especialmente en Sevilla, de colonias de 

comerciantes genoveses, florentinos, luqueses, etc. El fiuio de todo ello es la llegada 

de la príictica asegurativa a los territorios castellanos, que muy probablemenie debió 

dc producirse en Sevilla en tomo al seguiido tercio del siglo XV'. De Sevilla, mas las 

infliicncias catalanas, valencianas y oiras propias, debi6 de pasar a Burgos ". 
En dicha ciudad había un esplindido caldo de cultivo para que el seguro 

marítimo triunfara. ilabia dinero suficiente para invertirse en cubrir los riesgos de fa 

priíctica aseguraiiva. Había numerosos mercaderes que querían que sus mercancias 

estuvieran u salvo de los peligros de la navegación. Tenian nüiuralcs de dicha ciudad 

reparlidos por ioda Europa que les podían informar acerca de los riesgos de las rutas. 

de las caracteristicas de  los barcos y de las cargas, de los infartunios acaecidos en 

aquellas tienas. etc. Habia una institución, la Universidad de Mercaderes de Burgos y 

i n b  tarde cl Consul:ido, qiic podía dar sentencia cn caso de conllicio entre 

ascguradorcs y ascgurndos. Estin claras, pues, las razones del ixiio burgalis en los 

seguros rnaritimos5. 

' Acfu~ del V L'r~ite~inrio del Consiiluilo ck Biiryos Burgo5, 1I)ipiitecinn Pruvincial, 1995. 2 vols. 
' A. M. OERNAL.. "Rclneioiies comerciales y scyitror marilimas entre Scvitla y Portugal". El 

botilii~ JL' ToriIddI~~ y 111 L ! ~ I C «  CS>)tgreso I~IL~~II~IC~OIILI/  rle Iiivi~rLi. Vulladolid, IY1)S. pp. 863- 

1174. 

' A. CARCIA Y SANZ., "El seguro iiiwitiino en Ispaiia en !os siglos X V  y XVI". Actot.$ ~ L ' I  C.' 

Cmlrmirio ¡/e/ Cdnsidd~ LA- Burgi~s Bursus, Dipui;icion Proviiicid, 1995. Vol. l. pp. 445498. 

' H. CASAIIO ALONSO (cd.).. Cir~rillii y Europu. Comercio y »ier~'nderrs en los siglos XIY. .YVy 

.i'r% Burgus. Dipuwcibn Provincinl. 199.5. 

Los prirncros datos conservados sobre seguros maritimos burgaleses se 

rknwntaii a 148 1. En dicho año eiicontrmos en el libro de coniabilidad del nicrcader 

Juan dc Castro anotaciones que hnblari cbrno estaba asegurando cargamentos de owos 

burgaleses. En dicho libro aparecen asientos de 207 p 6 l h s  de seguros marítimos que 

abarcan desde dicho d o  hasta el de 15 11. Coniprenden todo tipo dc m a s  ( Flandes, 

Inglaterra, Normandia, Bretaña; Portugal, A z o ~ s ,  Italia e, incluso, América) y de 

rnercancias (lana. tejidos, alimenios, especias, colorantes, azúcar, etc.l6. 

Al parecer, todavía, la príictica asegurativa era una cuesti6n de indole privada 

quc atañía exclusivamente a las partes contratantes del seguro, estando fuera de toda 

regulación legal. Hecho que no quiere decir que dicho seguros fiieran excepcionales. 

Creo que los burgaleses de finales del siglo XV ya aseguraban la mayor parte de sus 

merc'mcias. lo que sin duda es un fiel reflejo del nivel de desarrollo comercial que 

habían alcanzado. Incluso es~oy eil condiciones de afimnr que fueron difusores de las 

técnicas asegurativas en otros ámbitos europeos. Al igual que ocurre con la uiilización 

de la letra de cambio o la contabilidad por partida doble, los más antiguos 

documentos dr seguros niarítimos de Inglaterra, Bretaña o Burdeos se rcíicren a 

conierciantes burgaleses e italianos. 

El reciente descubrimiento en el Archivo de la Diputación Provincial de 

Burgos de iui pnnier modelo de pbliza de seguros, que data del año 1509. supone la 

confirmacibn dc tal aseveración7. La pdclica asegurativa estaba lan desmollada qtie 

hizo que el Consulado de Rurgos estableciera una primen regulación juridica de los 

seguros inoriiirnos de Cos(illa. La pragmática que creaba en 1494 el Consulado de 

Uurgos esiablecia que la Universidad de Mercaderes de dicha ciudad pasaba a poseer 

su propio tribunal niercaniil y IcgislnciSn. Dentro de dicho documenio sc habla de que 

las aiitoridadcs co~isulrires rs tab~n capcitadas pan conocer las causns de seguros, 

aunque no se dice nada de las normas por lar que habían dc regularse. Es posible que 

I I .  CASAOO ALONSO., "Co~iicreio iiticrri~cioii:il y icgiiros niaritiriins en nurgos tii la Cpaca de 

los Hcyes C;ilólicus". Congrema Liicrnuciu~iol Iftir~uloiwci~ Dios e a sra cpwu Opono. 1989. Vol. 

2 4 111. pp. 585-608. 

' 1:. ~AI.LL~S'I'I~ROS CAOA1.LEKO. "£1 srgiiro mariiinio en Burgos. Una pdliza de 1509". Bole~ln 

di, Ir) hmitticivti Feriiii~i üoiciit~:. tio 207 ( 1993) pp. 307.217. 



p;ui dichos asunios sc rccurrieríi a la lcgislacion ~;LTCCIOIIL'S;I dc 1484, a~~nqul:  con 

difcrcncias cicrivadas dc 1 í ~  tradiciliri Icgislaiivri c~stelli~na. 

Esic rcliiiivo vacío Icgiil sc subssuió ríipidiiicritc, 1.a cxistciicia de uii inoilclo 

dc póliza dcl año dc 1509 s u p i e  que se esiíibu avanzarido Ii~cia tina Icgis lü~i~n 

burgcilesa aiiioiionili. I'ero va a ser Iri Drckrrtrción de kr póliz~r de segrvos de 26 tic 

enero de I j l 4  la qiic inicia vcrdridcrüincnte In normativa burgalesa subre scgiiros 

mariiinios. En ella sc estriblcce corno se han de Ilriccr a pxiir dc cntonces los 

docuiiientos asegurativos y todas las clausulas que debc de contener. Se rstablt.ccn 

coiidiciones de Iüs mercancilis prohibidas o no, las responsabilidades dc Iris partes, los 

desciiibolsos, cl pago tic las priiiiiis, las riotificricioncs dc siiiiestros, cic. lis, pues, cl 

auténtico inicio dc la regulación burgalcsa8. 

Dicha nonnaiivo se completó con los cnpliulos que a los seguros dedicaron las 

Ordenanzas Generales del Consulado de Burgos de 1538, la riueva firniuln de pdiza 

dc 1546 y las Ordenííuas Gcnernlcs de1 Consulado de Burgos de 1572. Tdus ellas 

Ioniian rudo un cuerpo Irgislativo sobre la ascguración, quc no solo es, como ha 

estudiado espkndidamente el profesor Santos Coronas Gonzálcz, el m6s conipleio dc 

la Espaila del siglo XVI sino que es el quc tuvo uia mayor vigencia cn diclia 

centuria9. Esie hecho, unido al desanollo comercial y financiero de Bur~os,  explica 

iris razones de la conversión de dicha plaza en Bolsa Internacional de seguros. Había 

dinero para invertir y la total seguridad jwidica que otiecia la legislación del 

Consulado. L)e ahí que a In ciudad burgalesa acudieran mercaderes y patronos de 

l'cro la Icgislacibii burgalesa no sc cirlb cxclusivmciitc al ihibito esl)iuid, sus 

influjos se extendieron más allá de nueskas lionterasio. Sabemos que las ordciiürizas 

consulares sc coi~ocieron y divulgaroii por Francia, Inglaierra y los Paiscs Bajos. El 

profesor M.Mollat ha dernosrrado cómo la norrnaliva dc seguros nirrriiiinos de Fraiicirr 

contenida en 4 Giridori clc Itr hIer Tue redactada por un rncrcader de origen español 

asenudo cn Ruhi, Antonio Mac ix ,  c l  cual se basó eii algurtos capitulas de las 

2.- El niercado aseguralivo burg~li is  (1565-1619). 

~i).- Fwnles d d  eslt~diu del q p r o  burgult;~. 

I'ari esrudiiu, en uiií prinicra nproxiniación, el iiiercado aseguraiivc, bwrglilds 

en lu segunda miiad del siglo XVI Iic procedido a analizar 5.042 polizas de seguros, 

que abarcan desde el año 1565 al de 1619 y que se encucnlran en e l  Archiv~ dcl 

Consulado de Burgos exisknte en In Dipuiacion Provincial dc dicha ciudad". Estas 

son solo una parte de Iris conservadas, cuyo número total aun ignoramos. Para hacer 

rcpreseritri~iva la muestra Iietiios inieníado, dcniro de lo posible, escoger pdizas de 

dikrentcs quiriquenios cronolbgicos. La sucesión icnipord, el valor de las sumas dc 

ducados aseguradas, así como cl precio de los seguros, se pucderi observar el Cuadro 

1. 

CUADRO 1 

EL NlKNCAUO DE SEGUROS DE BUKCOS 

Alio No de pólizas Sumas aseguradas Premia medio 

(Jucados) Yo 

" M. MOLLAT DU IOURDIN.. "El Consulado de Burgos en las ciudades francesas". Acrcrr del V 

Cw~~rnurro del COnurtludo iie Blrrgo~. Burgos, Diputacion Provincial, 1995. Vol. 1 ,  pp. 303-3 19. 

'' Clr. VEKLINL>EN.. "Código de scgurus iiiariiiinos según la cosru~nbre de Arnbercs promulgada 

por el Coiisuladu esparlol en Brujas". CiruJrrnvr de Hulorirt de Espuño. VII. 1957. L. A. 

UOITEAUX., LuJhrrne '/e nwr: Ir brxorrr dc st!cirrrri er Irs dkburs de I 'usurance marrlime. Paris, 

SEVPEN, 1968. 

" AIKHIVO DE LA DIPUI'ACI~>N PItOVINCIAL DE BURGOS. Coiisulado. Libros n" 26 ( 1  13 

fuls); 11" 37 (360 Lb); no 39 ( S  12 1bk). ii0 46 (490 Ibis); r i D  74 (390 I'ols); no 95 (402 Ibis); ne 99 

(455 Ibis); y 11' 101 (178 lbls). 



Total 

1.0 que se han cotiservado cn dicho Arrliivo del Coiisulado de Burgos son 

Libros Registros de tod3-s las pólizas de seguros que se tramitaban bajo el ampiro 

jurídico de dicha instituci6n consular. Tal requisito era obliga~oriii desde las 

On!cii;iis/:is dc 153H. qtic estolilccib qiic $610 se ~iotli:in Iirniitr scgirrtis cii cl iiitnlclii 

dc póliza qiic iciiia esiliblecido cl Cuiisiilado y qiie ! d i s  rll:is dchian de triinscribirsc 

en el registro qiie a (:iI CLCCID esistin y qiic era Ilcvüdo por los secretarios de I;i . r 

Universidad dc niercadcres de Rurgns. Todo contrüto que no estuviera rtgistndo 

carecía. pues, de validez antc lis tribunales rncrcantitcs biirgiileses. Ello Iiacin que, a 

rnciiiiilo. nos cncocitriuiios con lWlizas rcaliznclrs cn Mcdina del Campo, Madrid, 

Scvilla o en otras partes que enn confirmadas en Burgos. Dicho regisiro daba 

gnraniias jiiridicas a los scgiiros hiirgaileses haciéiicloles oficiales y s:icindoles dc la 

cslira niermwnie privada, cotiio Iiahian sido aiitcrionnenie. I'ero, al mismo iieinpo, la 

oblig;iciijn de registro de todas las p6lizas prnii i ia al Coiisulado qiie asi cobrara los 

derechos que por tal furicibn habia establecido a partir de la decada de 1560. Estos 

enn desde el m c e l  de 156 1/62 de 34 mmvedis por cada 100 disados asegundos, 

tasa que ser& confirniada en les Ordenaizas de 1572. Avcrias sobre seguros que con e l  

tiempo se convirtieron en uno dc los ingresos mis importantes de la hnciendli 

consiilar. 

En dichos Registros se copiaban las pnrtes subshciales de I~E pólizas, 

prescindiendose de las invocaciones. de la terminología y jerga jurídica. Asi, sc 

anotaban el nombre o nombres de los corredores y comisionistas, fecha y lugar del 

documento, nombre y residencia del asegurado. trayecto. nombre y tipo de la nao, 

carga, precio del seguro, feria de pago y nombre de los patrones o maeskes de los 

barcos. A coniinuitci0n, se rcgistrnh la lista iiitcgm de los aseguradores con la sunin 

de dinero - siempre expresada en ducados - que cada uno aseguraba, el total de la 

suma asegurada y la firma de coniorrnidnd del escribano de la Universidad. Si sc 

habían producido con posterioridad vnriacioncs en el documento se anotaban también. 

1.0 niismo succdia si no se hubiera producido el viaje, si habia habido algún exiorno, 

avería, dejación, illiño, tlcsembrilso o reembolso. La carga aparccc lo mayor prirte dc 

las veces citada de manera genérica no sabihdosc mis que en escosns ocasiones sus 

csiiidudes precisas. Igualmente, es frcciiente qiie se diga rcspcto nl objeto asegurado 

que se admire cunlquier merc~c ía  "incluso las ecctundas por las ordeiianzas". Este 

modclo de documriiincirjn cs igual en todos los tipos de polizas de scgiiros y sólo hay 

algunas pecliieñas variaciones en el caso de los seguros de vida y los reascguros. En 

simia. csios Ikyisirou coiitiencn toda la informncion neccsuia para un escudio de 

Iiisioria eci~iic\iiiica. 



A p c s í  dc lo ii,coniplcio de la iinicslrri dc la scleccihi doci~mci~t:il~", el 

aniílisis de  las ciii-as dcl Cuadro 1 revela que el protagoiiisriio dc Durgos como "Uulsii 

I~itemaciioiial di: Scgurus" h c  cvidenic l iast~ iiiediados Jc 1ú dicada dc los a h s  I 

A partir dc cnionccs el niinicro dc pjlizas contraladris es coJa vez nienor y por u11 

riiotiio de ducados iaiiibih decrccicrirc. Cifrris quc, por olro lado, son coiricidciitcs 

cori Iris dc los iiigrcsos quc percibib la Iiaciciih dcl Coiisiil~do cii coiiccpio di: avcrius 

sobre los seguros que se registraban ante sus secretarios. Los años finales de siglo 

XVI y los primeros del siglo XVll niueslran quc la ciudad c~siellaiia ya no cm ni 

soiiibru dr: su pasado coino gran plaza ascguridora del niuiido. Ahora el proiagonisiiio 

lia pusado u monos de Mudrid o dc p l w s  ex~rmjeras. 

b). - Los objriox U S ~ L I I - L I ~ O S .  

Aunque Iris ordenanzas burgalesas establecian diferenies tipos de seguros 

xgún las diíeroiites cláusulíis y repercusiones jurídicas de los conhatos, en esta 

exposicioii he prcscinciido de dicha clasificacióii, fijindonic exclusivamente en Iris 

cuestiories economicas. En viriud de ellas he establecido tres clases de scguros según 

los objetos objeto de la asegur~ción: Iris seguros sobre mrrcancias - entendidas en su 

sentido más amplio -, los seguros dc vida y los reseguros. Sus cifras pueden verse en 

cl Cuadro 11, 

'' A pesar dc: lo inco~nplciu de la nburrir;i, csiimamos que 1s caracierisiic;is gciicrdlrs Jcl n i t ~ ~ h  de 

a stgUIW de B u r p  rii el siglo XVI  no son niuy difcrcnies dc Iu qrir se dcducirin cuando Iiayariios 

Q procesado infomiticmenir 106s Ia  pi>liws co~iscrvdas. 

6 
9 

Dinero. oro y plata 
I'roducros rrgrlcolas y yarinderos dc Aiiitrica y 390 7,7 4 15.927,; 

Aliica 

Teiidos 228 4.5 
Colorairics 
Productos sidcnirgicns y ~iavales 614 12.2 
Alimenios de la Peiiinsula lberica 229 4.5 

khsco, artilltria Y niunici6n de barcos 

I~nniizbn. vituallas y pcnr~chus de barcos 1 0.51 

IOiras mcrcnncins 1 ~ , 6 l  

SEGUROS DE VIDA 

KEASEGUROS 

Conio se puede aprcciar en ssias cifru Iü mayor parte de la cobertura dz los 

seguros burgaleses se dirigia a awgiirar bienes que hemos clasificado gznkricanizri~e 

como mercmcías, mienuas que una muy mínima parte la formaban los seguros de 

vida y los rcascguros. E1 rinilisis ~ i i i is  dcialiado dc los objc~os asegurados revela que 

esios rdlejan en tirniinos gerierales la estructura del coincrcio castellano en la 

scgui~da niirad del siglo XVI". 





c). - Lur rrscgrrr~crtlus. 

