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marino e atlántico da Coroa, ou seja o capitalismo régio, estruturado 
num suFocante monop6lio estatal. Dal a sua singularidade, com a vassa- 
lagem do e c o n h i c o  ao polltico, rneio adequado para a salvaguarda do 
trono. No processo, os metais alemiies tiveram imprescindfvel tarefa. 
Esse o desafio que esta comunicacáo pretende oferecer a historiografia 
contemporhea. 

Comercio internacional y seguros marítimos 
en Burgos en la época de los Reyes Católicos 

IIIiARIO CASADO ALONSO 

Dentro de los múltiples aspectos a estudiar en la variada problemi- 
tica del comercio medieval, uno es el referente a las conexiones exis- 
tentes entre el mundo mercantil y el financiero. Tema de compleja 
envergadura y donde es muy diflcil poder deslindar sus interrelaciones. 
Una de  estas es, sin duda, la que se estableci6 por medio de los seguros 
marítimos. Tema que va siendo desbrozado a partir de los trabajos 
de Edler de Rmver, Melis. Tenenti. Dwhaerd, Del Treppo, Cassandro. 
etc. Todos nos muestran Ia fuerte vinculaci6n entre los seguros marf- 
timos y el  nacimiento del capitalismo mercantil l. 

Sin embargo, el caso castellano permanece todavía oscuro y tenemos 
que llegar al siglo XVI para poder contar con estudios, tanto econ6- 
micos como jurídicos, que sean verdaderamente esclarecedores. Es 
evidente que antes del quinientos - momento en que las investigaciones 
de M. Basas Fernindez, S. Barkham y S.M. Coronas2 han constatado 

' Una breve revisibn sobre la problcrntítica del seguro marltimo en Europa puede 
seguirse en L. Sdnchez Garre. .El seguro en Europa del siglo XIIl  al siglo XVIII: 'Ad 
riscum Del, maris ct  gentium . . .'. (Note sobre el VI1 Curso dc Espccializeci6n en Historia 
Econbmica .Federico Melis.), Revisla de Historia Econdmica, Afio 111, n.' 2 (1985). 
pp. 315-322. 

M. Basas Ferndndez, El seguro madlimo en Burgos (siglo XVI), Bilbao, 1963. 
S.M. Coronos G o d l e z ,  .Los origenea de la rcgulacl6n consular burgalesa sobre el seguro 
marltimo., Derecho Mercanrll ccutellano. Dar f i l u d i o ~  Hisrdricos. L d n ,  1919. pp. 171-224. 
S. Barkhem, .Burgos Insurance lor Basque Ships: Man~irnc Policics lrom Spain. 1547-1592.. 
Archivaria. 1 1 (1980-81), pp. 87-99. 
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que Burgos era una de las plazas aseguradoras ~ A S  importantes de 
Europa,- los mercaderes castellanos tambikn acostumbraban a asegurar 
sus fletes y mercancías. Lo mis  probable. por otra parte, es que lo 
mismo que Barcelona y Valencia se convirtieron en las principales lonjas 
dc contratación dc dichos insirumcntos para cl Ambiio peninsular 
mediterrineo ', Burgos lo fuera para Cascilla. Coino es bicn sabido. h 
ciudad del Arlanzón a fines de la Edad Media era uno de los centros 
económicos mds importantes del comercio internacional del golfo de 
Vizcaya. Al calor de  estos trhficos mercantiles surgi6, ya desde el siglo 
XIII, una pujante oligarquía urbana que no solo se dedicaba a los nego- 
cios comerciales, sino que tambitn practicaba los linancieros. Por ello. 
no es extraño que dichos mercaderes importaran de los paises rnediter- 
rdneos y, sobre todo, de Flandes (la zona, por excelencia, de sus activi- 
dades econ6micas) las consturnbres aseguradoras, arraigadas en dichos 
lugares desde antiguo. El momento mas propicio para su implantación 
debib de producirse, con certeza, a lo largo del siglo XV, años en que 
multitud de fuentes y autores coinciden en señalar como el inicio de 
la gran expansión comercial burgalesa. La creación de la Universidad 
de Mercaderes en 1455, el Consulado en 1494, la uileclaración~ de póliza 
de seguros hecha por éste mismo en 1514. asi como su regulación en 
las Ordenanzas de 1538 y 1572 son los jalones en dicho proceso. El 
resultado serd que la ciudad se convierta en uno, de los principales 
centros de seguros de Europa, donde no solo negociaron estos instru- 
mentos contra siniestros, los llamados .riesgos. en la epoca, mercaderes 
burgaleses y castellanos, sino muchos otros de diferentes naciones. Como 
afirma Basas, uBurgos fue no sólo el centro de contratación lanera mds 
importante de España sino también el niicleo de negociación de seguros 
mas notable de ella . . . fue, por tanto, una auttntica Bolsa de seguros, 
regulada por el Consulado. Alll se aseguraba para cualquier parte. aunque 
con preferencia para los trayectos marftimos del Norte.'. 

Sin embargo, mientras que el Funcionamiento y características de 
dichos seguros marftimos burgaleses son bastante bien conocidos para 
sus años de esplendor, el siglo XVI, poco conocemos acerca de SUS 

3 A. Gúrcla Sanz, .Ordinacioncr inediies de Banelona I Ptrpinya sobre orwgurancc% 
meritimes (segle XV).. Es~udis d'lfisioria Medieval, vol. IV (1971), pp. 121.143. J. Hadziiossif. 
.Assurcurs e i  Assuranccs h Valcnce A I'tpoquc des Rois Cathdiqucr.. Honzonr manns. 
Iiindralres spirituels ( V - X V I I L  siCcles). t .  1, Paris. 1987, pp. 155-166. ' M. Basas Fcrnhdcz, EI segun, mndiimo . . ., p. 20. 

precedentes. Lris noticias que se han dado son vagas y simples generali- 
zaciones, en gran medida motivadas por la parquedad documental5. Yo, 
cn esta comunicación, voy a aportar aIgunos datos precisos sobre su 
existencia y peculiaridades durante la tpoca de los Reyes Catblicos. 
Para cllo cuento con información acerca de 207 pólizas de seguros marl- 
titnos. datadas entre 1481 y 1507. La importancia de estas noticias viene 
dada tanto por su número como por lo temprano de sus fechas, sin 
duda hasta hoy dla las mas antiguas. Ello puede permitirnos rastrear 
los inicios de esta prhctica financiera entre los mercaderes burgaleses. 
asi como, a través de los datos contenidos en dichos contratos. esta- 
blecer un panorama general del comercio burga)&, que en cierta medida 
nie parcce novedoso cn algunos de sus puntos, 

ta luentc de información no es. como en los trabajos acerca del 
siglo XVI, los Libros de Registro de pólizas de ciertos seguradores, 
los Registros oficiales del Consulado o aísladas canas de pdizas, desgra- 
ciadamente no conservadas. t a s  noticias de que dispongo son las refe- 
rencias a la contratación de pólizas de seguro marítimo entre 
comerciantes. Estas aparecen ,anotadas dentro de los diferentes asientos 
del que creo el libro de contabilidad m l s  antiguo de un mercader 
burgalks, que abarca desde los años 1465 hasta 151 1 6. 

La utilitaci6n de dicho documento. hasta hoy desconocido1, 
presenta multitud de problemas. En primer lugar, su estructura interna 
es heteroghea, lo que hace que sea muy dificil su clasificaci6n dentro 
de las diferentes modalidades de Libros de Contabilidad de la epoca. 
Por un lado, para los afios 1465 hasta 1467 son las cuentas de una 
serie de negocios mercantiles conforme el sistema de partida doble, 
muy probablemente las m4s antiguas hoy conocidas para el territorio 
castellanoa. Pero, junto a ellas. para otros años son la anotacien diaria 
de las diferentes partidas de ingresos y gastos, conforme la estructura 

5 B. Cauncdo del Potro, Mercaderes casiellanar cn el golfo de Vizcaya (1475.1492), 
Madrid, 1983, pp. 136-140. 

El libro consta de 114 folios (40 X 22 cm) y se encuentra inserto dentro de la 
cuentas de 1538 del mayordomo de la mesa capitufar burgalesa (Archivo Caicdr~l  de 
Burgos. Libro de maycirdomia, n.O 68), descon~ICndosc cbmo Ilegb hasta alll. 

QuizBs. tste  sea c! libro citado por T. Lbpcz Mata. eVitorias y Compludos. El 
Icsramento de D. Alonso de Compludo., BlFC 137 (1956), p. 366. 

E. Hemhdez  Eateve, Komcntarlo histaricocaotable sobre los libros de cuentas 
de Diego Ordofiez*, Revisld Espafiola de Financiacidn y Contabilidad, vol. XVII, n.O 55 
(1989). pp. 223.276. 



ZAR- - Ililatio Casado Alnnso 
-p.A- ,...e 

de los conocidos Libros Manuales de Caja. Si ya de por si todo lo 
anterior trae una serie de problemas para el estudio de este libroY, 
tarnpcó estas cuentas estan seguidas cronologicarnente, habiendo lagunas 
en diversos momentos, aunque la informaci6n acerca de los seguros 
iiiarliimos ticnc una clara continuidad desde 1481 hasta 151 1. 

1'ci.o cl principal inconvcnicnte para la utiliaacih dc csic Libro 
de Contabilidad es  el desconocimiento de su autor, que nunca aparecc 
nombrado personalmente a lo largo d e  estos 46 años. Sin embargo. 
a través de la inlormacibn de diverso cariz contenida en CI, creo estar 
en condiciones de poder afirmar que pertenecla con toda probabilidad 
al mercader Juan de Castro o. al menos, a alguien dc la familia 
C a ~ t r o ' ~ .  Esto significa que estemos ante una fuente procedente de uno 
de los principales linajes de  la oligarqula urbana de Burgos". sicndo 
en consecuencia un esplhdida d a  de conocimiento de la vida económica 
de la ciudad y sus comerciantes. 

Según dicho Libro de Contabilidad, los negocios de este mercader 
fueron muy variados. Aunque su anhlisis, por su complejidad y exten- 
sión, supera los fines de la presente comunicaci6n y obliga a un estudio 
mds detallado en curso de realizaci6n en la actualidad. ~ u e d o  aportar 

9 Pmblemas frecucntcs en una &paca donde las tkcnicas dc la contabilidad no esian 

muy depuradas (cf. E. Hemdndez Esteve, .Comentario histbriceconisble . . . m ) .  

10 El apellido Casiro em propio de varias familias dc mercaderes dc Burgos, muchas 
de las cuales no tenlan ningún pareniexo entre 61. Por ello estimo que resulta erroneo 
mctclarlas. la1 como hace B. Cauncdo (B. Cauncdo del Potro, *Operaciones comtrciales 
del grupo famlllar Castro a fines del olglo XV.. En Ia Espada Medieval. V. Estudios 
en memoria del profesor D. Claudio SAncJuzJLlborno~. Madrid. 1986. vol. 1, pp. 189-198). 