Coino yn sc dijo itilIcS, LICSJC li~lalcs d d  siglo XV I ~ L I C ~ O S  S(: c~ns~i lu)O ~ 0 1 1 1 0  

Ui1:i t l ~  13s priiicipiilcs pliiziis tic ~~ i i i r a i i i c i~ i i  dc SCgiliuS c ] ~  hi.Op;i.  [.as W g ~ i l d i i d ~ ~  

juridicus q ~ i c  prestaba I U  iostiiuciciii del Consulado,  si coino I U  ~ inpl ia  red dr: ajpites 

y rcprcsciitünics, quc tenía la1 orgmisnio y los tiicrcadcrcs burgülcses, pei~iiitian que 

sc pudieran coi~ocer coii precisión todw las c;iracicrisiiws dcl ~ i w c a d o  risrgurdlivo, 

as¡ coi~io iciicr puntual iriiorriiacioii dc los r ics~os  que ~coiireciaii en cunlcpiicr píiric 

del niundo y de las incideiicias en que hubieran incurrido los buques y iiiercanciíis 

useguradas. Tal situación daba a Burgos unw yrmdcs ventajas para concrainr seguros 

de persorias de dit'erenics piirics del rnundo y dc variada condici0n socioccoiiSinica. 

Los finliüiites de las 5,042 pólizas de seguros burgalcscs que he consejpiclo 

procesar son dr 223 lugares, lo que ejernplifica la tupida rcd finrincicrri del nicrcado 

riscgurodor de Rurgos. Hacia dicha ciudad acudían personas residenics en disiiiiios 

piinios de Europa, Arnírica y La India, aunque, como es logico, eran prcfereciteniciitc 

de la peiiiiisiila ibiricrr, Los principales siiios de residencia aparecen rellrjcidús en el 

CUADKO 111, 

Tolcdu 7 0.1 
1.J I I I~IP 2 0.0 

Iieluratln 10 O.! CUADRO 111 

EL. ESPACIO IilNANCIKKO DL LOS SIICUItOS UUKCALESES 

i'riricipslcs as~gurndos 

(1565 - 1619) 
L;1 lectura de cshs ciliris revcla corno Ixiy dos griuidtis niercados de 

contrritación de los seguros burgdcses: la propia ciudad de Burgos y Sevilla. En la 

primera son todas las compañías drdicadris al comcrcio de expomción de lana 

(incluida la propia iiisiiiiicicin coiisuliir al asegurar en varias oclisiones ruda la tlvta 

con destino a th-des) y it tudo lipo de iiitercambios. Los firinmes residenics eii 

Sevilla son una unpli;i variedad de pcrsonajcs cluc van drscfii riicrcridcres, jurados, 

marinos, oilicsircs, eic. quc sc dcdicabui a la Cmcra de Indias. Algunos de ellos eran 

n;itur;iles dc orrris p n c s  dc Esp;~ia y LUCOPII, pcro residiui cri Iri ciudad bdica. Estos 

~nismos cwxiercs S O C ~ U O C O ~ ~ ~ ~ ~ I ~ C O S  de C O I ~ C ~ ~ ¡ ; ~ I I I L ' S  y IS~~uxie ros  ICS V C I ~ ~ O S ,  



tuiihiCn, en los conlratliii(ss dc Scgovia, Lisboe. Oporio, Medina del Caiiipo, La 

IZioja, Pmiplona, Cnstrojeriz, Madrid, Palencia, Ambcrcs, Ruán. Naiiks, Florenci:~, 

Zaragom, GCnova. ctc. En los ciisos de Dilbao, San Sebastiln. Santandcr, L.arcdo, 

I'asajes, San Juan di: Luz y otros puertos vascos los firmantes son tanto rnrrcadcrcs 

como niaestrcs y dueños de barcos de carga y pesca. Esios habitantes de la cosin se 

dedicaban, a juzgar por lo quc dicen las pólizas, a una multitud de ac~ividadcs 

sconbmicas. 

En suma, podemos decir que al Consulado dc Burgos acudian personas 

residentes en todas las p i e s  del mundo comercial y financiero de la epoca. Este 

hecho no quiere decir que tuvieran que estar personalmente presentes en la ciudad 

castellana a redactar el contrato y a buscar a aquellos aseguradores que quisieran 

cubrir el riesgo. Obviamente, para tal finalidad estaban en nurgos Is figuras de los 

corredores de seguros. qiie eran los que sc encargaban tanto de redactar tu pdlizns, 

supervisar su cuniplimiento y rcclular a los aseguradorcs. Su funcion. aún, no estaba 

especializada en Burgos en la segunda mitad del siglo XVI. En este momenlo nos 

encontramos con un elevado niimero de mercaderes burgaleses que. dentro de sus 

múltiples negocios, se dedican a esta funcibn financiera. Hecho que no quiere decir 

que ya hubiera personajes mas especializados en dicha actividad. Y junro a ellos habia 

repariidos por todos los puerios de Europa, America e. incluso. de  La lndia otras 

personas que actuaban, a cambio de una comisión, como corresponsales o agentes 

de los corredores de seguros. A modo de ejemplo, he caIculado que uno de los 

mayores corredores d e  seguros de Rurgos, Juan López de Soto. iuvo a 160 

dikreiitrs agentes para la coiitrat~ción de las 1.003 pólizas que hizo enire 1566 y 

1569. Evidentemente, ial fenbmeno implica que habian desarrollado desde muclios 

años antes toda una scrir dc relaciones personales, financieras e informativas de 

gran eficacia y competiiividad. 

10. - LIIS r i rm  úc los srgini).~ hiir~íi lm~s. 

El cornplemrnio del ;uiAlisis d t  la cobcriiira de los scgiiros burgaleses cii la 

scgiinds miind del siglo XVI vicnc dado por el estudio dc las trüyectorins y nicns qcir 

abarcaban diclios contratos. Las liienics docuincntnlcs sólo hobliiri de squros sobre - I 
rutas marítimas, no habiendo encontrado ninguna póliza especifica dc seguros para 

'--j cubrir los ricspos del transporte terrestre. En algunos casos, Cstos se dan por 

sobreentendidos como, por ejcniplo, cuando se hablo de mias que ticiien por desiino 

Liorna y. postcriormente, Florencia. En otros itinerarios, conio hacia Ru6n o Brujas, 

hay una mezcla de aseguracicin ninriiima y Iluvial, ya que en los contrítos se dice que 

cl bxco Iixá la nita Iincia El Abra de Gracia (Le Ilavre) o AmeiniiidcrúLa Esclusa 

para que más tarde barcazas lleven la carga a su destino final. Pero, en lo sustancial 

son seguros niaritimos. Las ~ t a s  más utilizadas por los asegurados en Burgos 

apareccn en cl CUADRO IV. 

CUADRO IV 

EL MERCADO DE SEGUROS DE BURGOS 

RUTA 

Lisboa - Paises Bajos 
ScvillMC/Cddiz - Livorno/Florencia 
Bdbao - Paises Bajos 
Bilbao - Nanics 

SevilliúCAdiz - Paises Bajos 
ICaniabria - Ruan 1 
ICuiouxoa - Ruin 1 
INueva Esaaan - Sevilla 1 
I ~ u i n  - Sevilla 1 
Nanles - Sevilla 
El Carihe -Sevilla 
Ln liidia - Lisboa 
C;ircsgena de IiidiadNoeibrr de IXos - Sevilla 
Bilbao - CidiJSevilla 
Brasil - Portugal 1 Galicia 
Canarias - Nueva Espana 
l\ilbao - RuAn 

- 
L:iliii Vcrdc . C'.iri;igfii:! ilc. Iiidi.id Noiiibrc de Dius 

TOTALES 
ducados % 





iinnnci~ciuii dc las COSIOS~S ptlsquerias trensailánticas, asi conio cl abnhicciniienio 

de sal y vitiidlos para cl vi;ijcI6. 

Pero, jitnto s estas rutas, en R u r ~ o s  sc aseguraron un interminable número 

de trayectos nicnores e, incluso, alguiios muy particulares. Son los casos de los 

viajes ri y desde La India, hacia las costas bálticas de Rusia, a Hainburgo, Orán, 

Irlanda, Isliis Hébridas, Nápoles, Vcnecia, etc. Todo ello confirma cl hecho de que 

en la Bolsa dc Seguros burgalesa se podía asegurar y se aseguraba sobre la mayor 

parte de las rutas comerciales del momento e, incluso, sobre puntos geogriticos 

muy lejanos. Ello era posible por la existencia de la tupida red financiera y de 

inforinadores con que contaba el Consulado. Cuando alguna persona queria 

contratar una poliza sobre un trayecto raro y no habitual, los regisiros dicen que el 

premio se establecerá posteriormente a juicio del prior y c6nsules de la Universidad 

de Mercaderes, anotindose mis  tarde en el documenlo. En suma, Burgos fue 

durante el siglo XVI una plaza aseguradora que no era siinplernente local o 

nacioiial. Por su clienitla, por las rutas sobre las que se aseguraba, por las 

mercancías y tipos de seguros tenia una importancia internacional. 

Pero a lo largo de estos más de cincuenta años se observan cambios en cl 

mercado aseguraiivo burgalis sobre estas rutas. Modificaciones motivadas por las 

lransformaciones del comercio internacional y del castellano en particular, m6s las 

propias peripecias de Burgos como Bolsa Internacional dc seguros. Las cifras de las 

sumos aseguradas segun las principales rutas y por periodos cronológicos aparecen 

en cl CUADRO V. 

CUADHO v 

EL hlERCA1)O DE SEGUROS DE DURCOS : PRINCIPALES RUTAS 

1.a liidia - LLrhm 52.050 2.Uw 15 OOO 7 M E  
C9rirgcns de IndldNuinbrr dr Dios. Scvilla 8 O00 4.350 2.000 42.500 

nilliuo - CJd~zfScvilla 17.750 10.675 7.670 1 I 050 

ilrniil - Portugal 1 Culiclm 52 620 9.200 1 2.475 

Canar is~  - Nucvn Espana 27 325 32.650 

I)ilbru- Huln  2 1 4 2 5  28416 5.750 250 

Cabo Verde - Nycvr Erpahr 30 773 1.350 

Porlupd - Brisil 28 460 5 0 0  3 0 0  

Azurcs - Srvil l i  12715 11.800 1.850 

El andisis de estos dmios revela varios hechos significativos de la evolución 

dcl corncrcio casicllrino y, especialmeiitc, del biirgalCs. En primer lugar que la 

epoca dorada de la ciudad castellana como Dolsn de seguros son los aiios dc 

mediados del siglo XVI, momento de mayor contrutixión de pblims . Igualmente, 

mientras que en las decadris dc los sesenta y setenta e1 ámbito de los seguros 

abarcaba todo tipo dc rutas, a partir de esos años solo perduran algunas Rc ellas. El 

pcso tic los seguros c o i 1  los I'riíscs Unjos, con Amt!riea, Africa, Portugal ha caído, 

quedando solo los trayecto con Italia y con Fr;uicia, y dentro de esta última Nantes. 

Las causas dc esta evolircióri son nitiltiplcs. 

1311 primer !iig:ir, son I:is propias vicisitudes del comercio internacional 

i~ui.@h. Ida crisis dc las exliortacioncs lanerus n I'lnndcs desde t 550, su principal 



mcrcridu, t r i~ jcron dislorsioilcs c i i  1;) estnicLurri ccoiiii i i i icu y íii iaiicierí dc la c iud id  

y sus incrcadercs. A pcsar dc la reconvcrsi01i que dc diclios t r i l icos Iiicieroii hacia 

I:rancia c l id ia,  los iiialcs dc 13 cc01io1111a hurgdcsü críln p r u f u ~ i d ~ s ,  COIIIO ya ILIVC 

ocasión dc niosirar c i i  otros irabajos míos, La  peididü Jc la l loia por las tropas 

rebcldcs c,i Mtdialburqiii: cn  1574 nrriii i i i iroii a niuclios dc los coiiicrciaiiics 

c:isiclloiius y, 10 quc cs aúii rii6s iiiiyortüiiic, ii u i i  grüii iiuiiicro dc ~ i s c ~ u r a d v i v s ~ ~ .  

'1030 csic coiijuiiio de Iisclius c x p l i c ~  qiic Durgos U partir dc la  scgiinda i i i i iad Jc 

los setenta vaya p e r d i c n d ~  prol~gonis i i io  en el mcrcado ascguradur y que los 

seguros quc se coniratan son, ante iodo, sobre las viejas rutas merca~iiiles que se 

siyucn niaiirenieiido: Italia y Francia. 

En suma, cn estos carnbios se aprecian dos lcriónicnos coincideii1es. 

Primero, la perdida de confianza de los posibles clienies en las garanhs  que debiari 

dar los aseguradorcs-linmcieros burgaleses. Tcrnor que no era infundado ya que Iri 

dtcuda de los scicnla h e  la de Iris grandes bancarratas de los inercadcres caskllanos 

de la Meseta ~ o n e " .  El centro económico de Casiilla se esta desplazando Incia la  

Meseta Sur y ~ i i c l a l u c i a ~ ~ .  Eso explicaría la menor presencia en Burgos de seguros 

de l a  Carrera de Indias y de oiros trayectos desde 1580. Como potenciales clientes 

solo quedan los i i i u inos  y macstres vascos, más los cada vez mas depauperados 

comerciantes de l a  Castilla Norte. Pero, junto a ello, hay que señalar la  aparicibn dc 

coniperidorcs cn  cl negocio de los seguros dentro del propio territorio esp~ñol. 

Coiioceciios tal Iieclio eri e l  caso de los bilbaiiios, algo en e l  de Sevilla y casi rrridri 

en e l  de ~ a c l r i c l ~ ~ .  

" W. D. PI I1L.I.Il3S y C. R. Plll LLIPS., "Sparlish Wool aiid Durcli Ikbcls. l'he MiJdrlburg liicidrni 

of 1574". 771r A~r~t'ricun H~srorical Revr~w, 87 ( 1977), n.' 2. pp. 3 13-330. 

l8 F. H. ABED AL-HUSSEI N-, Trridr and Birsittess conii~iirniíy in Old Cusrrle: rllrchna dd1 C'onipo 

1500-1575. Traducido en E. LORENZO SAN2 (coord.)., Hisrorru de hiedlttu del conipo y su Irwr~l. 

Valladolid, 1986. pp. 260-265. E. LORENZO SANZ., Conwrcio de EspuBu e011 Amir ic t~  dri 1u 

t;poca dt Felipe 11. Valladolid, 1979. pp. 179- 207. 

I9 H. CASADO ALONSO., "Creciiiiieiiio econoniico y rrdes de corrrercio iilirrior cri Is Ciisiilh 

srprriilrional (SivJos XV y XVI)". J. l .  FOKTEA PEKEZ (d.)., Inicigcnrr de Irc J~rwsid~rd. E l  

nruruio trrburro rlr lu Cororicr (IL' C U E ~ ~ U  (S. AYG'I-.YVIII). Caniabria, 1997. pp. 283-322. 
Jo 

J. P. PNOTTI., "Des lindnciers de Ir nirr: les marcliarids dc Uilbao au XVlc ei au dibut Jti 

XVll  le  sibclr", l I &  CoiigrCs Afo~ronul dc.s Socierks tC~skwiy tres 'sur Scieri~ijiclir~.~. I'au, 1 993. pp. 

181-196. M. M. BAKKHAM., "Mrrcriderrs, coiiiercio y íinatiras cn el iioric de Espaila: El srgurv 

c).- 19 prc.r.io t l ~ , l  scgi~ro.  

Los criterios ciiip1c;idos por los ascgiirdorcs burgalcscs dc Iri scsur i r l~ riiitad 

d d  siglo X V j  son muy SCIIIC~~:~;~I~IL'S ;I 10s q u t  SL' ~'111~1~cabil1l CII tX1.3~ p;irtcs c i i  los 

siglos X V I  y XVII". E1 clcniciilo bisico pira c l  ciilculo dc la pri ina crii 1a d isv ínc i~  

y lit d i ~ r x i ó t i  dcl viajc. '1'cOricui1icritc a inis i i c i i p  y niayores triyectos 

corrcspondí:iii siipcriorcs t u r i l k  1Sii cl cuco dc Uurgos - c o n  u n  etioriiic üiiibito 

gwgr i1 ico riscguraiivo - csto sc cuiiiplc de riiaiicra parcial, ya quc si bicn cs cicrto 

que la duración dcl viaje equivalía coi] Irt disiancia osct;uraliva real, cn  ocasiones [al 

paralelismo no se cuniplc. Así, seguros sobre trayeclos desde Ani i r i ca  o La India, 

de una gran duraciijn tcniporal, ~cn ian  iniercses parecidos a los de las ruias Jc 

España a1 Mar del Norte. 

'Tan importanle o niás crün las posibles incideiiciris que podian ocurrir en los 

viajes. Aqui la seguridad dc cada una de las rutas, f a l o  ante todo de los posibles o 

previsibles ataques de corsarios, marca las diferencias de los premios, Asegurar 

sobre mcrcancias o barcos cn mares peligrosos seri conforme avanza el siglo mis 

caro, Relacionado con dicha seguridad está la forma como se efectuii el triyrcto. No 

cs l o  mismo s i  se hace de manera individual o colectivan~entc mediante e l  sistcma 

maritimo en Burgos y su dzsarrollo es San Sebasiiin, Bilbao y Madrid ( 1500-1630)", Acras del V 

Crrileriario del Consuludo dc Burgos. Uurgos, Diputación Provincial, 1995. Vol. l. pp. 557-6 19. M. 

M, BAItKHAM., "Freiich Basque "New Vourrd Land" Entrepreneurs aiid the lmport o í  Codfish and 

Wlisle Oil lo Nonlieir Spain, c. 1580 to c. 1620: rlie Case ol' Adain d t  Chibau, Bursess of  Siiini- 

Jcaii-dr-Luz ond "Sicur de SI. Julien", IVc)v/oundlund Slirdies. 10. 1 (1 994). G. CESIWIES DEL 

CAS'I'ILLO., "Seguros niarítinios en la carrera de Indias". Aniiarici de Hisforia del Drrrclia 

E.~puNul, 19 ( 1948-49). pp. 57-10?, A. M. BEKNAL., "Sobre los seguros mivitimos cn la Carrera de 

Indias", rlcias del Y LI?t~tr't~ürlo del Consulado de Uurgos. Uurgos, Dipuracion Provincial, 1995. 