El caso de Juan de Castra de que aqul hablamos es un claro ejemplo de ello, 
ya que he encontrado varias personas con el mhmo nombre n fines de! siglo XV. 

El titular de este libro de coniabllldnd. a juzgar por los datos contcnidos cn 
CI.  junto con otros procedentes de diferentes fuentes. pedrla ser descendiente del alcalde 
de Burgos Sancho Fernhndcz de Castro (t 1452), pues figura como sobrino del Ldo. Andrés 
tópcz de Castro, alcaide de Burgos. oldor de la audiencia real e hijo del anterior. Proba. 
blemente pudiera ser el hijo o el yerno de Siiribn Dlas el Rico, mercader burga!&s. casado 
con h o n o r  U p e z  hermana del citado Ldo. AndrCs -y del tambitn Doctor Diego FemAndcz 
de Castro, abad de Covarrubias. protonotario de Palencla y funcionario real. Negocios 
de todos ellos aparecen en el libra de contabilidad. TambiCn m este documento se citan 
parentescos de su autor con la poderosa farnllln de los Pardo. 

Este Juan de Castro. quizás. fuera el mlsmo que aparece llamado como Juan 
FemAndet de Casiro y que conocemos que h e  ascguredor. 

' 1  Sobre esta Iamllie contamos para el periodo de Los Reyes Católicos con el artl- 
culo de B. Caunedo del Potro, ~OpcmcIones cornercialcr . . .B. 

una primera y muy somera aproximación descriptiva. La actividad prin- 
cipal era, como no, la exportación de lana, que habla adquirido en las 
sierras de  Cifuentes y Molina, a los puertos atlhticos. A su  vez impor- 
taba patios y bonetes de Flandes, Ruan, Bretaiía y Londres, los cuales 
vendía tanto en Burgos como en las fcrias de Valladolid, Medina del 
Campo y Mcdina dc Rioscco e, incluso. en Sevilla. En estos negocios 
actuaba solo y en compaiifa con Francisco dc Valladolid, Alvaro y Fran- 
cisco de la Torrc, Pedro de Mazuelo, Hernando de Orense y otros comer- 
ciantes. 

Relacionado con las actividades mercantiles, y en gran medida deri- 
vadas de ellas, estarin sus negocios financieros. Dicho Libro de Cuentas 
anota cómo actúa de prestamista desde pequeñas sumas a campesinos 
y menestrales de la ciudad hasta cantidades mayores a personajes mis  
encumbrados socialmente, exigiendo para ello fianzas seguras, a menudo 
vajillas d e  plata. Igualmente ejerce como vendedor de  plata, cambista 
de monedas y negociante de letras de cambio, sobre todo para 
Bretaña 'l .  El complemento de todas estas actividades mercantiles y 
financieras serAn las que voy a tratar aqul, los seguros marltimos. 

Pero los negocios de Juan 'de  Castro no se ciAieron exclusivamente 
a lo ya dicho más arriba. Tambikn se dedic6 al cobro de diezmos en 
las diócesis de  Burgos y Palencia, tanto de familiares suyos como de  
otras personas. y a la explotaci6n de algunas tierras situadas en los 
alrededores de la ciudad 'J. 

Asl pues, estarlarnos ante un claro representante del gran mercader 
burgalés y castellano. Simultanea una extensa variedad de negocios y 
actividades económicas, desde las compras por menudo hasta las altas 
finanzas, pasando por los intercambios internacionales y las inversiones 
rurales. Su  ejemplo, por otro lado, no es  muy diferente del de otros 
personajes de la oligarquia urbana de Burgos, con los cuales tuvo tratos 
comerciales: los Pardo, los Orense, los Soria. los de la Torre, los Alonso 
de Burgos, los Maluenda, los Salamanca, etc. 14. Al igual que ellos prac- 

j1 A menudo, las cantidades de dinero manejadas en estos tratos de letras de cambio 
son bastante elevadas. lo que indlca el poder coonómlco de esic mercader-banquero. Asf, 
por ejemplo. el 21 de junio de 1502 negoci6 la suma de 5Oü coronas de oro a pagar 
cn Nantes por AIonso de Asiudillo por 179.000 mra. (f. 1033. 

" Los negocios e inverrioncs agrarias de Juan de Castro fueron analizados por nose 
iros en H. Casado Alonso, Seflores, mtrcadcrec y camperlnox L. comarca de Bugos a 
fines d t  Iu Edad Media. Valladolid, 1987, pp. 161, 168, 179.182 y 502-503. 

l4 Hay publicados algunas trabajos acerca & estas familias: T.F. Ruiz, *Los Sarrach 
y 10s Bonifaz. Dos linajes patriclos de Burgos. 124&1350., Sociedad y Poder Real kn 
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tica una diversidad de negocios, que es en consecucncia una diversidad 
de riesgos, algo muy normal en la mentalidad del mercader burgalés 'l. 
Aqui solo analizaré los relacionados con sus actividades financieras como 
tomador de seguros maritimos. 

1. Caracteres de los seguros maritimos burgaleses 

Uno de los primeros aspectos a abordar en la compleja problemdtica 
de los seguros marltimos en la epoca de los Reyes Cat6licos es el concer- 
niente a sus caracteres jurIdicos y formales. Pmo podemos decir al 
respecto, ya que las referencias documentales del dicho libro de contabi- 
lidad son muy parcas. En CI solo se anotan de manera telegrifica el 
nombre o nombres de los asegurados; de los barcos; en ocasiones, sus 
maestres; su trayecto; a veces, la carga; la cantidad asegurada, siempre 
expresada en ducados de oro; su premio; el dinero a pagar en ducados 
y su equivalencia en maravedis: y, a menudo. el sistema de pago de 
dicho importe. 