Vol. 1. pp. 499-527. M. MAESTKO., bludrirl. Cupiiul ategurcrdwa de Españu. Madrid, 199 1. 

" A. TENENTI., hroi Jruyrs, corsoires c'r assumrices murilimrs ri Venue. ljY2-1609. Piuis, 1959. 

A. y U. TENENTI., 11 prezzo rlrl risclrro. L'uus~~rtrazione trrcdi~rrrunua visfu clo Augusu (1563- 

1591). Koiiia, 1985. pp. 69-86. B. TENENTI., "1 tassi assicurativi sulla p i a m  di Venezia: secc. XVI 

- XVII", Slrrdi I'rnr~iutii. ns., X (19115). PP. 15-55. J. PONS PONS., Cotnpunps i niercuf 

<rrsqtrruclor LY r2Iullorcci (163í0- 1715). Mallorca. I!NG. pp. 77- 1 17. L A .  BOITEAUX., Lu forrune 

de III o... l. LOBATO I:RANCO., C'oriiprttiitrs y nqucrus e11 /u Cudutjcr I'rcrnrlus~nul. Sevilla, 

1995. A. GARCIA SANZ y M. 1'. FEKKEK MAILLOL., Asuegi~rurica r cunvis niurilinrr niedirvuL 

a Uurceloriu. Uürcelona. 1983. 



de flotas. Eslo c~pliciiiiii q ~ i c  las tasas dc In Cainm de Indias, de La Indiii y, cn 

iilguiios coi icrcios :iños, de la tloili latierii dc 1:lnndes2' iio fiicran tnn elevadia como 

cabria csperwsc. 

Por cl coniríirio, eci Ins pólizas di: scgiiros tk Bcirgos iio Iic eiicontraclo 

niiigim relkrcncia a que cii e l  piccio dcl scguro intcrvcrig;rii cuesiiones como el iipo 

clc ciiibarciwibii, su naciimilidrid o la experieiiciri del capiiin. Otro aspcclo 

especifico quc eiicnrecía las prinias, coiiio el objeto ascgiirado, inmpoco icnia ya 

irnporiancia en la sc~uncla mitad del siglo XVI. Cosa que no ocurría a finales de la 

centuria nntcrior, dondc he comprobiido que los cqpmentos dc sal, trigo o vino 

eran mas caros. La única peculiaridad que se mantiene es acerca de los seguros 

sobre cl casco, la artillería y la munición de los barcos. que siempre son un 1% nias 

elcvaclos que los restantes objetos asegurados sobre las misinas nitas. 

En el CUADRO VI hc d e j a d o  los precios medios que se lijaron en Biirgos 

desde 1565 a 161 9. Como se piiede apreciar e1 mercado burgaIQ de seguros es muy 

supcrior a[ de otros casos investigados. Aunque la mayor parte de los contratos se 

situan en el periodo cronológico que va desde 1565 a 1590, la documeniaci6n 

burgalesa permite esiablecer un pnnorama muy completo de la geogralia del precio 

de los riesgos niririiirnos de gran parte del tiliindo en cl siglo XVI. Incluso, de los 

priiicipales y mis usuales trayectos sc puede ver so cvoliici6ii a lo Iargo de mis de 

60 anos. 

'? Me esiuy retiririidti s los ,t~\iis ~ r ~ i i e  I54? y 1570 eri quc siit)ciiws por Iii ruiii;il>ilid;id dcl 

Consiilítdo de llurgus que la ilota quc pmia  dr Iiis cusias cspaiiol;is hacia los Pisea Bajos iba 

liiciicincrire nnnada y acoiiipailada Je hircos dc guerra. Tal Iiccho prducia un ekcto diiblc: 

abürniaba las iasiis dc los segiros. pzro ciicarcci,~ los flcics nl aiimciiiar lor iriipirestos qiie pag31~111 

l.is s .  .. . - . .IL.I> 31 ser eriih;~rc;~dx CII los PUC'IIU>. 



Y uca5anlander [ 6 7  
Genma - Sevilla 1 8.G 

Gui uzcoa 
Hambur o -  L a r c d ~ ~ Z l i l b a o  12.: 
Ls Rh-htla - Opom 

b r t d o  - Btlbao 
iarrdri - Nantcs 
hrcdo  - T r r r a m h a  - Laredo 10 5 
Lisboa - Draril  
Lisboa - F l a n d o  
L i s h  - N a n ~ c s  
L t s h  - RUN 6.3 
Llsboa - 1.ñ I n h  '' 

! ~ u t v a  Cspaha - Scrilla 

!Opona. Brasil 

S Juan dc I.uz - Flandes 1 8.3 
San Jiiw dc Luz - Scr 1113 1 5.8 

'SantandstiLarcdu - Ruan 

Santo Ton* - Lisboa 
Ibanio Tome - Santo Dmninra < P 

ISc\ lila - Cabo Verde 1 6 51 



En terminos geiieralcs se piicdc decir que el precio de los seguros (Vcr 

Gríifico) sobiú dcsde 1565 hiista 1572, aunque a lo largo de estos anos Iiiiho 

diversas incidciicias. Lns inonientos dc mayores t;iriFus coinciden con la d h d a  dc 

1580. fiel concordancia con las sitiiacioncs de iznsibn bélica y corsnria en grün partc 

de las ruias asepurridas por los biirgaleses. Si bicn los prciiiias medios de los 

seguros caen a finales dc siglo, lo exiguo de nuesira niiicstra resta validez a sus 

LAS TARIFAS DE LOS SEGUROS BURGALESES 

FUENTE . Cuadro l 

cifras. 

I'cro inuclio más revelador del coniporianiienio de las tarifas dcl 

niercíldo aseguraiivo burgalks es enalizar la evolucion da determinadas ruias. Aqui 

nie dctendre exclusivamente en el coniraste entre la evolución de los premios de 

dos de los mis importantes trayectos dcl comercio castellano: los de Espaiia hacia 

los I'niscs Iliijos y )lacia 113tii1. I'üm ello iornilre las cikiis (!el coste de los seguros 

clesdc tl 3nii 1485 hasta 1619. iin cspricio icniporitl de nids dc rii\ siglo y qiic, en 

cons~~iieiicia. permite sacar ccinclusioncs sobre 13 cvolucion del nicrciido 

ascgiirativo espalio1 a pnriir dcl observaiorio burgd~s2'. Sus daios apircccn 

reflejados en el grálico sib wenie: ' 

En dicho grifico se aprecia cdmo a finales del siglo XV era algo mis barato 

ascgurar mercancías - fundamentalmente, sacas de lana - de la costa caniibrica 

Iiacia del Paises Bajos que dcsde Cariagena a Pisa. Aqui la tranquilidad y par 

reinantes en la navegnción sobre la primera niid, unido a la buena organización de 

los convoyes fletados por el Consulado de Burgos, hactan que los premios oscilaran 

entre el 5% y el 6%. En el klediterrhnco eran un 0,s - 1% mayores, a pesar de que 

las distancias son parecidas. Llebil diferencia que se mantiene en los anos 1560. 

pero qiic a partir de 1569 se quiebra bruscamente. Dcsde ese afio la evolución de los 

precios de los seguros en esas dos rutas es divergente: al alza la de los Peiscs Bajos 

y ligcrai~wn"l a l a l a  b;ij;i la de Ii;ili:\. Es la Iiisioria dc las diferciites siiiiesiriilid~des de 

'' 1.0s daion acerca dc los I > T C I I ~ ~ » S  rliíre 1485 y 1508 han sido loniados de los scgiiror caniratadas 

por Juan de Cnsiro (11. CASA110 AI.ONS0.. "C~uiicrcio inlrrnacinnal y seguros msrliinior cn 
I3urgus ... ). 
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M- ]* H. CASADO ALONSO., " El coiiierciu inrernxioi,al burgales...", p. 236. M. BEKTI., "Navi e 

m- capitani ragurei sulle miit per Livorno ( h e  srcolv XVI-inizio secolo XVII)". A. DI VIT1'OKIO - 

nnibris rutas. 1-1 ~I.;IYL'CIO CIC la lii~ii~ ;I J ~ J r i ~ l d ~ s  w;(v~L's;( por I í i ~  p~l~idiOitd~~ CIUC 

iiiipoiicn los i~triq~ics de los coi.surios holaiidcscs c. iiiglcses y cuya iiiíi'tiiiia 

exprcsiúii luc 1ü captura dc Icr tluiu castellana cii Mediiilburcpit cii 1574. Dr: alii ipic 

dcsdc los ;iiicis 1580 los barcos ;isrgur;rJos cii Uurgiis y ipc  sc clirigcii al Cii~ial clc 

LU Mancha y al Mar del Norte van sdo Imta Ruai), Calais y Durqucrque o bicn 

hacia Ihiiiburgo doblando las islas briiaiiicos. 

Frente a la subida de tariliis en la ruta dc Flandcs, la mayor paz y 

tranquilidad que reina en el Mcdiierrheo luce que el precio de los seguros de los 

cargamentos dc Inna casicllaria con destino a LiorndFlorencia bajen, A ello hay que 

sumar que rl trayccio Alicante - Lionia es dcsde los años seienia el principal 

iiiiiernrio de las exportaciones laneras casiellanas y que los barcos utilizados son cn 

un 90% de uagusd4. 

En suma, la evolución de las tarifas de los seguros burgaleses esta 

detenninada, al igual que en olros mercados europeos, por la mayor o menor 

iiicidencia de 1 s  situaciones bilicas y corsarias en, las valoraciones que hacían los 

uscguradores. Conforme avanzan las dilicultadcs y los ataques piráticos en el 

Atlántico coiiiienzan a subir los premios de los seguros mruitimus. Ascenso que es 

niis destacado en la navegación por el Catilil dc la Mancha, donde todos los barcos 

de cualquier nacionalidad estaban muy expuestos a los ataqucs y saqticos. No 

Iienios de esirañarnos, pues, que ésia sea una de las raloixs, junto a oiras inuchas, 

de la mida de las exportaciones casiellaiias al mercado de Flandes. 

(ed.).. R u g ~ u  e il Medi/crru~tco. R i d o  e/umiuni Ilr uno Hrpubb/rcci niwrnura tru hlrdiavo eJ Erd 

n w l r n a .  Bui.  1990. pp. 197- 211. 



EL PRECIO 'DEL SEGURO EN W C E L O N A  EN UL SEGUNDA MITAD DEL 
SIGLO X V I I .  DEi?ñRXINACION Y KVOLUCIOW DE LAS PRIMAS, 1650- 
t i I 2 .  

Isabel Lobato Franco 
Universidad de Sevilla 

Hace algun tiempo y en otro lugar tuve ocasi6n de analizar 

las caracteristicas estructurales -jurldicas y econdmicas- del 

neguro, as1 coso la dindmica y estrategias seguidas por loa 

aseguradores -individuales y companias- en la practica del 

negocio, el cdmputo de los valores asegurados y el objeto del 

seguro en Barcelona en la segunda mitad del siglo XVII'. A 
partir de la misma muestra documental utilizada entoncesa, 

retomo el tema para referirme a otro de los aspectos cruciales 

del negocio del seguro, la determinación y evoluci6n de las 

primas. 

En torno a la prima se articula la actividad econdnioa 

implícita en la aaeguracibn. Determinar la prima supone efectuar 

un cdlculo econdmico del riesgo. La prima, aplicada a la suma 

global asegurada, establece en cada momento cutí1 es el precio del 

' 1. Lobato, "El negocio del seguro en  arcel lona, 1650- 
1712'@, mlstín de la Institucion Ferntin Gomalez, Anexo al nuZ1O, 
Burgos, 1995, pp.91-107 y Comoanias v neaocios en la Ca tal una - 
preindustrhl, Sevilla, 1995, pp.153-168 y pp.201-210. 

' La muestra documental procede en su mayor parte del Arxiu 
Histbric de Protocols de Barcelona (en adelante, A.H.P.B.), de 
los notarios y manuales siguientes: R. Hexarch, MW 
m C & m , 1 6 5 6 - 1 6 5 9 ;  F. Lentiscla, 15 '  securitatun,1651-1655; 
V. Gavarrb (mayqr) , m a l  de seauroa maritim, 1661-1668; M. 
Rosell, 2securrtatumr1706-1709 y 3' securitat~,l711-1712; D. 
Rojas, Libro de se-ros rnaritim0~,1695; F. Llauder, 2 
E ~ x ~ i t a t m ,  1668-1688; J. Seseases, kan . u al de sesuros m a r l t h ~ ,  
1668-1694; T. Simon, 3~ securitatw,1677-1695 y 2 e  securitat4m, 
1695-1709. La muestra se completa con las escrituras del notario 
M. Rosell localizadas en varios pliegos sueltos correspondientes 
a los anos 1694-1701,1701-1706,1709-1710,1710-1711 en el Arxiu 
Hiatbric Municipal de Barcelona (en adelante A.H.H.B.), rPaa 
Notarial, Serie IX, Caja 12; en ambos casos los datos se refieren 
hasta 1712, momento en que los notarios barceloneses dejaron de 
llevar libros especificos de seguros. 

riesgo, del que va a depender tanto la evoluci6n del mercado 

asequrativo como el precio de l a s  cosas aseguradas. La prima, 
aplicada a la suma arriesgada durante el tiempo de vigencia del 

contrarto, señala en cada caso el premlo ingresado por el 

asegurador, del ve a depender el beneficio que pueda llegar a 

generar el negocio. 

Asl, la importancia de la prima ea tanta que requiere un 

andlisis en profundidad de la forma en que se regula y de las 

causas que la determinan y que, claro esta. inciden en su 

evolucidn a lo largo del tiempo. Dado lo complejo del antílisis 

y en aras s la simplicidad argumental, Únicamente me referir6 en 

las paginas que siguen el seguro naritimo -mercancias, dinero. 
casco, aparejos y fletes- pre~cindiendo, por tanto, de cualquier 

referencia a otras modalidades como los seguros de vida y 

cautiverio que alcanzan en el mercado asegurativo barcelonés de 

la segunda mitad del siglo XVfI una significacidn mucho menor a 

la del seguro marltimos. 

-Legiehcián y determinación de la prim: las Ordenanzas 
barcelonesas de 1435. 

El contrato a prima no nace en el momento mismo en que surge 

la institución del seguro sino que en Barcelona, al igual que en 
el resto de plazas aseguradoras rediterrtíneas con la s61a 

excepcidn de Florencia, el origen del seguro a prima se situa en 
las postrimerfas del siglo XIV. Sin embargo, no sera hasta la 

promulgacidn de las Ordenanzas de 1435 cuando aparezcan los 

primeros y muy importantes preceptos legales concernientes a la 

prima ya que no s6lo se establece la obligatoriedad de la 

contratación a prima sino que taiabien se obliga a la 

' Las 817 escrituras de seguros que componen la muestra 
documental se distribuyen, en cuanto al objeto del seguro y 10s 
valores asegurados, del siguiente modo: 

Obieto del sequro Nn e= 
Seguros maritimos 760 1.209.334 
Seguros de vida 5 O 47.354 
Seguros de cautiverio 7 4.817 
TOTAL 817 1.261.505 



determinación de su tasa mediante el mutuo acuerdo entre 

asegurado y asegurador'. Ambas disposiciones se recogen 

inalteradas en las sucesivas Ordenanzas promulgadas a lo largo 

del siglo XV -1452, 1458 y 1484- y continuaban vigentes en la 

segunda mitad del siglo X V I I ,  al no existir en la Edad Moderna 

nuevas disposiciones sobre el seguro y no haberse derogado las 

existentes. Para entonces es ya practica generalizada el 

consignar la prima en las pólizas que se suscriben. 

Frente a la liberalidad de la prdctica asegurativa 

barcelonesa, en otras plazas l a  prima no era f i jada  de mutuo 
acuerdo entre las partes. Por ejemplo, el mercado ragúseo quedd 

intervenido a mediados del siglo XVI por los v~fficiali delle 

secur i th"  quienes, asesorados por los mercaderes que estaban más 

al corriente de los problemas del comercio y la navegacibn, 

fijaban las primas de los contratos" Y, al menos en la letra de 

la ley, las Ordenanzas de Sevilla de 1556 dejan fijadas las 

primas de los seguros en la Carrera de Indias, aunque, en 

realidad, la efectividad de la norma fue casi nula'. 

A s i ,  la forma en que la legislacibn ordena la determinacidn 

de la prima confiere al mercado del seguro en Barcelona la 

importante peculiaridad de hacerlo extremadamente sensible a la 

coyuntura. En efecto, al establecerse el precio del  seguro de 

mutua acuerdo entre las partes las posibilidades de que la prima 

refleje las variaciones coyunturales de cada momento son mayores 

que en esos otros mercados en que las primas san fijadas 

institucionalmente y no se someten a revisión más que 

peri6dicamente. 

Pero si la ley establece que asegurados y aseguradores 

pacten la prima es a los aseguradores, esto es, a los que al 

' Las disposiciones de l a s  Ordenanzas d e  1435 asi como un 
andlisis de la riquieima legislacidn barcelonesa en materia de 
seguros en h. Garcfa Sanz y M.I.Ferrer Mallol, Agse~urances 1 
cmvis marit ims medzevals a Barcelona, 2 vols.,Barcelona, 1983. 