Al parecer, estos seguros marítimos guardan una gran semejanza 
con los que se desarrollarán a lo largo del siglo XVI' en Burgos y que 
han estudiado M. Basas y S.M. Coronas. Lo que nos encontramos es 
con seguros de tipo privado en el que el mercader, preferentemente 
de manera individual, actua como asegurador de los fletes de aquellos 
que quieren acudir a sus servicios. En aquellos casos en que la suma 
de dinero a asegurar es muy elevada toma solo parte de cstc riesgo lb. 

Castilla. Barcelona, 1981, pp. 121-144, H. Casado Alonso. .Una familia d e  la oligarqula 
burgalesa del siglo XV: Los Alonso d e  Burgos.Maluenda.. tri Ciudad de Burgos. Aclas 
del Congreso de H.' de Burgos, Le6n. 1985, pp. 143-162. B. Cauncdo del Potro. d o s  
negocios dc Diego d e  Soria. mercader bugalCs., Lo Ciudad de Burgos. Actas del Congreso 
de H.' de Burgos. LeLcbn, 1985, pp. 163-171. 

1' Acerca de los componamientos econ6micas, rbciales y pollticos de la oligarqula 
mercantil burgal&s. ver H. Casado Alonso. aOligarqula urbana, comercio internacional 
y poder real: Burgos a fines de la Edad Medlan. c n  A. Rucquoi (coord.), Realidad e 
Imdgenes del Poder. Esparla a fines de la Edad Media, Valladolid, 1988. pp. 325-347. 

Id Esta situacl6n se produjo en varlas ocasiones. El ejemplo rnPs claro e s  e l  seguro 
contratado el 18 de noviembre de 1491 par Alonso Pardo para  cubri r  el riesgo de 880 
ducados en las naos d e  Juan d e  Vendla. Ochoa de Ybaygabal. Ochoa de Larrinaga a 
Flondes y Ochoa de Ls Gurra y Domingo d e  Villavraosa a Londres. Por ello. Juan de 

TambiCn cs frecuente quc la cotiirataci611 no sc eCeciue en Burgos sino 
c n  otras partes (las ferias de Medina del Campo, Villalón, Rioseco y 
SeviHa) a traves de divcrsos factores y socios suyos: Pedro de Mazuelo, 
Alvaro de la Torrc y el cambista Alvaro de Villafuertes. 

De la misma mancra desconozco si esios contratos de tipo privado 
csiaban someiidoc a la autoridad consular o de la Universidad de Merca- 
deres. Lo que es cierto es que no lo eran ante el concejo de la ciudad. 
pues en sus actas no hay ninguna referencia a tal fenómeno. Ante dichos 
tribunales debieron de pasarse el impago y los nueve estornos que la 
contabilidad refleja en sus partidas 17. De algunos sabemos su resul- 
tado. Así. a Hcrnando de Castro le dcvolvieron todo el dinero asegurado 
ya quc la nao fue tomada por el rcy para ir a BretañaId, al igual que 
en 1503 a Francisco ConzAlcz de Sevilla para la armadals. Sin 
embargo, en otros casos el asegurado, at mudar el viaje o renunciar 
a el, estaba obIigado a pagar el 0,s % del dinero aseguradolo, aunque 
no parece que esto estuviera muy generalizado. 

La semejanza de estos seguros marftimos de la epoca de los Reyes 
Católicos con los de mediados del siglo XVI es, tambih, en lo concer- 
nicntc al regimcn de pagos de los premios o precios del seguro. Hay 

Castro corri6 so10 con la quinta parte. siendo las restantes por Diego dc Castro. Hernando 
Orcnse. Vlllena y Pedro de Casim (1. 40). 

l 1  Fueron los siguientes: en 1486 Francisco de CovarrubIas no pag6 su seguro de 
50 ducados de Burdcos a Londres; en 1487 Andrds de la Cadena de Portugalete a Ruan; 
cli 1488 Diego d c  Soria y Francisco del Castillo cn el de Burdeos a Saini Malo: en 
1489 Hcrnando d e  Castro en el de Cadiz a Pisa con lanas: en 1490 Villena en el de 
Londres a España; en 1490 Alonso de L e m a  en el de Burdeos a Londres; e n  1492 Diego 
de !Sorla y Heniando de Castro en el de Celanda a Rusn: en 1493 Juan de Miranda 
a Nantes; en 1503 Francisco Conzález de Sevilla d e  h r c d o  a Flander; y en 1507 Francisco 
dc Santa Cruz y Rodrigo de Cnrribn de Sevilla a Santo Domingo. 

,Seguros d e w n  que no se cargaron Sancho d e  Vllvao e Martyn de Luxarra que 
los tonio cl rey para y r  a Vretaña. Tenía en ellas cien ducados por hemando de castro 
a 7 por ciento 2.555 mrs... 