A. Tenenti y B. Tenenti, llLtassurance en Mediterranéen, 
Annales. E,S.C., mars-avril, 1976, pp.411-413, p.413, 

" G. C&spedes, "seguros maritimos en la Carrera de Indias1I, 
kuario de Historia del Derecho EsuañoL, nP19, 1948-1949, pp.57- 
102, p.92. 

final asumen la mayor parte del riesgo, a quienes corresponde la 

estimaci6n de las contingencias y el mayor peso específico a la 
hora de fijar las primas. h los demandantes de seguridad no caben 

m86 opciones que aceptar las tasas solicitadas o bien emprender 
la bUsqueda, normalmente en otros mercados, de primas m 8 s  bajas. 

Como es natural, los aseguradores deciden la prima en 

función del riesgo a asumir por lo que cuanto mayor se calcule 

el riesgo m A s  elevada sera la prima. Entre los factores que la 
bibliografia al uso suele citar como mas frecuentes a la hora de 

decidir la cuantia de la prima estan el itinerario a seguir - 
calibrando tanto la distancia como la peligrosidad del trayecto-, 

la capacidad de carga y calidad de la embarcación y la 

tripulación, la s i t u a d 6 1 1  politico militar -paz, guerra o 

neutralidad entre las diferentes naciones-, la estación del año 

en que se llevan a cabo los viajes y la incidencia de la 

actividad pirdtica o corsaria'. 

Estd claro que la prima es sensible a todas las 

contingencias señaladas pero no debe olvidarse que lo es no sdlo 

cuando se tienen noticias ciertaa sobre la especial incidencia 
de alguna de ellas sino tambih cuando rumores y habladurias la 

dan por cierta. Procede, pues, el andlisis de las primas y los 

' Para no excederme en las referencias bibliogr8ficas 
citar&, a modo de ejemplo, las obras de A. Tenenti, Naufrases. 
corswes  et asaurances m- h Venise: 1592-1.609, Paria, 
1959; L.A. Boiteux, foauna de mer: le besoin de sécurité et . . a, Paris, 1968; F. Helis, 
oriuini  e sviluppi d elle ~ S S J C U ~ ~ Z  ioni in It&a isecoli XIV- . . m, Roma, ,1975: A. Tenenti y B .  Tenenti, U Drezzo & L x u & u ~  
t B a s s i c u r a z i ~ , m e d i t e r r ~ a  vrstn da Raausa 11563 - 1 5 9 U  , Roma, 
1985; sobre el mercado asequrativo español véase, entre otros, 
M. del Treppo, nAssicurazioni e commercio, internacionale a 
Barcelona nel1428-142gW, Rivis ta  m c a  Italiana, 1957, pp.508- 
541 ; M. Basas Ferndnez, F1 seauroearitimo en Buraos i siq10 X V I L ,  
Bilbao, 1963; C. Hartinez Shaw, "El comercia maritimo de 
Barcelona, 1675-1712.,Aproximaci6n a partir de las escrituras de 
seguros1', Estudios Hlstdricos v Documentos de ,los Archivos de 
protocolos, IV, 1978, pp.287-310; H. Casado, Vomercio 
internacional y seguros marftimos en Burgos en la &poca de los 
Reyes Catblicosu, ConaresSQlnter-as e a s u  
enoca, Oporto, 1989, 111, gp.585-608; A.M. Bernal, "Sobre los 

4 0 ;eguros maritimos en la Carrera de rndlasw, Actas del V 
ntenarlo del Consu?ado de Buraoq, Burgos, 1995, 1, pp.499-527: 

J. Pons ,  Companyles x mercat: a s s e s o r a 8 a r _ a . i a  t1650-171$l.1 
Mallorca, 1996. 



criterios seguidos por los aseguradores para determinarlas. 

-Prima y medio de transporte. 

Como no podia ser de otra manera, los contratos de seguro 

maritimo analizados aportan datos acerca de las direcciones del 

trAfico, los objetos asegurados y las primas correspondientes. 

Tarabien se especifica con la mayor claridad la información 

sustancial relativa a la embarcaci6n a utilizar: nombre, 

tipologia y capacidad de carga de la nave y nombre y nacionalidad 

del patrbn o capitdn. S610 en ocasiones muy esporádicas se llega 
a mencionar en los contratos algtin aspecto relativo a la 

marineria y se trata siempre del ndmero de miembros que componen 

la tripulación. 

Mbs adelante se analizan en detalle las principales rutas 
naaritimas que se dibujan a partir da las escrituras de seguro. 

Ahora baste con señalar que la mayorla de los contratos se 

efectuan pare navegar por el mar Mediterráneo y que, dentro de 

81, el Hediterrdneo occidental -la isla de Sicilia es el límite 

ulterior- se erige en la zona por la que discurre la mayor parte 

del comercio asegurado en Barcelona en la segunda mitad del sigla 
XVII . 

El dato es importante porque ademAs de incidir en dos de los 
elementos fundamentales que determinan el precio del seguro -las 

distancias recorridas, mds cortas, y l a  climatologia, mas benigna 

que en las grandes navegaciones ocehnicas-, determina el tipo de 

embarcacion utilizado, más pequeño y maniobrable que los enormes 
buques que prestan servicio en las grandes travesías atldnticas. 

A este respecto cabe destacar el empleo mayoritario de la barca 

aunque junto a ella aparecen también el resto de naves 

comerciales caracteristicas del Mediterraneo: pinque, tartana, 

saetia, qanguil, balandra, polacra, bergantin, falua y navio. 

Muy poco es lo que se conoce sobre la flota catalana del 

siglo XVII'. No se dispone de información relativa a la cuantia, 

- - 

' Nada mas de lo que en su d i a  escribiera C. Hartínez Shaw, 
"Construcci6n naval y capital mercantil: Matard. 1690-1709*, 
& ? ! -  j. D o c ~ e n t s  deis Arxjus de ? ~ O ~ X J C Q ~ S ,  VIII, 
1980, pp.223-236. 

fabrica y calidad de las embarcaciones y no hay mas que algunos 

datos dispersos sobre los patrones y capitanes de las naves, su 

formación, destreza, conocimiento de las rutas a seguir o forma 

de participaci6n en las empresas mercantiles de las que son 

actfvos agentes. Por ello hay que contentarse con los únicos 

elementos comparativos que proporcionan las escrituras de seguros 

que son el tamaño y capacidad de las embarcaciones de acuerdo con 

su tipologla. 

Parece 16gico pensar que los seguros de mercancias cargadas 

sobre embarcaciones de mayor tamaho, con una capacidad de carga 
superior, mayor tripulación y mayores posibilidades de defensa 

frente a los elementos y frente a los enemigos, pueden 

contratarse a primas mba reducidas. Sin ernbargo, la 

documentacidn barcelonesa proporciona ejemplos que contradicen 

la anterior afirmacibn. En los cinco aAo6 que median entre 1662 

y 1665 se observa una total estabilidad en la prima para el 

trayecto de Barcelona-Marsella, cifrada en el 4 ,5%.  Las 

embarcaciones que realizan este trhfico son en su mayoria barcas 

y durante esos años sdlo en una ocasi6n se aseguran mercancias 

cargadas en un navio. El mayor tamaño de esta embarcacibn no 

aparece como motivo suficiente para que se rompa la estabilidad 

observada, y la prima a la que se contrata el seguro es 

igualmente del 4,5%' .  En agosto de 1709, en plena guerra de 

Sucesi6r1, siete seguros tienen como objeto realizar viajes 

redondos desde Barcelona a TiSnez y sus costas a fin de cargar 
trigo con que abastecer a la Ciudad Condal. En los siete v i a j e s  

se emplean cuatro tipos distintos de embarcaciones, tres barcas, 

un pinque, dos polacras y un navío. A pesar de ello, no hay 

distinci6n en cuanto a la prima aplicada en cada contrato y en 

todos ellos se estipula ei 19%". En tres seguros hechos en 

noviembre de 1709 con trayecto de Argel a Barcelona l a s  

mercancias viajan en dos pinques y un navio y se contrata a la 

A.H.P.B., Vicente Gavarr6 (mayor), Manual de sesuros 
d r í t - ,  1661-1668, fol.s/n. 

4 1  )" 
'O A.H.P.B., Manuel Rosell, S W  secur&atum, 1706-1709, 

fol.s/n. 



misma prima del 6%". 

Los ejemplos en este sentido se multiplican" de manera que 

se puede concluir que el tamano de la esbarcaci6n no es causa 

principal en la determinación de la prima de los seguros 

barceloneses, ya que a las embarcaciones mayores no se aplican 

sistematicamente primas mas reducidas''. Es poP ello que para 

calibrar adecuadamente la influencia que pudiera tener la 

embarcaci6n y la tripulacion que la gobierna en el precio del 

seguro hay que considerar otros factores para los que, de 

momento, la informacidn disponible a partir de las escrituras de 

seguros es muy escasa. 

Me refiero a factores tales como la calidad de cada 

embarcación en particular, su estado de conservacidn y el 

prestigio de su comandante. Uno de los ejemplos más claros que, 

en este sentido, ofrece la documentacián se refiere a un seguro 

hecho el 2 de febrero de 1674 sobre unas mercancias que debfan 

ser cargadas en Caller y transportadas a Barcelona. El 1 de marzo 

de ese mismo ano se proáuce una revisidn al alza de la prima y 

la razdn del aumento es la difusión en la Lonja de Barcelona de 

un rumor que afirma en el viaje de ida (Barcelona-Caller) la 

embarcaci6n concertada en el seguro de 2 de febrero, as 

perduda. o los moro& O altres corsris la h-". Si se 

confirma la pérdida los aseguradores admiten que el viaje se 

" A.H.W.B., F-, I X ,  Caja 12, Manuel Rosell, 
pliego suelto 1709-1710, fol.s/n. 

la Sdlo en la ruta de Barcelona a Mallorca se ha podido 
apreciar un cierto trato de favor a las embarcaciones mayores, 
pero sblo muy esporAdicamente. En las pocas ocasiones en las que 
aparecen navios en ese trayecto la prima es un 1% menor que la 
estipulada para las barcas, vease, A.H.P.B., Rafe1 Hexarch, Manus 
ñ e u U r i W ,  1656-1659, fol.s/n. 

En este mismo sentido, A. Tenenti, "Sui tassi 
assicurativi mediterranei del Quattrocento e della prima metta 
del Cinquecentou, Studl di Storia -a . . nel Medioevo c nel 
Renascimie&o,in W r l a  d i  Fderiao Welis, Pisa, 1967, pp.345- 
363; tampoco J. Pons, #*El coste del seguro maritimo en Mallorca 
durante la segunda mitad del siglo XVIIB0, 
E c & I ,  1990.2, pp.51-76 encuentra, para los seguros ' 
contratados por las mismas fechas en Hallorca, que el tamaño de 
la embarcación sea causa de fluctuación de la prima. 

realice "sobre ayalsevol altra barca o v a x U U  a cambio de la 

percepcidn de un 1% mas sobre la prima estipulada. Los 
aseguradores reciben el premio suplementario aunque consienten 

que nlo Dresent acte no tinaa valor si no es en cas aue la dita  
barca fos verduda a la anada de dit yiBtqpl*. Es decir, si el 

viaje se realiza con una embarcacibn y una tripulacidn no 

conocida por los aseguradores el riesgo es mayor y el seguro se 

encarece. Se demuestra asf que el medio de transporte de las 

mercancias si es un factor tenido en cuenta por los aseguradores 

a la hora de determinar la prima de los seguros marltiiaos. No es 

el único elemento valorado, claro esta, pero entre las pautas de 

comportamiento a las que debía atenerse un "pgrfait n4aociant" 
del seguro se contaba, sin lugar a dudas, la puntual y completa 

informacidn acerca de la flota mercante disponible en cualquier 

momento. 

-Prima y trayecto a realizar. 

La mayor parte de los estudios hist6ricos sobre seguros 

marítimos en la Edad Moderna coinciden al señalar que los 

factores relativos al trayecto a realizar son los m4s decisivos 
a la hora de establecer la prima a la que se suscribe cada 
contrato. Por muchas fluctuaciones a las que pueda estar sometido 

el mercado del seguro, la distancia y el tiempo de navegacih son 

elementos indisociables que no se pueden dejar de tener en cuenta 

porque, en definitiva, son ellos loa que fijan el riesgo que va 
a correr el asegurador. En efecto, en un trayecto corto, las 
posibilidadea de siniestro y pdrdida -causal o accidental- son 
en principio menores que en un trayecto largo que requiere mayor 

tiempo de navegaci6n y, por tanto, una superior exposicidn a 10s 

peligros del mar. 

El antllisis de los seguros contratados para un determinado 

viaje -en derechura o con escalas- pone de manifiesto la 

existencia de una gran niiiero de trayectos distintos, Un08 

seguidos en numerosas ocasiones y otros m6s circunstancialmenten 
La relaci6n de rutas configura los diversos dmbitos a 10s que Se 

42 '' A.H.P.B., Jacinto Seacases. Manual de_seauros mar-, 
1668-1694, fol.s/n. 
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~arceloneses . Excepto un 
seguro hecho en 1669 sobre rnercanclas que viajan de Mallorca a 

Alejanaria, ninguno de los restantes eeguros sobrepasa hacia 

oriente las costas de TQnez o las playas de Palermo. iiacia el 

oeste el enclave prePerido es Cddiz, al que le sigue en 

importancia Lisboa, lugares en los que l o s  UIercadereS 

barceloneses entran en contacto con los productos propios del 

trdfico colonial. El volumen de los seguros efectuados permite 

ooncluir que el drea mercantil por excelencia es el ~editerrdneo 

occidental, espacio que comparten el mercado interior catalán, 

el mercado peninsular y balear y los mercados exteriores frands, 

italiano y norteafricano. 

E1 mercado cataldn se caracteriza por distancias cortas y 

primas bajas y son muy POCOS los seguros que se localizan 

exclusivamente en 81. Abundan m& los contratos que con destino 

a mercaclos peninsulares o exteriores incluyen puertos catalanes 
como escalan y los que tienen como origen el puerto de Barcelona. 
Ello podría ser reflejo de dos coses. Una, que no se aseguran los 

cargamentos transportados a distancias cortas; otra, que el 
trdiico de Barcelona con el resto de puertos catalanes es mfnimo 

y dnicamente circunscrito a los productos alimenticios que 

abastecen la capital o a aquéllos que se cargan en las costas 

catalanas pero se encaminan a puertos de fuera del Principado. 

En todo caso, y como se muestra en el Cuadro 1, las primas 

oscilan entre el 1 y el 4%. 

Como se puede apreciar, incluso en el mercado regional se 

detectan fluctuaciones importantes en la prima que no parecen 

deberse exclusivamente a la distancia que separa los puntos de 

origen y destino. El caso m& importante es el de Tortosa que en 

un año (1697-1698) llega a duplicar la prima (del 2% al 4 % ) .  La 
explicación de este fendneno sdlo puede deberse a factores ajenos 

a la navegacion como una momentánea alarma, que no parece ildgica 

en tiempos de guerra con los franceses, o bien a factores 

CoYunturales que afecten al mercado del seguro como la necesidad 

de abastecerse de trigo, el tradicional producto que desde este 

puerto llega a Barcelona, frente a la menor disposición de los 
aseguradores a suscribir contratos en tiempos de guerra. 

CUADRO 

PRINAS Y RUTAS EN EL MERCADO CATALAN 

N' SEG. RUTA 

Cambrils/Barcelona 
Barcelona/Torroella Montgri 
Palafrugell/Barcelona 
Sant Feliu de G./Barcelona 
Flix/Barceiona 
Cadaqués/Barcelona 
Tortosa/Barcelona 
Torredembarra/St.Pere Pescador 
Tortosa/Barcelona 
Barcelona/Tortosa/Blanes 
Tortosa/Barcelona 

Puente: las citadas en nota 2. 

También las Islas Baleares y la costa mediterranea española 

son mercados que frecuentan las embarcaciones cargadas con 

mercanclas aseguradas en Barcelona. Mallorca, Mahbn, Iblza, 

Caetellón, Valencia, Alicante y Cartagena son los principales 

puertos que se completan con la ruta de Cddiz, ya tenga ésta 
origen en el puerto de Barcelona o bien en el de Salou, Vilassar 

o Mataró. En el Cuadro 2 se resumen las primas sobre estas rutas 
y su evoluci6n entre 1650 y 1720. 

CUADRO 2 

PRIHAS ( % )  Y RUTAS EN W S  MERCADOS PENINSULARES Y BALEAR 
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a l  precio del seguro . En 1711 la prima para v i a j e s  directos de 

Barcelona a Valencia es del 6 % .  un contrato de 31 de marzo de ese 

mismo afio que establece una escala en Benicarld paga la misma 

primo del 6%". En 1699 un v i a j e  de ida y vuelta a Cartagena. 
con esaala en Mazarrón paga una prima del 8%. la misma que ese 

aAo se venia pagando para l o s  viajes redondos sin escalas" . En 
1710 los viajes en derechura de Barcelona a Alicante van al 5 % .  

le misma prima que se paga en un trayecto con destino final en 

el puerto de Alicante pero con escalas en Salou y Benicarló" . 
Por l o  que se refiere a los mercados exteriores se detectan 

igualmente drnbitos mercantiles preferentes pues las escrituras 

de seguros ayudan a delimitar los espacios comerciales mas 

frecuentados por los mercaderes barceloneses . A juzgar por el 

alto numero de contratos realizados no se puede dudar de la 

importancia que para el comercio barcelon6s tienen los dos 

principales puertos del Hediterrdneo occidental: Marsella y 

Chova . Junto a el los  otros puertos también importantes para el 

tráfico mercantil barcslon4s; Livorno. Cerdeña. Argel. Túnez. 