'9 .en 4 d e  julio. Deve el contador Francisco Gon~a les  de Sevilla por riesgo de 
75 ducados en la nao de Torre que Dios salve va de Laredo a Flandes a 5.5 por qiento 
a octubre. Ha de pagar por el Martin de Lupiana son 2.0(17,5 m n .  No slguld el viaje 
que le tornaron para el armada. (f. 104'). " - 1 9  de hebrcro de 1507. Dcvc Francisco de Santa Cruz c Rodrigo de Carrión 
por riesgo d e  50 ducados e n  la nao que Dios salve que es maestre Esteban de Santa 
Calar veclno de la renteria d e  la canal de Sevilla a la Ysla EspaAola al puerto de Santo 
Domingo a 7 por ciento a pagar a agosto. Dieron medio por ~ i e n t o  que no cupo e l  
seguir. (f. 109'). 



casos en que la contabilidad habla de su  percepción en efectivo a la 
realizaci6n del contrato, pero es mds frecuente que dependan del régimen 
general- de pagos de las ferias del reinou. Por ello se  anotan al final 
de las correspondientes partidas frases como .a Villalón.. da pasquil la~,  
sa mayo., .a  agosto^. .a octubre. y r a  navidadr, según sea la fecha 
de realizaciún del contrato. 

Tambikn en las cuentas de este mercader burgalés aparece otra 
figura jurídica muy importante en el sistema d e  seguros de la época. 
Me estoy refiriendo a la averfa de seguros, diferente de las de la Univer- 
sidad y de las comunes y gruesas, que asimismo tienen su constancia 
documental. Como estudi6 M. Basas. esta consistía en los costos .de 
iodo daAo producido en la carga o descarga de las mercaderias, así 
como toda la serie de gastos d e  rescatar y salvar éstas en caso de 
peligro. de navegadas y venderlas y remitir el dinero a cambio2'. He 
encontrado cinco casos de ello: én  1486 con Rodrigo de Frías1'; en 
1487 con Hernando de Castro y Alvaro de Santa CruzM; en 1488 con 
Alonso de ArandaI3; en 1503 con los ArceoM; y en 1504 con Pedro de 
Curiel 27. En todos ellos devuelve parte del riesgo. variando su  cantidad 
desde el 2 % hasta el 20 %. 

Sin embargo, su  escaso número, si lo comparamos con el total de 
las pólizas contratadas, indica que el grado de siniestralidad del comercio 
burgalbs no fue muy alto en estos aílos y que, en consecuencia, los 
negocios de seguros maritimos eran altamente rentables. No es, pues, 

>' R. Carande, Carlos V y rus banqu~ms.  L vida e c o n d m i ~  en Castilta (151&1556), 
Barcelona, 1987, vol. 1, pp. 331-349. B. Yun tasalllla. S o b n  Id tranricidn al capilalijmo 
en Castilla. Economla y soeiednd en Rerm de Campos ( I S W I B i O ) ,  S~elamanca. 1987, pp. 
184- 186. 

22 M.Basas FemAndez, El seguro madf imo .  ... p. 65. 
1, =Seguros. deven por averias que hubo de restante que la tamaron armados e 

otras averlas la nao de Ochoa de Goronda que yba con pesteles por Rodrigo de  Frlss 
a rilete por giento. Sobecscrivi la pulip. Dile a 20 por ciento. Son 10 ducados, 
3.655 mrs.. (f. 793. 

" Al margen de la partida de este seguro se anoib: aavcrles que la iomamn armados 
a S por ~ i e n t o .  1.177,s mrs.. (f. 79'). 

2' .seguros devcn que tome de  evcrlas a Alonso de Aranda por Juan de rnartyarte 
784 mrs. por caxam (f. 83). 

rDeven seguros que hubo de averias en Juan de Vilbao la viejn e eran a 7,5 
por ciento quedaron en  5,s que es  a la averla 515 rnrs.. (f. 106). 

21 .Deve caxa que mc dio Pera Gaqia de Medina por Pero de Curiel de s e w r o  
Pero topes de Vitorie 15 rls. perdiosc e1 rcs<o por la diterengia del averh. (f. 110). 

cxiraño que Cstos crecieran durante el quinientos, convirtiendo a Burgos 
en Ia principal Bolsa de seguros de España. Al igual que este mercader, 
es lbgico que hubiera otros muchos m& dedicados a esta lucrativa acti- 
vidad. S610 hacia falta que e1 asegurador conociera los mecanismos juri- 
dicos y económicos de  su funcionamiento, estuviera bien infoimado de 
las condiciones del mercado y de los peligros de los trayectos, se moviera 
con soltura entre las diversas famílias de la oligarqufa mercantil. mane- 
jara bien el sisiema de las ferias de pago, tuviera capital que invertir 
y arriesgar, y como colofón poseyera prestigio y aval dentro de la posible 
clientela. Circunstancias que cumplia a la perfección este mercader- 
-financiero, miembro de la dinastía de los Castro-Rico. 

En suma, por las escasas noticias que he obtenido a partir de este 
libro de contabilidad, creo que la estructura de los seguros rnarl~imos 
burgaleses en la época de los Reyes Católicos fue muy semejante a 
la que tendrán en  el siglo XVI. Son contratos privados, pero sus carac- 
teres no difieren sustancialmente de los modelos italianos, flamencos 
y barceloneses. Igualmente, aunque lo desconozco documentalmente. es 
muy posible que estuvieran sometidos a la autoridad de la Universidad 
de Mercaderes y a partir de 1494 a la del Consulado". Lo que es indu- 
dable es que estaban mas desarrollados y estruciurados de lo que hasta 
hoy se ha dicho. 