Gibraltar y Lisboa . La evolucidn da las primas puede seguirse en 
el Cuadro 3. 

Es fhcil concluir. en primer lugar. que si bien la distancia 
es tenida en cuenta a la hora de determinar el precio del seguro 

- los  seguros de Barcelona a Lisboa son obviamente más caros que 

10s seguros de Barcelona a Marsella-. el incremento de la prima 

no es proporcional a la distancia . De aqui se desprende que la 
estimacidn del riesgo por parte de los aseguradores disminuye 
cuanto mas l e jana  y larga es la navegaci6n19 . 

" A.H.P.B.. Manuel Rosell. 3' securitatum. 1711-1712. 
fol.s/n. 

l7 A.H.M.B., w-.notr~sial, I X .  caja 12. Manuel Rosell. 
pliego suelto. 1694-1701. fol.s/n. 

" A.H.M.B.. Pons n o t a r i a l .  I X .  Caja 12. Manuel Rosell. 
pliego suelto 1710-1711. fol . s/n . 

LP Este hecho es apreciado tambikn por A .  ene en ti quien 
detecta la desproporci6n existente en los seguros ragusinos entre 
una prima del 2% para los v i a j e s  por rutas adriaticas cortas y 
el 4/5% para las travesias de todo al ~editerraneo. v6ase .  "Sui 
tassi assicurativi ...". pp.350-363. 

CUADRO 3 

PRIMAS ( % )  Y RUTAS EN M S  MERCADOS EXTERIORES 



CUADRO 3 (Cont.) 

PRIMAS ( 3 )  Y RUTAS EN LOS MERCADOS EXTERIORES 

Puente: las citadas en nota 2 

En los mercados exteriores se rompe la norma observada en 

los mercados peninsulares y balear para los viajes de ida y - 
vuelta -la misma prima en ambos sentidos-. En el mercado exterior 

las primas aplicadas a los viajes simples de venida a Barcelona 

16 

son, por lo general, algo superiores a las aplicadas en los 

viajes que tienen su origen en Barcelona, Ello puede deberme a 

que en Barcelona los aseguradores disponen de informacibn de 

primera mano sobre el buque, su estado de conservaci6n1 el 

capittín y la tripulaci6n, mientras que en puertos mas lejanos esa 

informacion es menos directa y no es posible realizar 

comprobaciones en este sentido por lo que las primas son m6s 

elevadasa0. 

Tanbien deja de ser norma que las escalas no encarezcan el 

precio del seguro ya que hay ocasiones en que las primas son más 

elevadas en los viajes con escalas que en los viajes directos. 

El encarecimiento depende, en todo caso, del lugar en el que se 

realice la escala. Por ejemplo, en un viaje realizado en 1668 de 

Barcelona a Porto Torres (Cerdeña) que incluye escalas en Hatarb 

y Blanes no se paga una prima m86 elevada que en los viajes en 

derechura realizados ese mismo año, el 4%". Sin embargo, un 

viaje de ida y vuelta de Barcelona a Porto Torres que en 1691 

incluye las escalas de LnAlguer y Callar (Cerdeña) y una escala 

en Palermo (Sicilia) paga una prima del 179, m8s del doble de la 

prima estipulada ese mismo año para el viaje redondo y sin 

escalas entre ambos puertos (el 8%, Cuadro 3)-. Parece, pues, 

que si se trata de realizar escalas en puertos situados en el 

trayecto normal entre el puerto de origen y el de destino, la 

prima no sufre alteración con respecto a los viajes en derechura, 

mientras que si las escalas a realizar exigen el alejamiento de 
la ruta establecida, si incrementan el precio del seguro. 

Sin embargo, el hecho que a85 destaca en el andlisis del 

Cuadro 3 son las importantes fluctuaciones que se dan en las 

primas de los puertos rnds frecuentado=, Marsella y Glnova. En la- 

ruta de Barcelona a GQnova la prima oscila entre el 4% de 1681 

y 1699 y el 10% en 1707. La f luctuacidn es menar en la ruta de 

'O Igual ocurre, por ejemplo, en Venecia a principios del 
siglo XVII, v6ase, A. Tenenti, v . ~ r s a i r e s . .  p.60. 

" A.H.P.B., Francesc Llauder, 1. sec~ritatuq,' 1668-16881 

fol. s/n. 



Barcelona a Harsella y va del 7% en 1653 al 2 , 5 %  e n  1672 .  Estas 

oec i lac iones  vienen a demostrar una vez más el complejo entramado 

de factores que determinan, en cada ocasi6n, las primas. Que en 

1672 se pague el 2 , 5 %  por un v i a j e  a Marsella parece sorprendente 

puesto que en torno a las mismas fechas puertos m6s cercanos, 

como el de Valencia o Mallorca pagan primas nunca inferiores al 
3 0 .  Parece obvio, pues, que estas fuertea fluctuaciones s61o 
pueden ser explicadas completamente a la luz de factores externos 
a la nevagación. 

-Prima y factores externos a la  navegacibn. 
Resulta evidente que tanto los medios técnicos relativos a 

la navegación como la6 rutas a seguir, las distancias a recorrer 

y el tiempo estimado de permanencia en el mar son factores que 

influyen en la determinación de la prima. Pero, a pesar de ello, 

el precio del seguro en la Barcelona de la segunda mitad del 
sigIo.XVI1 se muestra, para algunos mercados, intensamente 

fluctuante. A igualdad de embarcaclbn y trayecto, a id6ntico 

interhs asegurado, las primas presentan oscilaciones que ninguno 

de los factores anteriormente expresados puede explicar. De ahi  
la necesidad de  buscar otros elementos que incidan, y no poco, 

en el precio del seguro y ayuden a explicar e3 diferente 

comportamiento de las primas, Las variaciones meteorol6gicas 

según las estaciones del año y la coyuntura político-militar son 

los factores externos a la navegación a los que los estudios 

cl~sicos sobre seguros atribuyen también amplia influencia a la 

hora de determinar las primas. 

Tanto en el pasado como en la actualidad, las condiciones 

climáticas y meteorológicas tienen una gran in f luenc ia  en la 

nevegacidn pero especialmente en el pasado cuando los medios 

tecnicos a disposición del hombre son tan limitados que frente 

al cardter cambiante de una naturaleza a menudo devastadora, s61o 
puede oponerse el nombre de Dios. A pesar de ello, a la hora de 

examinar los ritmos de la navegacion no hay que caer en un 

determinismo climatico. La meteorologia condiciona la navegación, 

Wr0 no la determina y en los seguros hechos en Barcelona en la 
*-unda mitad del s i g l o  X V I I  puede comprobarse como la 

estacionalidad apenas influye en la determinación de la prima. 

En efecto, la muestra documental proporciona ejemplos en los 

que al seguir una misma ruta a 10 largo de, si no todo un ario, 

si de algunos meses no se observan variaciones sensibles en el 

precio del seguro. Para la ruta Barcelona/Tortosa se cuenta para 

1676 con dos eeguros, hechos en l o s  meses de septiembre y 

noviembre. En ambos casos se aseguran mercancias cargadas sobre 

un mismo tipo de embarcacibn ya es la misma, el 3,5%. En 1692 

aparecen otros dos seguros hechos en los meses de abril y octubre 

y la prima es coincidente, el 2%. Pera 1697 se cuenta con seguros 
hechos en los meses de abril, mayo y diciembre y en todos ellos 

la prima estipulada es d e l  2%. 

Puede arugirae que Las rutas marítimas del mercado catal6n 

no exigen una navegaci6n de alta mar sino que se sigue muy de 
cerca la línea de la costa por lo que los peligros que suponen 

tormentas o fuertes o l e a j e s  quedan atenuados pero en los otros 

mercados -peninsulares y exteriores- la tbnica se repite. Por 
ejemplo, la ruta Barcelona/Valencia se puede seguir mensualmente 

en el año 1711 con seguros hechos en enero, febrero, marzo y 

diciembre, todos a una prima del 6%. Los seguros hechos en 1693 

para la ruta Salou/Cádiz corresponden a los meses de febrero, 

abril, junio, julio, septiembre y octubre  y las primas fluctuan 

entre el. 5,5% y el 7 % .  La prima más baja corresponde al mes de 

febrero, pleno invierno, mientras que en junio y julio se paga 

una prima del 6% y en septiembre y octubre el 7 % .  Si se siguiera 

una norma estacional, ldgicamente los meses invernales deberian 

someterse a primas más elevadas, lo cual no se puede comprobar 

en este caso, La poca relevancia del movimiento estaciona1 de 

precios del seguro en esta ruta se comprueba, una vez m h ,  al 

comparar las fluctuaciones de 1693 con la absoluta estabilidad 

de primas de  1696. En efecto, en este año aparecen seguros en 

enero, marzo, julio, septiembre y noviembre, todos al 6%. 

Entre Barcelona y G6nova se puede seguir una evoluci6n 

mensual de la prima, entre  otros años, para 1653. Hay seguros 

hechos en abril, mayo, agosto, septiembre y octubre. Las primas 

4 7 Son enormenente fluctuantes; los dos seguros de abril presentan 

una prima del 5% y 6% respectivamente; el seguro del mes de mayo, 
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se contrata al 5 , 5 % ;  los tres seguros  de agosto, tambi6n a primas 
diferentes, el 6 3 ,  7% y 8%; igual disparidad en las primas de 

septiembre, 7% y 8%; los dos seguros de octubre pagan ambos al 

8%. Demasiadas oscilaciones como para atribuirlas a la 

meteorologia. 

A pesar de que la conclusidn mhs acertada es que no se puede 
demostrar un movimiento estaciona1 en los precios del seguro 

barcelonés en la segunda mitad del siglo XVII, no se debe 

entender que las variaciones climaticas y los fenómenos 

meteoroldgicos propios de cada estación del año no constituyen 
un elemento tenido en cuenta por los aseguradores a la hora de 

calibrar los riesgos que entraha cada posible contrato a 

suscribir. Asi, en cualquier dmbito por el que transcurriera la 

navegación, las &pocas de mayor pluviosidad, las de mayor azote 

de los vientos, los momentos del año en los que hay mayor peligro 

de borrascas y tempestades, eran conocidas tanto por asegurados 

como por aseguradores y la información a este respecto formaba 

parte, sin duda, de la amplia informacidn que requeria el 

ejercicio con éxito de la actividad mercantil. 

De la misma manera, mercaderes y comerciantes procuraban 

mantenerse perfectamente informados de la marcha de los 

acontecimientos politico-militares. Quiz6s mds que n i n g h  otro 
territorio de la monarquía española, el Principado de Cataluña 

se vio afectado, entre 1650 y 1720, por graves conflictos 

bklicos. La Guerra dels Segadors, con sus derivaciones 

internacionales, asolan Cataluña hasta que Felipe IV y Luis X I V  

firman la Paz de los Pirineos en 1659. Los conflictos belicos de 

la monarquia española con Francia se suceden sin interrupci6n a 

lo largo de toda la segunda mitad del siglo XVII: 1667-1668, 

1673-1670, 1683-1684 (con invasión francesa de territorio 

cataldn), 1688-1697 (nueva invesidn francesa). #o acaban con el 

siglo las desventuras b4licas del Principado. La c~mplicada 

sucesión de Carlos 11 dio pie a un nuevo enfrentamiento bhlico 

en Catalufia. Los catalanes, pertidarios del pretendiente 

austriaco, el Archiduque Carlos, se encontraron de nuevo en 1705 

en guerra esta vez contra Felipe LV. Nueve años de lucha culminan 

con la caída de Barcelona ante las tropas felipistas en 1714. 
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Los conflictos con Francia no s61o se dirimen en tierra 

firme sino que, con frecuencia, la guerra se desarrolla tambibn 

en el mar y en mds de una ocasibn el Meditertineo occidental fue 

teatro de operaciones b4licas. Este hecho tiene importantes 

repercusiones en el trafico mercantil. En primer lugar, la 

declaracidn de guerra lleva aparejada la prohibicidn del comercio 

entre los paises contendientes y, en segundo lugar, la 

navegación, incluso de neutrales se ve dificultada por las 

operaciones militares. De ahi que en tiempo de guerra los riesgos 

a correr sean siempre mayores y, lbgicamente, el precio del 

seguro marítimo aumente. 

En xelación con los conflictos armados, las escrituras de .- 

seguros barcelonesas ponen de manifiesto c6mo la guerra no 

interrumpe el trdfico mercantil ni siquiera con el enemigo. 

Examinar el caso de Marsella es interesante puesto que es Francia 

la mayor rival de la hegemonsa española en esta época. El año 

1653 ofrece, en este sentido, un magnifico ejemplo. Se han 

localizado mds de una docena de escrituras de seguros que 

realizan el trayecto, simple o de ida y vuelta, entre Barcelona 

y Marsella y ello ocurre apenas unos meses después desde la 

capitulacidn de Baxcelona y la prolongacidn de la guerra con 
Francia, que dura hasta 1659. No hay subterfugios, no hay 

triqulfiuelas para camuflar el comercio con el enemigo. Las 

escrituras se realizan ante notario, es, por tanto, pablico y 

manifiesto que se comercia con Marsella. 

Es innegable tambidn que la guerra hace que las primas sean 
m& elevadas. En esta misma ruta Barcelona/Marsella los viajes 

simples pagan una prima que oscila entre el 6 y el 7% y en los 

viajes redondos oscila entre el 10 y el 122, muy elevadas si se 

comparan con el precio del seguro en el mismo trayecto en los 

momentos de alivio de la tensión belica franco-española cuando 

la prima se situa entre el 3 y el 3 , 5 %  y en los viajes redondos 

entre el 5 y el 6%. Una clara duplicacidn en ambos casos. Y no 

s61o crece la prima en momentos especialmente agudos de la 

guerra. En 1675 la simple amenaza de invasidn frsnceea hizo 

48 elevar el precio del seguro al 5 % ,  mientras que en la década de 

los sesenta se habia mantenido estable en el 4 , 5 %  y en 10s 



primeros anos setenta habia alcanzado sus niveles mas bajos, 

sitadndose entre el 2,5 y el 3%. A1 final del siglo la paz de 
Risjwick que pone fin a la Guerra de lo6 Nueve Años (1688-1697) 

parece ser la responsable de que la prima pase, en unos meses, 

del 69 al 3,5%. 

Tambien en la ruta Barcelone/G&nova se deja sentir el peso 

de los conflictos bdlicos a la hora de establecer las primas de 

loa seguros, aunque de forma distinta que en la ruta francesa, 

pues Génova nunca fue eneiiga de Espafia, antes bien, se habia 

convertido ya desde el siglo XVI en enclave estratbgico 

especialmente importante para la articulaci6n del imperio 

español. Por ejemplo, entre 1652 y 1659, mientras dura la guerra 

con Francia, la prima se mantiene slgnificativamente alta, en 

torno al 88, cuando la prima m69 corriente en esta ruta oscila 

entre el 4,59 y el 5 % .  Durante el conflicto sucesorio español se 

produjo un nuevo aumento del precio del seguro. En los anos 

previos a la guerra, 1704 y 1705, la prima se mantiene estable 

en sus niveles habituales entre el 4% y 5%. De enero a septiembre 

de 1706 la prima pasa del 6% al 9% y hasta 1711 se mantiene entre 

el 8% y el 9%. Otra vez en tiempos de guerra se detectan las 

primas mas elevadas. 

Además de los conflictos armados no hay que olividar que el 

trafico maritimo catalán se vio fuertemente afectado por otro 

factor de inestabilidad que opera en el Mediterrheo como es el 

corso -mitad guerra, mitad comercio- practicado sobre todo por 

10s musulmanes de las ~egencias berberiscas. Aunque el periodo 

dlgido del corsarismonorteafricano se situa entre 1560-1680, las 

ddcadas finales del siglo XVXI y primeros años del siglo XVIII 

no estuvieron exentos tanto de ataques al litoral cataidn Como 

de apresamientos de embarcaciones y mercancias". Este hecho, 

que dio lugar en su momento a una nueva modalidad de seguro como 

es el asegurarse contra el riesgo de caer cautivo de los 

corsarios musulmanes, no logra detener el comercio pero s i  lo 

encarece. En un seguro hecho en 1670 para navegar durante tres 

'' E- mrtln, nfrnpuls~ de la actividad marítima catalana y 
corsarisrno norteafricano (1680-1714)1a, XIII ConwBs d'Histbris 

dVAra99, ~allorca, 1989-1990, 111, pp.185-194. 

meses entre las costas de Cataluña y Argel la prima queda 

establecida en un 4 0 2  anual cuando todos los demas seguros 

trimestrales firmados ese mismo año pagaron el 36% anual, un 

precio más caro el del primero debido a que se dirige hacia 

"terra de infels' donde el riesgo de ataque corsario es mayor2*. 

Los ejemplos se acumulan y no es posible referirme aqui a 

todos. Sin que ello suponga determinismo alguno puesto que no es 

o1 unico elemento tenido en cuenta por los aseguradoree, si se 

puede lleger a la conclusidn que quizrls más que ningún otro 

factor la guerra, bajo cualquier forma que sea practicada, 

determina el precio el seguro marltimo en el mercado barcelonks 

de la segunda mitad del siglo XVII. 

-Conclusiones 

Las evidencias extraidas de la documentación en cuanto a la 

determinacidn de la prima son tantas, y a menudo tan 

contradictorias, que hay que ser extremadamente prudente a la 

hora de explicar las fluctuaciones del precio del seguro. La 

concatenacidn de los factores es compleja, las posibilidades de 

combinaci6n son ntíltiples, la casulstica parece ilimitada. 

Todavia pueden extraerse de la documentación casos en los que las 

diferencias en las primas parecen no responder a ninguno de los 

factores hasta aqui analizados. Por ejemplo, dos seguros hechos 

el mismo dia, con el mismo objeto asegurado, la misma embarcación 

sobre la que se cargan las mercanciae, la misma ruta a realizar, 

las primas establecidas para cada asegurado son distintas. 

~ientras el colchonero Pere Rubert paga el lo%, el conocido 

mercader Pau Dalmases 5610 el 8 , 5 % " .  La posición del asegurado 

en el grupo mercantil parece que también influye para que los 

grandes mercaderes obtengan precios más ventajosos en los 

seguros, 

a* A.H.P.B., Francesc Llauder, 1' securitatum, 1668-1688, 
fol. s/n 

" A.H.P.B., Francesc Llauder, 1- se~uritatum, 1668-1688 , 
fol.s/n.; un resumen de las actividades mercantiles de Pau 
Dalmases en 1. Lobato, "Activitat econbmica i actitud politica 
de la burqesia mercantil barcelonina al final del seqle X V I I :  la 
familia Dalaasesu, L'Av~np nP 184, 1994, pp.20-24. 



La actividad económica que genera el seguro pasa por la 

determinacibn de la prima a que se efectua cada contrato. El 

antílisis de las escrituras de seguros muestra las fluctuaciones, 

en ocasiones muy intensas, que se producen en el establecimiento 

de las primas. En el mercado del seguro barcelonés de la segunda 

mitad del siglo XVII factores que tradicionalmente se han 

considerado de importancia a la hora de establecer las primas 
como las variaciones meteorológicas, el tamaño de la embarcacibn 

o la introducción de escalas en un determinado trayecto, no se 

manifiestan como demasiado relevantes. Mayor importancia tienen 

otros factores relativos a la embarcaci6n (su estado de 

conservacibn y la experiencia y pericia del patrbn) y al t rayec to  

a rea l izar  (distancia y peligrosidad de la ruta y el tiempo de 

navegación). A ellos se unen otros factores externos a la propia 

navegaci6n que son los de mayor importancia en la determinaci6n 

de la prima: las perturbaciones originadas por los conflictos 

bélicos y la incidencia de los ataques pirtlticos y corsarios. 

Entiendase bien, sin embargo, que ninguno de estos factores 

actQa de forma exclusiva sino que son todos en conjunto los que 

son estimados por los aseguradores para realizar el chlculo del 

riesgo a correr. AdemBs, hay que sumar otro factor, menos 

económico si se quiere, pero no menos importante, como es el 

factor psicolbgico. De él forman parte las intuiciones, los 

presentimientos, los rumores que generan alarmas momentdneas que 

no dejan raatro en la documentación y sin 61 no se explicarian 

las muchas paradojas que se producen en torno a las 

fluctucaciones de las primas de los seguros. 



LhS COk@uIAS DE SEGUROS EN ZIALU)RCA BN LA ETAPA PREINDUSTRIAL 

(1650-1800)'. 

Jetbnia Pons 
universidad de Sevilla 

Durante la segunda mitad del siglo XVII el negocio de los 

seguros maritimos de Mallorca se ve inmerso en un proceso de 

transformación. Las compahlas de s e g u r o s ,  por esas fechas casos 

excepcionales en la isla y en toda Europaa, se multiplican 

acaparando progresivamente la mayor parte de la cuota de 

mercado'. En Mallorca, este fenómeno se encuentra ligado al 

incremento comercial que experimenta la i s l a  en esta periodo' y 

al papel desempefiado por uno de los mds importantes grupos 

financieros: los conversos conocidos en la isla con el nombre de 

chuetasB.  

La novedad de este proceso reside tanto en la nueva 

articulacidn del mercado como en la propia gest idn de l a s  

sociedades. La formacidn de empresas de seguros desplaza 

' Este articulo sintetiza l a  parte intrPduetorla de un trabajo de invertigacibn titulado eoioanía 
!& S ~ W U J l  ~ l e d ~ e s  1750-195Q, patrocinado por el -0 de redia&res ti tula& de -:e Bdlearz 
y l a  Consellerla de Econoila del Gobierno Balear que aparewd publicado p r 6 x i ~ w n t e  gracias a La 
fi~anclacibn de la  Coipañla de seguros &a-Hare N o s t r ~ .  

Bxisteh nvvroros trabajos en 10s qu6 se &t.ectan l a  presencia de sociedades de s q a o s  &de epoca 
 odiev val. En todos ellos representan una excepci6n. Vhse Badziiorrif (1987). pp. 155-5-166, para el caso de 
Valencia en el siglo XV; Para Barcelona desde principios del siglo IVI a principios del siqlo XVIII Carda 
San2 y Perrer P l l o l  (1983), p. 166, Ciralt (19%-59), pp. 215-278 y (1986), pp. 271-318, Lobato (1995a), 
pp. 163-168; (1995b), pp. 91-106 y nartinet Shau (1990). Para Venecia Tenenti (19591, p. 62. 

La descripclbn y andlisis de ate proceso en POM (1995) y (1996). 

Con este noabro re ewa. a los descendientes de los convarbos ullorguines condenados pr herejes 
en 10s a U b  d. fa de 1679 y 1691. Aunque las fa i i l ias  converus abarcan otros linajes la mstuibre los 
identifiu m<i los quince apellidos da 10s andenab :  ~ i l 6 ,  mnnin, Cortes, P o r t e i d ,  Puster, Ilrrtl, Hir6, 

Pih, )P.U, W a ,  t q i ,  Valenti, Valleriol¿ y Valls. Sobre el c o n t e x t o  y l a  p e r s m i 6 n  
i i *~~ i s i t . r l i l  sufrid. )«. este <~rupo ea BL siglo XVII .  vdm kaunstein (19761, %lb (1980) y iiuntaner 
(1967) entre otros. 

paulatinamente l a  intervención individual permitiendo un nuevo 

paso hacia la profesionalizaci6n del sector. Su difusión tiene un 

rdpido efecto sobre la suscripcibn de seguros. En las p6lizas se 

evidencia una disminución del nhero de aseguradores por contrato 

a medida que avanza el siglo XVII y un incremento de la cantidad 

suscrita por asegurador. Las compañias ofrecen una mayor 

capacidad de cobertura, fragmentacidn del riesgo y con ellas se 

agiliza el cobro d e l  seguro en caso de siniestro y la resolucidn 

m6s r6pida de los pleitos que pueden suscitarse. La eficacia del 

nuevo modelo de asegurar mediante compahias permite le 

elirninacl6n del papel de los intermediarios -notario público y / ú  

corredor- y el incremento de los contratos acordados directamente 

entre el asegurado y una o mas compañias. 

Las compahfas de seguros mallorquinas del siglo XVII son 

empresas organizadas bajo la tradicional forma colectiva. sin 

embargo, se ha detectado la existencia de relaciones complejas 

entre algunas de estas entidades que permiten hablar de intentos 

de concentraci6n y de internalización de ciertas funciones que 

h a s t a  el momento asumla el mercado6. Esta estructura organizativa 

mds compleja acabara frustándose por factores exdgenos que 

afectan a los promotores aunque el nuevo modelo asegurador 

persiste en la isla hasta  finales del siglo posterior. 

Ciertamente en las últimas ddcadas del siglo XVIII es un sistema 

decadente en espera de su sustituci6n por modelos mds novedosos, 

A estas alturas de nuestro anhlisis nos resulta difícil e inseguro aplicar algunhs herrarientas de 
la teorla de l a  eipresa con, la Ec~noila de los costes de transaccióo o l a  teorla evolutiva. Todo el lo  
debido a la escasez de trabajos que utilicen dichas herramientas en el periodo preindustrial. &be optar 
entre la crít ica a l  excesivo eipirisio o ante el atrevimiento & aplicar una teoría concebida para y desde 

5 1 la 6ptica & 1ds mnomlas industriales. Sin embarqo algunos spectos do l a  teorla de los costa de 
transaccik nos son utiles para explicar algunos upectos oxqanizativos. Coase (1937; 1980); Williaison 
(1991). Un r emen  de esta teorla en Casson (1981). 



como se verá mds adelante, que ya se estan implantando en otros 

enclaves mds dinámicos. 

XA FORHACION DE UN HODELO EN EL SEISCIENTOS: LAS CATXgS DE 

SEWReTAT. 

A partir de 1 6 4 5  aparecen exporádicamente aseguradores que 

indican que su actividad se realiza en nombre de una sociedad d e  

seguros denominada caixa. Este tipo de participación se hace 

hab i tua l  en las dkcadas posteriores hasta convertirse en la 

fdrmula de intervencidn predominante en el mercado del seguro'. 

Cuadro n 1. Porcentaje asegurado por sociedades 
en el iercado ~llorquln {en pieras de a ocbo) 

Fuente: ARH f=Arriu del Reqne de Mallorca), protocolos notariales. 
WC= número de contratos de la ruestra WA= número de aseguradores 
CA: cantidad asegurada F priras cobradas 

' El estudio del mercado en Pons (1996), pp. 45-148. El andlisis de los caibios en la organlzacibn da 
los aseguradores en Pons (1995). 

La muestra se ha elaborado a partir 121 registros correspondientes a las actas y protocolos 
depositados en el Arxiu del Rqne de Mallorca (Wtii] de los siguientes notarios: Antoni Amenqual (1690- 
l692), J~an Miengol (l669), Jordi Barcelb (16M-1659), Lloren$ Wisquets (1651-1679), Joan ~ntoni Caipaner 
(1682-1708), Prancesc Cassador ( 1674-1677), Ftancesc Feienid (l650-1653), bcih Perrer (1650-1653), Jauie 
Antoni Piol (1642-1650, Jaure Gi bert (1662-1ó65), ~ntoni Joaneda (1653- l657), Antoni Hoil (1662-1681)) Joan 
Ribes (1655-16591, Joan Rotger (1675-1680), licolau Rukrt (1661-1699), Joan Servera (1659-1690) y ~abriel 
Vaquer (1650-1652). 

En el marco de un comercio en erpansi6n se produjo la 9 
reunión de individuos interesados en el negocio del seguro, ;Y 
generalmente vinculados a la produccidn de mercancias para la 

e x p o r t a c i ó n ,  a la ectividad mercantil o financiera a los que ..a 
t: .F 

unicammente se les exige la capacidad para afrontar el porcentaje ,a 
que le corresponda por su participacidn en el momento que la 3 
sociedad sufra perdidas y no pueda cubrirlas. Este negocio 

suponia una actividad m6s en su estrategia de diversificacibn del 

riesgo. El criterio de agrupación conservaba el caracter 3 
estamental o al menos profesional: mercaderes por una parte, * 
nobles, artesanos de un mismo gremio ... y los conversos. Las 

primeras sociedades aparecen precisamente ligadas a este grupo ' 

a s i  como las mayores complejidades en la organización, gestibn y 

practica asegurativa. ::w 
Lae actas de conatituoidn junta con las contabilidadee de 

varias compafiias (cuadro 2 )  retlejan la gestidn de estas empresas 

y permite establecer sus principales características: a) 

responsabilidad colectiva, solidaria e ilimitada de la masa % 
q i  

social; b) carencia de capital social inicial; c) fijacibn de un 
6j: 

limite de cobertura por objeto asegurado en base a unos criterios 
6 b ,  f 

establecidos por la experiencia de sus niembros*: d )  clara y 

simple estructura administrativa con dos cargos básicas aunque 

con ejemplos de m a y o r  complejidad en la gestibn; e) duracidn 

Las actas de constitucidn reflejan casi sieipre el limite arriesgable en cada eibarcacibn. Esta cifra 
variaba en funcibn de la capacidad financiera de los socios y su número. Por regla qeneral las socledades 
más pequets irponian un lliite que no suprabri l a  100 pielas de 8 o libras mallorquinas. Las de mayor 

I capacidad arriesgaron hasta 609 piezas de 8 o libras (Caixa rajor de 1652). Respecto a los criterios 
eleqidos para la contratacidn las sociedades suelen establecer una esquerdtica tabla d i  riesq~s, Por ejeiplo 

! en la Caixa del Conde de Hontenqro el criterio elegido corresponde a la bandera, Las e~barcaciones no 
idllorquinas Únicaiente pueden asegurarse en la mitad del valor que las iallorqulnas, ütrw criterloe se S 2 establecen en funcidn de 11 tlpolqlr del barco y su trayecto (caiia áe @ n l  Sebiisth). Iir &tensanente 
en Pons (19961, p. 214-216. 



ilimitada de la actividad a voluntad de los socios. 

Cuadro 2. 
Corpaiiias de seguros ra l lorquiw.  1650-1711(a) 

PC COCIDAD ns ic  cs LA 

Caixa iajot de 1652 
Caira i a  jor de 1659 
Caixa drAntonl Harti 
Caixi ~ j o r  de m 
Caixd de Wiquel Cortb de Josep 
Cair6 de Rafe1 Baltassr Hartl 
Caixa del  Conde de Wonteneqro 
a i x d  d'hgustf Corth de Rafe1 
Caixa de $ant u 
caiwa de 1672 
Cblxa da Nicolru Ribert 
Caixa da Crlslbfol -1 
Caixa de Wiquel Wir 
Caixa de Jeroni Socjes 
Caira de Rafel Moya 
Caiwa de Jeroni Serra 
Caixa de Cabriel rarrassa 
Caixa de Josep Ripoll 
Cid de ?O& L l  Anbs 

Puente: Para las  compañlas con inforiacibn contable: ARH [=kxiu del Regne de Hallorca], Bisenda, niiero 
provisional 824, 1586, 2587, 258, 865, 307, 1076 y M [=Arxiu Bistbric] 1ji7-4278. las sociedades da las que 
únicaiente s e  dispone e l  acta de constitucih en: Ptotocolos notariales i'C= fecha de constitucibn; HS= 
número de socios; IC= infonacibn contable: CS. capital social (en piezas de a ocho); i.4 = l í i i t e  asegurable 
por eibarcaci6n se& estatutos. l!l limite era objeto de aipliaciones a lo largo de l a  actividad. (a)  En el 
cuadro se relacionan h i m e n t e  las sociedades de las  que s e  conoce e l  acta de wnstitucidn y10 infonaci6n 
contable que sirven de base para e l  presente estudio. En los contratos notariales aparecen iuchas i ds  pero 
no se dispone documentación suficiente. 

En esta etapa se configura el modelo de caixa de seguretat 

en la que se evidencia el interbs de la masa social por obtener 

el beneficio rdpido y una escasa inversión a largo plazo. Los 

socios cedian la gesti6n a los administradores. El tomador 

lo C.& del Conde de nontenegro (kan  Servera S-987, f f .  60"-63; Caira del tomador ilicolau Rubert 
( u i d a ~  Ribert R-159, f f .  329-132v.); del tomador Nipel Wir (Wicolau Rubert R-164, f f .  7v.-9v.); 
C A h  de Jexoni W i e 6  (Ificolau Rubert R-165, f f .  382v-388v.); & del tou&r Rafel Hoya (Nicoldu RWrt 
R-1% ff-  426v-432); m del toiador Jeroni Serra (1-5517, f f .  159~-162); del toiador Cabriel 
TWa66a (JM Servera S-1001, f f .  162-164v.1; u d e l  toaador J o d  Ripoll (Nicolau Rubert R-172, ff, 86- 
ecv) . 

(prenedor)  es el encargado de concertar y registrar los seguros. 

Esta obligado a respetar el limite mdximo asegurable por objeto 

asegurado (embarcación, mercancia, persona ...) establecido en 

los estatutos o en los acuerdos de las juntas celebradas por los 

socios. Ante una buena ocasión de contratar un seguro por valor 

superior debe consultar con dos socios de l a  entidad. Dispone de 

veinticuatro horas para depositar la prima del seguro contratado 

en manos del cajero. En caso contrario el seguro corre por su 

cuenta y riesgo y no de la sociedad. Debe anotar los datos de la 

pbliza suscrita en un libro (embarcación, patr6n, asegurado, 

destino, premio y cantidad asegurada y en caso de efectuar acta 

notarial se ha de especif icar el notario). Por su parte el Cajero 

es el responsable de la contabilidad. En un registro anota de 

igual forma que el tomador todos los seguros suscritos. Ademas de 

los ingresos detalla los pagos en concepto de siniestros, pleitos 

otros gastos administrativos. En las sociedades de mayor 

capacidad aseguradora se ha detectado la existencia de un cargo 

de control de la gestián denominado llibrer, contracompte o oidor 

de coiptes, además de cajeros encargados de la adninistración de 

las cantidades separadas de las primas en concepto de limosna o 

para la celebracidn de misas que Nasegurasen18 los seguros 

contratados y, en su caso, el limosnero o el receptor de misses 

encargado de concertar estas celebraciones. Los gestores reciben 

generalmente un salario en especie en forma de cera. La cantidad 

anual percibida oscila entre una y dos libras que en valor 

monetario equivale a un sueldo de 14 sueldos y 1.4 libras 

mallorquinas. En casos excepcionales los administradores reciben 

un salario en moneda similar a la retribuci6n en cera. 