2. Burgos y e l  gratz comercio internacional 

El análisis de estos 207 seguros marltimos permite realizar otro 
estudio diferente del puramente juridico. A travCs de ellos podemos 
apreciar el atrayente panorama del comercio burgalbs y de sus merca- 
deres durante los años finales del siglo XV e inicios del siguiente. Epoca, 
como ya he dicho, de un gran esplendor. A su estudio dedicaré el resto 
de estas páginas. 

En primer lugar, los comerciantes y compaiiias aseguradas. La lectura 
del listado del apéndice indica tanto el elevado número de tstos como 
su variedad. Una constataci6n inicial es el absoluto predominio de 

Esto ya fue apuntado por B. Cauncdo del Potro. Mercaderes castellanos.. ., pp. 
138.139. 
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aquellos que son burgaleses. A excepción d c  las pólizas firriiadas por 
Antonio. del Valle. vecino de Segovia, en 1494; Rodrigo Sinchez de Torde- 
humos. vecino de Medina de Rioseco. en 1492: Alvar García de San 
Milldn. vecino de Segovia. en 1494; y la que hizo en 1505 Juan dc T c ~ a  
para él y los vecinos de Pomplona Lorenzo Ortiz y Rodrigo de Achorri, 

reslo son de mcrcadercs burgaleses. residentes cn la ciudad o en 
otros puntos comerciales. La causa de tal fenómeno no es sorprendente, 
ya que el asegurador era de Burgos y sus habitantes en esta época 
eran los mas dinámicos de la Corona d e  Castilla. Estos se aseguraron 
con genoveses y catalanesz9. pero sobre todo con los de su urbe. A 
seguros marítimos concebidos como contratos privados se corresponden 
relaciones personales. 

Analizando los nombres de los asegurados se observa de manera 
clara c6mo estan representados la practica totalidad de los grandes 
mercaderes y compafiias comerciales existentes en Burgos y, por exten- 
sión, en Castilla en  esos aiios. Estableciendo una escala de mayor a 
menor según el número d e  p6lizas contratadas. podemos colocar en 
cabeza a los Castro con sus diferentes ramas, seguidos por los Miranda. 
de la Torre y Polanco con 14 seguros, los Orense, Covarrubias y Sala- 
manca c m  10, los Pardo con 9, Diego de Soria y los L e m a  con 8, 
para continuar con los Santa Cruz, Astudillo, Castillo, Bernuy, Quintana- 
dueñas, Sanvitores, Saldaña, Villena, Maluenda, de la Cadena, Arceo. 
etc. Tenemos, pues, una completa enumeración de las principales fami- 
lias de la oligarqula urbana. 

Sin embargo, esta mayor o menor presencia de dichos mercaderes 
asegurando no nos debe llevar a establecer de manera determinista que 
ts ta  era  la escala de su importancia econ6mica. Hay que tener en cuenta 
que los datos han sido obtenidos a partir de  una única fuente. por 
lo que deben ser necesariamente contrastados con otrosjO. Sin duda, 
e s t h  aquf las principales fortunas, pero no todas. No obstante. hay 
que apuntar que es muy dificil establecer para Burgos linajes comer- 

ciales, ya que los iazos laiiiiliarcs y matrimoniales fueron muy fuertes 
dentro de la oligarquía urbana. Por otro lado, nuestro nivel de conoci- 
mientos e investigaciones tampoco permite afirmar como eran las 
caracteristicas de la estructura de las compañias mercantiles burga- 
lesas. Cuestiones acerca dc su funcionamiento, las relaciones que se 
establecen entre sus miembros, su condición familiar o no, etc:, perma- 
necen a h i  oscuras3'. 

Dejando aparte estos interrogantes. esos datos informan también 
acerca de la diversidad de intercambios y mercados que practicaban 
los comerciantes burgaleses. Asi vemos que es frecuente que un mismo 
personajc aparczca intercanibiando producios cn un puerto o determi- 
nada ruta y de lorma simultáiica lo csiC haciendo en otra, incluso cn 
las mismas fechas. Por cjcmplo, Hernando de Castro de la Hoz el 6 
de enero de 1486 asegur6 un cargamento de pastel en la carabela de 
Pierres Negre que iba de Burdeos a Irlanda, mientras que el 12 de 
mayo de ese año lo hizo también en la carabela de Hernando de Salazar 
de Cadit a Pisa. El gran mercader Diego de Soria, por su parte, el 
5 de mayo de 1488 junto con Francisco del Castillo asegur6 un flete 
de vinos en Ia nao de Juan de Aranca desde Burdeos a Flandes; el 
6 de octubre aseguraba pastel en la misma ruta en la nao de Pedro 
Ibañez de Gueldo y el 24 de diciembre lanas de Bilbao a Pisa. Ejemplos 
que pueden repetirse con otros comerciantes, 10 que nos indica de manera 
fehaciente el alto nivel la oligarqula burgalesa. Hecho que no invalida 
que haya personajes que se  especializaron en determinadas rutas y 
productos. Casos como el de Alonso de Salamanca, centrado en el 
comercio con Portugal, y el de Los Bernuy, con el pastel j2, pueden 
ser expresivos de ello. 

La información de estos seguros maritimos ofrece otro analisis de 
gran valor para el conocimiento del comercio castellano: su geografía 
durante la tpoca de los Reyes Católicos. La cantidad de datos que se  

As[, en 1487 cl mercader Diego de Soria ssegurd con catalanes cl eargamcnto 
de 4 naves que envlaba a Flandes e Inglaterra (E. Cauncdo del Potro, .Los ncgocios 
de Diego de Sorla . . . P, p. 166. nota 21). 

En este aspecto ver lar noticias dadas por B. Cauncdo del Potro, Mereoderes 
casiellanos . . . , pp. 263-290. Para una C p c a  anterior cf. Y. Guerrem Navarrcie. Organiza- 
cido y gobierno cn Burgos durante el reinado de Eriquc IV de C~rtilla. 1453-1476, Madrid. 
1986, PP. 155-177. 

3' Tradicionalrnenie se ha hablado - incluso por mi mismo - que estas ampaALas 
eran larniliares, pero aijn no hay un e s ~ u d i o  serio acerca de si Cstas estaban concebidas 
en el sentido de que habla una continuidad de los negoclos del padre y no necesariamente 
en asociacibn con sus hermanos y mucho menos con parientes mAs lejanos. SDbre estas 
cuestiones ver las sugerentes apreciaciones que para el caso italiano hace R.A. Goldth- 
waite. .The Medici Dank an the world of Florentlne Cepitalismn, P a ~ t  & Prewnt, n.' 
114 (1907), pp. 3-31. 

J1 C. Caslcr, Le comnierce du pastel ei de l'épiceric d Toulouse (de 1450-environ 
13 15611, Toulousc, 1962, pp. 138.156. 



recogen en ellos traza el panorama de las rutas y los polos econ6micos 
de la Europa medieval. Incluso, aspectos tales como la penetración burga- 
lesa en el Mediterríineo. apenas resaltado y a veces minusvalorado .en 
la bibliografía existente, adquieren aqul su verdadera y novedosa impor- 
taricia. 

La ruta mas utilizada y citada es la dcl Golfo de Vizcaya y del 
Canal dc la Mancha. A través de ella circulaban los principales tone- 
lajes, las mercancías más vitales para los intereses burgaleses, donde 
fundaron sus colonias mercantiles más florecientes, etc. En suma, era 
la que servía de savia vivificante para la ciudad. En ella sus habitantes 
se mostraron desde muy antiguo como autht icos  maestros, estableciendo 
factores y almacenes en casi todos los puertos de su  recorrido y creando 
lazos dc todo tipo muy solidos. Sus caracterfsticns han sido estudiadas 
por multitud de historiadores, a cuyas conclusiones nos remitimos en 
aras a la brevedad de este trabajo". 

La importancia de la ruta atlíintica tiene su plasmaci6n en los seguros 
marítimos aquí estudiados. Dentro de este Bmbito destacan por su numero 
aquellos cuyos trayectos tienen como punto de destino Flandes y Landres, 
sin duda las dos principales plazas del comercio burgalts. Los Palses 
Bajos (citados en la documentación por los nombres gentricos de Fiandes 
y Gelanda O los ceritros de Brujas, La Esclusa y Amberes) figuran como 
final de itinerario en 44 seguros. En algunos casos conocemos sus mercan- 
cías: lanas castellanas, pastel y vinos del sur de Francia, aceite de Portugal 
y Andalucfa. alumbre de Mazarrbn y Civitavecchia, cañamazas, vastardos 
de El Condado y peleterla. Responden, pues. a lo ya conocido respecto 
a FIandcs como receptor d e  materias primas enviadas por los burga- 
leses. Una vez alll, estos comerciantes en los fletes de retorno tralan 
paños de diversa clase. ropa y sombreros. 

Parecidas caractcrlsticas tenia el mercado de Londres. Es el punto 
de destino de 44 pólizas. número indicador dcl auge que el comercio 
con Inglaterra esta adquiriendo en estos momentos bajo el apoyo de 
los monarcas3'. Hacia allh se mandaban, tambih,  materias primas: 
lana dc Cas~illa. pastel y vinos de Burdeos, azucar y aceite de Portugal, 
hierros dc Vascongadas. etc. De regreso los burgaleses traeran funda- 
incntalrriente paños. El mercado ingles es, pues, tan valioso como cl 
ílamcnco. 

Con menor importancia cn cuanto al numero de seguros marjtimos 
contratados. pero interesantes cualitativamente. son los puertos de Irlanda 
y dcl norte de Francia (Ruan, Brest. Nantes. Saint Malo, Morlaix, Ambon 
y Honflcur). Repitcn cn menor escala los comporiamienios de los Palses 
Bajos c Inglaterra. 

En suma, tenemos dentro de este comercio en el atlintico toda una 
zona norte, en torno al Canal de la Mancha, cuya funci6n económica 
a fines de la Edad Media era servir de receptora de materias primas 
castellanas o de otros lugares, gran parte de las cuales eran comer- 
cializadas por los mercaderes burgaleses. Estos. a su vez, traen 
productos elaborados (telas, ropa, sombreros. etc.), que por su calidad 
y precios son altamente competitivos con los nacionales3'. No es 
extraño. en consecuencia, que Burgos se opusiera al fomento de estos 
tiltirnos y a las pretensiones de las ciudades artesanales en la guerra 
de las Comunidades. 