Tras conseguir las primeras primas, y despues del descuento 

de un porcentaje para la celebracidn de misas", los socios 

deciden au inversi6n en otra actividad generalmente el cambio 

marítimo a personas que merecen su confianza (patronos 

mallorquines o extranjeros residentes). En los estatutos se 

establecen reuniones anuales donde se liquidan los siniestros y 

gastos ds gestidn y el beneficio es distribuido entre los socios 

segdn su participación. Existen dos modalidades de compañías de 

seguros: las ca ixes  y los caixons. Como su mismo tdrmino indica 

la diferencia se establece en su mayor o menor capacidad: en 

cuanto a nQmero de socios, limite arriesgable por embarcacidn y 

cuadro administrativo. Los caixons tienen menos de 8 socios y 

aseguran por un valor inferior a 100 piezas de 8 o libras. Las 

caixes  por su parte disponen de una cobertura, masa social mayor 

y una organizacidn administrativa mbo compleja". 

cuadro 3. 
@eraciooeri asegurada# por caiipañfas de sequr~ (1650-1115)(en l ibras mllorquinas) 

Caira iajor de 1652 883 68 163425,7 9403 185 
Caixb de Antani WartI 218 55 L1607,2 982 m17 
Caiia iajor de Sant Se- 922 51 105767,8 5136,3 114,7 
Caixb & Hiquel Cortes 260 07 9350,4 503,2 36 
Caixd da Rafe1 Baltasar UartI 27 27 1095,2 Y , @  1 0 3  
Cairb de AgustI Cortas de Rafe1 398 41 10318 544,6 26 
Caixa iajor de 236 34 32787,Z 1892,4 139 
Caira de Cristbfol Sequl 82 21 19506,8 1180 237,S 
Coipañla de Tods Ll inb  271 5ú 65368,s 4666,8 236 
---------------------------------------*----------------------------------------------------------------- 

Puente: idea cuadro 2. K= nriiero de contratos: C/L= media de cantratos por ¿%: Y/@ valor medio por sequro. 

'l las coipanlas de seguro destinan un pareentaje que oscila entre un 10 y un 151 de las primas 
cobradas en concepto de premio en cada seguro con la intenci6n de coruequir la protección religiosa para 
l a  eibatcacibn u objeto asegurada Esta prdctica perhttb en e l  siglo XVIII. E l  iisw Vilar (1966), vol. IV, 
pp. 499-500 describe coi9 las lisas representan un importante p s t o  en e l  neqocio de seguros de l a  casa 
Alegre. 

La inexistencia de reservas, ni legales ni estatutarias, 

suponia que si el ejercicio era negativo los socios desembolsaban 

el capital necesario para hacer frente a las deudas contraídas. 

Ello implicaba que ante la coincidencia de sucesivos ejercicios 

negativos los socios optaban por la liquidacidn de la sociedad y 

la formación en breve de otra en una nueva coyuntura favorable. 

Este fendmeno explica la escasa supervivencia de la de las 

conpanlas cuya actividad no supera, en su mayorie, los cinco 

años". Por otro lado esta caractarfstica no es especifica ni del 

mercado mallorquin y de la @oca sino que perdurar6 hasta bien 

entrado el siglo XIX y desaparecer& cuando se transformen las 

caracteristicas estructurales del mercado asegurador español". 

Hodalidades y fornas organizativas. Hacia una concentraci6n y 

especializacih del negocio. 

Las primeras compañfae aparecidas en la decada de los aAos 

cuarenta y cincuenta estan ligadas Qnica y exclusivamente a los 

conversos mallorquines. Loa chuetas encuentran en la fórmula 

asociativa el vehiculo de intervencidn y control progresivo del 

mercado asegurador, un negocio paralelo y similar al de la 

cr6dito en el que tradicionalmente se han especializado. Sin 

embarga la modalidad asociativa en la eseguraci6n pronto es 

l3 De las noventa calxcs de S&& registradas entre 1650 y 1699, niliero que no inteqra las tonadas 
por conversos que tienen un coiportaiiento dispar, iinicaiente siete tienen una supervivencia superior a los -- 
cinco anos. Se trata de l a s  socisdades representadas por Jaume Bowr (16511-1665), Andreu Veny (16711-1683), 
Sebatill Llopis (1679-16921, nique1 Mir (1679-1683), Higuel lhteu (LUZ-16921, Gabriel Tarrassa (1613-1691) 
y ~ominqo Perragut (1689-16%). Pons (1996), pp. 244-245. 

I 5 ii l4 Rax y Iiatilla (1996), p. 192. segiin las autoras de las  120 coipañias localliadas en e l  sigla III 
! un rol desaparecieron antes de cumplir sus priwros cinm a h s  de actividad. 
! 



imitada por otros grupos de cristianos viejos entre los que 

encontramos nobles, mercaderes y artesanos ya sea por un simple 

acto mim6tico o  por las ventajas competitivas que aporta. En el 

desarrollo y difusión del modelo de caixa de s e g u r i t a t  existen 

dos etapas eeparadas por unos ahos claves: 1678-1679. Hasta esa 

fecha las sociedades de seguros, aunque ya imitadas, estan 

constituidas may~ritariamente por conversos. Sin embargo a r a l z  

de la masiva e intensa represi6n i n q u i s i t o r i a l  de esos ahos y la 

m& reducida pero m8s cruenta de los aiios 1689-1691 el marcado es 

abandonado forzosamente par los chuetas. Esta coyuntura en lugar 

de provocar una vuelta a la participación individual acelera la 

prolfferacidn de s~ciedades de seguros integrados por diferentes 

segmentos socloeconbmicos. Esta retirada puntual de los 

promotores de la fórmula colectiva no interrumpe el fen6meno de 

ascenso de la caixes de seguretat que prosiguen acaparando mayor 

cuota de mercado. La vuelta de los chuetas a mediados de la 

decada de los ochenta no modifica esta tendencia. En cambio si se 

transforma la estrategia de este grupo que, en lugar de 

constituir sociedades endogdmicas que han sido fdcilmente 

identificadas y confiscadas por la Inquisición, forma sociedades 

mixtas con cristianos viejos. Como expertos en el negocio 

realizan en ellas las tareas de gestión. Sin embargo, en los 

momentos en que se reactiva el interbs del Santo Oficio Bstos son 

sustituidos por otros socios, naturalmente cristianos viejos'". 

'' Un ejehplo 6s este miportaiiento es la sociedad creada el 6 de dicidre de 1680 por cinco cbuetas 
(uiille~ Taronql, Ratel ibyb, Rafe1 Fortesa de Gaspar, Prancesc Salvador Aquil6, Rafe1 Tarongl de Cui~lei), 
un artesano (el sastre Antoni Horro), un notario (Ilicolau Rubert, socio habitual de entidades de seguro y 
fonalizador de estos contratos) y dos destacados mqos de la Inqujsición bllorquina (Sebastia Perraqut, 
mretario del Santo Oficio y Dominqo Perraqut notario de secuestros del Tribunal). Los socios cbuetas se 
turnan en la gestión hasta 1666. Eh 1687 en el rownto que el Tribunal del Santo Oficio retoid los procesos 
la funCi6r1 de h a & r  (el cargo visible) es asumido por Domingo Perragut. Da esta forid, y ids en este caso 

Es precisamente en l a  primera etapa de este proceso de 

desarrollo de las saciedades de seguros y en torno a las 

sociedades conversas donde se i d e n t i f i c a  una estructura (tamafio 

y forma) de l a s  empresas de seguros m8s desarrolladas y el 

establecimiento de una serie de alianzas entre las sociedades de 

seguro6 chuetas que permitian ahorrar costes de transaccidn 

internalizando algunas funciones correspondiendes al mercado. 

Entre 1650 y 1678 los juedoconversos mallorquines crearan 

una sofisticada red de sociedades de seguros a traves de las 

cuales consiguieron controlar el negocio. Desde la decada de los 

años cincuenta los chuetas constituyen sociedades con gran numero 

de miembros", una gran capacidad aseguradora para la epoca 

(hasta 600 piezas de a ocho o libras por embarcación") y con una 

compleja estructura administrativa. En esencia, su constitucibn 

y funcionamiento es similar a cualquier caixa, pero por su 

volumen y por la relación que establece con otras aseguradoras 

mas pequeñas es designada por sus propios socios como Caixa Majar 

Esta denominacidn se explica porque muchos de sus miembros 

constituyen a su vez, en grupos reducidos, caixons, con un 

funcionamiento independiente pero que reciben ciertas 

prestaciones de la Caixa Major. 

E s t e  sistema permite que a la hora de concertar un seguro la 

Ca ixa  Major subscrita una cantidad importante y el resto de l  

en que l~ socios chuetas se allan astutamente con kierbros de la inquisición, sus intereses perianeceran 
caiuflados y a salvo de la vordqine inquisitorial. ARH, Protocolos notariales, llicolau Rubert, R-165, f f .  
426~-432. 

la Caira con una masa social mayor es la de Snt Antoi que dispne de 36 socios, M, Misenda, 
numero provisional 307. 

55 " Cantiddd d d v a  arriesgadd por una sociedad formada por veinte conversos que opera entre 1652 y 
1664. AMI Bisenda, n k r o  provisional 824. 



valor se distribuya entre los caixons y socios que deseen una 

participación a titulo individual. Con esta fórmula los chuetas 

pueden cubrir el valor total de un contrato de seguro en s u  

propia red s i n  tener que acudir a aseguradores externos a su 

circulo. Por otra parte la sociedad mayor facilita creditos a 

bajo interds a las entidades menores para hacer frente a los 

d 4 E i c i t s  coyunturales. Igualmente en los pleitos consulares 

establecen una defensa  conjunta. 

Este entramado conduce a la existencia de un denso sistema 

asegurador, toda vez que también se establecen relaciones entre 

diferentes Caixas majors a través de la creacibn de caixons con 

miembros comunes (Gráfico 1). Ejemplo de ello es la constitucidn 

del caix6 del tomador Hiquel Cortes d e  Josep. E l  15 de setiembre 

de 1665 se reunen cuatro socios de la Caixa de Sant Sebastia 

(Miquel Cortas drAgusti, Rafel Fortesa de Gaspar, Joan Baptista 

Martf y Bartomeu Taronqi), dos d e  la Caixa de 1652 (Joan Antoni 

Cortes y Guillem Tarongí) y uno de la Caixa de Sant Antoni 

(Gabriel Josep Cortbs) para constituir la sociedad. Estos siete 

conversos siguen siendo miembros activos de sus respectivas 

Caixes  Hajors en los que participan en los cargos administrativos 

pero a su vez forman parte de una entidad menor en este caso 

dirigida por el tomador Miquel Cortes de Josep y el cajero Rafel 

Fortesa de Gaspar. 

Con estos mecanismos este grupo consigue una importante 

concentracidn de la actividad aseguradora. A modo de integración 

vertical las empresas mayores disponen del control de l a  

sociedades subsidiarias a travbs de s o c i o s  comunes l o  que les 

permite mantener una misma estrategia e interes. A su vez esta 



red de sociedades interrelacionadas permite reducir los costes de 

transacción al internalizarlos a traves de la gesti6n. En la 

mayor parte de los seguros se elimina el coste del intermediario 

sea notario o corredor al asumir la funcion de contactar 

asegurado con asegurador. En este caso sera la Caixa o Caixes 

Majors las que se encargaran de distribuir el seguro entre los 

iniembros de la red. Además acaparan la mayor parte de los seguros 

de su grupo puesto que los socios tienen la obligación de hacerse 

asegurar en su entidad y ademiís obtienen los seguros de la mayor 

parte de integranter; de su comunidad. De la misma forma al actuar 

conjuntamente se reducen los costes de la defensa en los pleitos, 

gastos en la participacidn de la recuperación de restos en los 

casos de abandono'' y se dispone de un flujo constante de 

informaci6n. 

Ciertamente las Caixes majors chueta8 presentan aspectos que 

las diferencian de las entidades formadas por los cristianos 

viejos: 

a) la inversión del capital acumulado a través de las primas les 

permite conseguir mayor estabilidad y seguridad a largo plazo. En 

sus estatutos se obliga a movilizar el dinero en caja en forma de 

pr6stamos a alguno de sus socios a un inter6s preferenciali9 

los b' rados e ncur dete ' ci cunst c n o 
tro Y a caibio de Z : % n ,  ' efec% e%Z de jr:%:or i ssg :szdot 

cuva virtud pasan tales bienes a la ~ropiedad de Ista. oue debe satisfacer el total de la iiideuiilación 
@Ue de otro lodo le  c o t r e s m ~ ,  Castelo y Peret (19721, p. 11. Se trata de una foria 

ercepcionai de cobrar e l  seguro que tiene, según Hehlse-Yon Ctryk (19881, p. 399, dos caracterlsticas: 
S W e  la liquidacidn definitiva del contrato y el asegurado transfiere al asegurador el derecho sobre el 
objeto asegurado. 

" el apltulo cuarto de los estatutos de la de 1672 se indica que cuando en la caja se 
-1- 25 ilbr* rillorpuinas deberal prestarse con ua interb del 61 a uno de los socios, siguiendo el 

1 los que no dlsponen de ninqiin prefitaio concedido por esta entidad. El redito se pagar4 
m w n b  a1 C&m. P + r g ~ l  (1891), p. 66. 

I respecto al mercado. A cambio, el capital prestado debe estar a 

disposici6n del cajero en el momento que sea necesario para la 

Caixa. Por su parte las sociedades de los cristianos viejos, tal 

vez por la larga tradici6n cristiana de condena de la usura, 

prefieren el cambio maritimo. Operaci6n que reporta importantes 

beneficios pero que esta a merced de los mismos riesgos que el 

seguro. Con el prbstamo a interes los conversos consiguen 

mantener movil.izado el capital pero de forma mas segura. De esta 

forma los chuetas en SUS estatutos se anticipan en la formación 

de lo que podríamos llamar una "embrionaria reserva". Esta 

diferente estrategia de inversi6n explica la mayor longevidad de 

la entidades aseguradoras conversas. 

b) una mayor complejidad administrativa: ademds de tomador y 

cajero, 1l.ibrer [cargo de control de la gestión), Caixer de les 

almoines y almoiners. A diferencia de las sociedades formadas por 

cristianos viejos los cargos son de elección anual. ~ o d o s  los 

miembros van rotando en el ejercicio de los diferentes funciones 

administrativas'". 

c) una diferente concepci6n religiosa que se materializa en el 

destino de un porcentaje de las primas a limosnas para los 

miembros de su comunidad en lugar de destinarlas a celebración de 

misas para la salvaguardia de los seguros suacritos". 
I 

Es relativamente sencillo explicar estas complejidades 

20 En los estatutos se designa un día, generalmente tiesta o dla señalado para l a  elecci6n. El sisteia 
electivo se basa en los votos de los socios, por ~ y o r l a ,  sin que sea preceptivo un priado obligatorio de 
descanso. La rmnstrwción de los argos en algunas sociedades ha periitido deducir que la rotacibn se 
produce sin un orden establecido aunque no abwrden las repeticiones. Pons (1996), p. 229-210. 

21 B r a ~ ~ t e i O  (19?6), p, 186, desccibe cono l a  miunidad conversa iantiene su propio 5iSteia de 
beneficeacia para atender a los necesitad6 de su comunidad. Su orgullo de asta les impide aceptar ' 5 7 beneficencia del exterior. Esta ayuda consiste en noabrar a iierbros d e s h d p s  de Ir coiunidad para 
recaudar un fondo para liiosnas. 

1 



ademas de la mayor supervivencia de las sociedades de este grupo 

atribuyéndolas a la endogamia familiar, a las diferencias 

antropolbgicas de los conversos y a su cohesi6n socio-religiosa. 

A I í n  sin despreciar estos elementos cabria explicar la 

concentración y especialización de este grupo a partir de mejoras 

organizativas y administrativas que permiten, sobre la base de 

una comunidad cohesionada, ahorrar importantes costes de 

transaccibn. 

La desaparicibn de esta compleja organizaci6n no se debe a 

factores intrinsecos de la propia estructura econbmica-social 

s i n a  a causas exdgenas. La persecucidn inquisitorial pone fin, de 

forma temporal, a la intervenci6n masiva de los chuetas en el 

negocio del seguro". Al reintegrarse a mediados de la década de 

los ochenta cambian de estrategia integrilndose en sociedades 

mixtas y no se ha detectado la reconstruccidn de la red 

aseguradora conversa. Sin embargo su legado, las caixes como 

modelo que ellos impulsan y promueven, aunque con una mayor 

simplicidad, se impune en el mercado. 

DIFUSION Y EVQLUCION DEL HODELO EN EL SIGW XVIII 

El modelo asegurador basado en las caixes de seguretat 

geatado en la segunda mitad del siglo X V L I  se consolida y 

mantiene durante la centuria siguiente. En las sociedades 

aseguradores de la segunda mitad del siglo XVIIX apenas se 

detectan cambios significativos. El examen de las actas de 

'' El arresto de un total de 237 conversos desde octubre de 1977 y durante el año siquiente. tas 
confiscaciones se sucedieron durante 1618 y 1679. ~raunstein (19191, p,  126; Campaner (1984), p. 433. 

constituci6n de seis sociedades (cuadro 4) permiten mantener esta 
. - 

afirmaci6n. persisten las mismas caracteristicas: a) son 

sociedades colectivas: b) la misma denominacidn de C a f x e s  de 

seguretat; c) identicos administradores: tomador y cajero. Al 

primero se le exige un plazo para depositar las primas en manos 

del cajero del mismo nodo que sus hom6ninos del siglo X V I I a Y :  d) 

descuento de un porcentaje de las primas para la protecci6n 

religiosa"; e) inexistencia de capital social inicialmente 

desembolsado. 

De igual forma persiste la limitacidn del riesgo por objeto 

asegurado aunque con la consiguiente actualizacibn de la cifras 

limite al contexto de la &poca. En estos momentos ya se ha 

generalizado la percepcirSn de un salario monetario para los 

administradores que se cifra en los 7 pesos. Los socios se reunen 

anualmente para contabilizar los beneficios o p6rdidas. A1 final 

de la sesidn deciden la continuacidn o liquidaci6n de la 

sociedad. 

Loa dnicos cambios significativos que evidencian la llegada 

de ciertos aires de renovaci6n se detectan en la Caixa Santo 

C l i r i s t o  de Santa Cruz, La Virgen SU Hadre santisima de 10s 

Dolores, el Patriarca San Joseph, san Ignacio  y l a s  benditas 

A l m a s  del Purgatorioae que opera entre 1787 y 1793". Entre l a s  

21 Persiste el p h o  de veinticuatro horas aunque en la sociedad mto_hictoh u 
pulsima Concepcibn se alarga el tenino hasta los &S dlaa. 

24 Uniu?ente cabblin las cantidades que pueden oscilar desde los cuatro clrlw de Hdjr Libra da h 
Cdira &lclssin C Q ~  de JesU a la l/2 parte & los benellciooi (IW señala la de 

I5 ARn, Fondo Mayo1 y Roca, 29. 

~riste cierta confusibn en la contabllldad de la socieóaá en los ultiws Mes & actividad* El 13 
de octubre & 1792 se ot&na al cajero que se abstenga de concertar seguros con wtivo de la guerra *n 
francla aunque en una nota se renueva la autorhaci6n. ~xisten datos contables hasta el 21 de febrero de 

16 



principales innovaciones cabe destacar que es la primera sociedad 

detectada en que el tomador recibe tanbien el nombre de 

~irector" y no percibe un salario sino un porcentaje respecto 

a las primas de los seguras contratados, concretamente un 1 por 

1000". En tónica con las sociedades de seguros que se están 

imponiendo en otros centros, distribuyen la participación social 

en acciones (30 acciones) en sustitución de la forma tradicional 

de partes. Aunque esta adopción se realiza unicamente desde el 

punto de vista formal puesto que no existe un desembolso de 

capital ni le responsabilidad limitada de loa sociosa'. 

Cuadro na 4 
Parlodo da actividad y capidad L mbarturr d, 18s mida& L ragiirwr 1767-1793 

09-07-1767 Dulclssii COK de J e s h  1 2 1767-1782 300 
Sant Ignasi 

04-09-1713 Santo Cristo da Santa 16 1773-1782 - lo00 
Crut y la Furlsina 
concepcidn 

01-08-1774 Divino y Sagrado Corazbn 4 1771-1779 300 
de Jesus y Sant Ignacio 

01-10-1771 Sbnt hrtl 14 1174- - lo00 
07-02-1784 Patricdrca San Josb, e l  Santo Cristo ? 1181-1792 ? 
15-02-1787 Santo Cristo de Santa 11 1781-1793 - 3MX) 

Crut, la Virgen so mire... 

f'C= Pecha de coastituci6n; U= iiliero de socios; IC= inforiacih contable; CS= capital social (en libras 
iallorguinas): U = l i u t e  orequrable por e ~ c o c i 6 n  eqin estatutos. 

1193. UN, Hayol y Roca, 29, s.f. 

27 La sociedades de seguros por acciones a ~ l i r a d a s  por Delgado (1981), pp. 297-3ü5 poseen Un c&o 
adainistrativo encabezado por un Director, subdirector, conciliarios y un contable. 

2a En las sociedades malaquehas de principios del siqlo Y I Y  Carcla Hontoro (1909), p. 269 los 
dirwtaré6 reciben COK) p¿ga p r  su trabajo entre e l  2 y e l  lt de las utilidades netas de las s~ciedades 
a finales de ab. 

29 Parece ser que no en todas las  sociedrdes por accioneri de caracter privado que se desarrollaron en 
e l  siglo IVIlI s e  asunla la resp~hsabilidad liiitadas. Petit (1919), p. M) afirma que la responsabilidad 
de I& socim y el car6cter transmisible de las  acciones se determinaba en los estatutos de cada sociedad. 
Estos Mn loa que indican la naturaleza personalista o capitalista de cada entidad. 

La masa social de las compañias del setecientos demuestra el 

interbs de las principales familias comerciantes en participar en 

el negocio del seguro (Fontichelli, Billon, Marcel, Pel iu  y 

Mayo13@). Su presencia en las distintas caixas denota una 

concentración del negocio en manos de los mds importantes 

negociantes de la epoca. Por otra parte la e~istencia en coman de 

un mismo cajero y tomador determina una mayor especializacidn en 

la gestión que en Bpocas precedentes. Los mismos administradores, 

en el caso de Isabel Ripoll y Josep Armati gestiona 

coetaniarnente, al menos, cuatro caixas distintas. 

Cuadro no 5 
Wasr social ba la  soclidadu de q u r ~  ullorquipr, 1767-1793 

WWO Pau Coilla Isabel Pipo11 Isabel ltlpoll Isabel Pipoll Jos6 Ripll 
rmaDOD Jmep Aruti Josep Araati Josep mti Josep h a t i  J .  8. Felju 

SOCIOS Prancesc Warcb B111on Antonio llarcel Antonio Warcel Jnmimo Xibm 
de Boniasip Antonio llarel Antonio Corila Antonio h i l a  Jwn Ripoll 

Claudio Narcel Claudio ndrcel Claudlo ilarml 
Caspar Vida1 Domingo Ri jol Ba~tolbie FOM 
Wariano Perrer J. B. Calera Wartl Lyol 
Antonio Perrer Josep Ripoll Iranciscolloy~ 
Doiinqo Pujo1 Domingo pujo1 Antonio Sarra 
Bartolomk Fons Pelegro k'onticheli M e s  Fellu 
Antonio Waipaya Josep Cardona P. O. Pipo11 
Antonio Coiila P. A. Guitard 
P. O. Ripoll socio 6In Ident. 
Toias Sor¿ socio sin ident. 

I Hiquel Vidal 
-------------m------------------- ----.-- . S 

j Riente: M, U. 4844, 4847, 4846 y 1842; C. iianea, pmerc i capital, p. 267 y M, Pondo 

i hyol  y Roca, 29. 

ES interesante destacar el mantenimiento del modelo sin 

~ apenas transFormaci6n durante el siglo XVIII y cdmo los socios de 

5 9 Para entender el papel de estas fa i i l ias  de coierciantes en l a  actividad rercantil da la isla 
Manera (1980). 



estas sociedades persisten en su preferencia en tener 

participaciones en varias sociedades, primando el criterio de 

diversificacibn del riesgo, en lugar de intentar adoptar la 

creaci6n de sociedades por acciones de moda en otros enclaves de 

la monarquía hisp6nica que podian solucionar el problema de la 

responsabilidad ilimitada y a su vez aportar una mayor capacidad 

de contratación. 

LA C R I S I S  DEL SISTEMA 

Tal como se ha analizado durante el setecientos mientras en 

~uropa" y España" se producian cambios significativos en el 

seguro maritimo con el desar ro l lo  de 1 as sociedades anbnimasl' 

31 Balperin ( 1950), p. 63-84, identif lca esta centdrla como la epoca de las coipaiiias. Las priieras 
sociedades por acciones aparecen en e l  contexto especulativo que desenboca en la auth Sea Bubbk. La 
priiera Caipaiifa inglesa de seguros i a r l t i m  se crea en 1720 y diez afios antes se habla fundado l a  prlrera 
wnpaitla de sequros de incendios la Fire m. Del ano 1720 datan dos sociedades por acciones que en 
un principio se crearonpara la erplotacidn del seguro iarf timo pero qua rds tarde arpllaron sus actividades 
al rano de incendios y de vidil. Se trata da l a  y l a  7 m. En el continentfi europeo se extiende a partir de l a  segunda i i t a d  da la centuria. En el caso 
de k t e r d a a  entre 1766-1780 vease Spooner (1983) y para Hdpoles en l a  r isia epoca la obra de Assante (1919) 

l2 En la segunda ii tad del siglo XVl Il se generallra la creaddn de sociedades anbniias y miandi tarias 
por acciones. A. H. Berna1 (1992), p. 502, nota 269. situa la prliera referencia de una coipaiila espabla 
de seguros operando en Cddlr en 1760. Adeids realiza un repaso de las coipailas de segwos instaladas en 
las diferentes ciudades y puertos espanoles. 'segiln r i  es t i rac ib ,  a fines de l a  centuria del XVIII habja 
constituidas alrededor de un centenar de coapailas operando en segurosn. Este autor cita siete sociedada 
en Barcelona en 1789, una en Bilbao en 1783, nueve en Mdlqa en 1800, dos en la Conúia en este iisw año, 
una en Santander en 1793, etc. En Barcelona se s i twn la Saqada Paiilia que [unciona desde 1711 y l a  

la ba rcdmsa  de Seuuros -m&bi desde 1776. P. Vilar (1986), vol ZV, pp. 537-540. Otras 
referencias en Delgado (1981), pp. 293-307, Garcla-Baqwro (1976), pp. 420-440 y Manera (1988), p. 267. 

" Frar y Watllla (1996), p. 166, erpl ¡can la importarla en este rector l a  di f u s h  de las coipailas 
comanditarias por acciones en su canino hacia el  desarrollo de las sociedades an6niias. Citan este tipo de 
sociedades en el ultimo tercio del siglo XVIII en Cddla, Barcelona, Málaga, Santanter y concretan que el 
90 por ciento de ellas tenla por objeto e l  seguro. Poselan entre 14 y 69 mios, su capital social ~ sc i l aba  
entre 150.000 y 1- de pesos y e l  valor noiinal de cada accibn se situa entre 5000 y lOooo pesos. COM 
ellas mentan muy elevado. Sin embargo iie atreverfa a iatlsar que ese capital en la nayorla de ocasiones, 
por no decir todas no se &serbolsaba en su totalidad, Por tanto en 1a realidad el  deseiboiso por accibn 
es mucho aenor. Tafunell (1989), p. 467 af irma que con anterloridad a la 1 Gwrra Mundial en las sociedades 
a n 6 n h  espablas el deseibolso de capital no solfa exceder del 25 por ciento del noiinal fwidacional. 

en Mallorca se prolonga el mismo esquema sin apenas cambios 

apreciables. A finales del setecientos perviven las cajas de 

seguros con una organización prácticamente iddntica a sus 

predecesoras del XVII. Sin embargo la actividad comercial se ha 

transformado sobre todo con la apertura de nuevos mercados una 

vez habilitado el puerto de Palma para el comercio colonial". 

El seguro marítimo que proporcionan las caixes no cubre las 

necesidades de la época. Sus limitaciones vienen determinadas por 

su escasa capacidad de cobertura manteniendo un limite de riesgo 

por objeto asegurado muy bajo, por la carencia de capital social 

que hace depender de desembolsos directos por parte de los socios 

en caso de siniestro e inexistencia de metdlico en la caja y a su 

vez por la falta de reservas que respondan de las 

responsabilidades asumidas en las póliaas. 

A finales del siglo XVIII los  ilustrado^ son conscientes de 

la carencias que afectaba a la organi zaci6n aseguradora de la 

isla, En su ant i l i s i s  del comercio contempordneo aportan la falta 

de seguros como uno de los factores de su debilidad. En la 

Memoria de l,a Sociedad Económica de amigos del p a i s  publicada en 

1784" (v4ase anexo 1) se analiza con asombroaa claridad 18s 

limitaciones del seguro autbctono en manos de las cajas de 

seguros. El autor describe como el mercado de seguro es td  en 

manos de una cuantas 88caxasn muy débiles que no cubren mds que 

hasta las 4000 libras. Los intentos de crear una compafiia de 

seguros con una capacidad de cubrir doce mil libras se quedb en 

'' Ei puerto de ,Palma fue habilitado al trlfico colonial con loa reales nñn el enercip 
I u r e  de E s ~ a i a  a Indiap del 12 de octubre de 1178. Para las rapercusianes wrcantiles de este hecho ver 

i 60 C. Manera (1988), p. 209. 

j5 sarra y Prau (1780, pp. 14-46. 
L 



proyecto. En e l  momento en que se confirma un siniestro los 

cajeros de las caixes se reúnen c o n  e l  asegurador y ,  segun el 

mismo relato,  intentan aplazar e l  pago y en muchas ocasiones ello 

conduce a un ple i to  e n  el Consulado de Mar que dilata la 

decisibn. De igual forma explica que Los mercaderes que disponen 

de corresponsales en otras plazas aseguran e n  Cádiz, en Barcelona 

o en Amsterdam3' con e l  perjuicio que supone para la balanza de 

pagos de la isla. S i n  e m b a r g o  no todos los  comerciantes d i s p o n e n  

de ellos y deben soportar esta situacibn, Finaliza el ilustrado 

proponiendo la creacidn de una gran Caixa en la que participe 

todo el Reino o una compañia de l o s  pueblos y cuyas operaciones 

se realizaran a travbs de Taule Humularia de la Universitat. 

El sistema asegurador basado en las Caixes, un siglo antes 

novedoso y dinhmico, se ha convertido con el t i e m p o  en una 

institución anquilosada y a n a c r b n i c a .  Por  u n a  p a r t e  e l  limite 

asegurado por objeto asegurado es escaso y por otro los 

compromisos asumidos por l a s  cajas no se resuelven con la 

prontitud exigible en este t i p o  de contratos. A l  i gua l  que el 

resto del mercado de seguros espaiíol, el ciclo b4lico de 1793- 

1804 afectará a l  comercio y a l a s  compañias de seguros y se 

encargara de liquidar definitivamente esta organi~aci6n. Pronto 

se inaugurara una nueva f a s e  con un nuevo marco l eg i s l a t ivo  en el 

que  e l  sector de seguros e n  Mallorca t r a t a  de adaptarse. 
, .  ' 

La contrataci6n de seguros en plazas forbneas que explicita e1 ilustrado no es un fenimeno propio 

ri, de finales del siglo XVZII sino que en el siglo anterior es un coiportariento habitual en los grandes 

di 
cowciantes y representantes que tenjan fuertes contactos en el erterior. hns (l996), p. 45-17. 

ANEXO 

Falta de sequtos 

Demos ya un pasea vahos al iuelle, y veremos 6 nuestros comerciantes en corrillos lIenos de t e w e s ,  
buscando noticias de sus caudales que corren los riesgos del nar, ¡O y que sustos y que congojas no les 
cuesta verse amenaaados todos 30s dias con la ruina de su casal se dird luego que ellos tienen l a  culpa, lo 
hubiesen asegurado; el que asequra dura, dice el refran; pregunto; ¿y tenido proporcion? lo dudo; eranineios 
este asunto que lo  merece. 

h b l a  una coipaiia de seguros de doce i i l  llbras, que por desgracia de tener deswldos sus rfeibros 
perecid en la i i s ~  cuna; quedaron unas pocas caras de tuertas t an  debiles, gue se puede dudar de su 
existencia; sin embargo b6eguran, y, su rayor esfwr8o es hafta quatro i11 Iibras; ¿grande hazana para un 
conercio de verdurasl l l q a  d verificarse la  ¿varia y la perdida de loti efectos asegurados; acude el 
interesado se juntan los mueras, parece que se les arranca l a  mitad del alw, va muy valida entre ellos l a  
gran sentencia: en pagar no seas corriente; se escusan grandeiente cobrador coa tenedor, van y vienen papeles 
y por ultimo se arma un pleyto, ¿y que tal? un pleyto del Consulado de Hallarca. 

Los comerciantes ias econoiicos que saben y han sufrido estos enyrras, aseguran su caudales en 
Bamlona, en Cadir, en Aisterdai, y el preiio sale de l a  Isla en perjuicio de su balanza; p r o  este reredio 
aunque funesto 6 la causa piiblica no alcanza d todos: p c w  son los individuos del coiercio, que tengan 
correspondientes en aquellas plazas, y sin el los carecen de esta proporcion. 

Sebores, los seguros son el alma del coiercio, si ella es ruin no podrd resultar sino un comercio 
ralo: sl carece de alma serd un cuerpo sin alma 6 en buen romance un cadaver; vease abota pr  el estado 
infelicisin, que tienen aqui loa seguros qual ser¿ el concepto, que nerece nuestro coiercio. 

Bs cosa averiguada por una iultltud de corbinaciones, que refieren los padres raestros de ~olitica, 
que el asequrhr que continua por largo tiempo este negocio sleipre gasa, Lo tengo por constante, y es un 
bello presupuecto para encarar un proyecto capal de remediar esta trhbd, O e n f e r d  c r o n h  & nuestro 
cowcio; atencion: baqase una caxa de seguridad sin liiitacion de cantidades, en que el asegurador =a todo 
el Reyno, 6 una compañia de los pueblos; que el cobrador y tenedor sea la  Tabla ( S )  que a l l l  se deposite el 
premio llevandase cuenta separada, hadase un oficial 6 el salario competente d 10s actuales; sera l a  caxa 
MS fuerte, m solida y de us credito que se haya visto; podra tenerse por segura la  ganancia en el 
discuso de iucbos a*, y el espiritu y actividad, que toiard el coiercio por consequencia necesaria. Bta 
es una idea, y sl m probase no será dificil extender el plan. 

(8)  01 P a l ~  hay un deposito publico desde tieipos muy antiguos, llaiado iensa 6 Tabla nuiularia 
universal, en la que depositan gwntos caudales quieren los particulares b Coaunidades de todo el 
Reyno con facultad de sacarlos siempre que gusten sus dueños, sin que estos deban pagar por ello 
el menor interes; guedando respomble dequalquier quiebra culpable el Tablero, y todo el Regno de 
un caso fortuiton. 
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