Frente a estos centros, el sur del golfo de Vizcaya se presenta en 
los seguros marltimos como el lugar de exportación de dichas materias 
primas. Dejando aparte los puertos castellanos (Bilbao, Laredo. Santander, 
San Sebastián. Muros y Poi-tugalcte) ya muy conocidos, quiero centrar 

3, La bibliografla es abundantlsirna. Entre ella podemos senalar los trabajos d e  B. 
Caunedo del Potro. Mercaderes casullanos .. . W.R. Chlldr, Angl&Cas~iliam Tradc in rhe 
laier Middle Ages, Manchester, 1978. J. Finot, Elude hlstorique s u r  les relarions commer- 
cialcs enrrc la Flandre e t  1'Espagnc au Moyen &e. Paria, 1899. W.D. Philipr, dncn! Integra- 
tion and tongdistance tks: The castilian cornunity In s i x t e c n t k n t u i y  Bnigcs~. 7ñe S¿rteen/h 
Centuty lournal,  XVII. n.O 1 (1986), pp. 3349. M. Mollat. te Commenc  maritime nonnand 
A la fin du Moycn &e. Elude d'histolre ¿conomique e l  socia!, Pnris. 1952. E. Trocmc 
y M. de la Fossc, te Commene rochelais de  la f in d u  XVI silcle a u  d¿l>ut d u  XVII' 
sihcle, Parir, 1952. Ph. WolR, Commerce e i  marchands d e  Toulouse (vcrs I35(L1450). Parir, 
1954. ti. Touchard, Le Commerce maritime breton b la fin du Moyen &c. Paris, 1967. 
E. Ferreira Prieguc, Calida en el comercio madtimo medieval, La b ~ d a ,  1988. J. Bemard,  
Naidres e l  gens de m e r  h Bordeur (vcm 1469- w r s  1550). Parir. 1968. 

'4 W.D. Childs. Anglo.Casiilidn Trade . . . y aEngland's Iron Trade in the Fifteenth 
Century-. The Economic Ilisrory Rcview, 2nd scr.. vol. XXXIV (1981), pp. 2547. B. Caunedo 
del Poiro. La actividad de los mercaderes ingleses en Casiilla (1475-14921. Madrid, 1984. 

Js A juzgar por lor precios d e  los paiios extranjeros importados por este mercader, 
Juan de Castro, Cstos eran tan compclitlvos como los de Cuenca o Segovja e, inclusa, 
otros peores. Este camerciaba con algunos dc alta calidad, pero mas a menudo con popu. 
lares. A este rcspecco, ver P. lradlel. .Estructurar egrarias y rnodclos de oganl tacI6n 
industrial precapilalista en Casiillnm, Srvdia Ili~iorica. vol. 1 (1983). pp. 87-1 12. H.S. Cobb, 
.Cloth Exporir trom London and Souihampton In the latcr fiftecnth and early sixtecnth 
century: a rcvisions, Tlie Econoniic !¡isrory Review, 2nd ser.. vol. XXXI (1978). pp. 601409 
y P. Chorfey, .The cloth expor-, o l  Flanders and nonhem Francc during the thirteenth 
ccntury: a luxury tradc?., The Eco~iomic Hisiory Review, 2nd ser., vol. XL (1987). pp. 349-379. 
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mi atericibn en los del sur de Francia. La Roclicla y. sobic todo. Uurdcos 
son los puntos donde los comerciantes burgaleses estuvieron presentes. 
Desde -ellos mandan hacia el Canal de la Mancha. por intcrmedio de 
naves de maestres vascos o locales, productos naturales recogidos en 
dicha zona: trigo, vinos dc 13urdeos y pasteles dc Toulousc. Estc leni>- 
iiiciio significa que los mercaderes de Burgos lucron no solu ncgociantcs 
dc mercancías castellanas sino tambikn. y en elevadas proporciones, 
extranjeras. Simbolo del alto grado de su desarrollo y penetración dentro 
del comercio internacional a fines de la Edad Media. 

Esta misma característica, la de transportista de gtneros no castc- 
llanos, la observamos en el comercio con Portugal. Aquí un mercader, 
Alonso de Salamanca, aparece asegurando entre 1487 y 1494 siete carga- 
mentos de aceite, azucar y pasteles desde Lisboa, Madeira y Azores 
para Londres. 

La faceta mis  novedosa que se aprecia en el anilisis de esta lista 
de seguros marítimos es la elevada participacion de los mercaderes burga- 
leses en el comercio andaluz y, sobre todo, mediterráneo. Ambitos donde 
tradicionalmente se habla afirmado que apenas estuvieron presentes frente 
al dominio de los genoveses. 

En Andalucía les encontramos en Sevilla (5 scguros) y, especial- 
mente, en Cadiz (33 seguros). Desde dichos puertos daban salida a 
productos como la lana, cera, aceite o vastardos, que es muy posible 
que hayan adquirido a lo largo de todo el valle del Guadalquivir y, 
quizds, la meseta surM. El punto de destino de estas materias son 
los centros flamencos. ingleses y, por encima de ellos, los italianos. 

El comercio castellano con Italia durante la Edad Media permanece 
aún bastante desconocido. Los estudios existentes han centrado su aten- 
cíón en el papel de los genoveses en la ciudad de Sevilla o de otras 
naciones en diferentes puertos mediterráneos1'. Sin embargo, apenas 
sc ha dado significado a los mercaderes burgaleses en dicha ruta. sin 
duda una de las más activas durante el perfodo. Los comerciantes de 
la ciudad del A r h z 6 n  parecía que se habian especializado con carAcier 

j6 La ~ c t l v a  presencia de burgaleses en el comercio de la lana en Cbrdoba ya fue 
serlalada por J.H. Edwards. .El comercio lanem en C6rdoba bajo lo* Reyes Ca~dlieos., 
Acias del 1 Congreso de Historia de Andahela. Andaluch Medieval. 1, Cbrdoba, 1978, 
pp. 423428.  

37 F .  Meli~,  Mercaderes italianas en España Siglos XIV-XVI .  Sevilla, i976. 1. Gonzhlez 
Gallego, *El Libro de privilegios de la Naci6n genovera., Iiisroria. Inriiiuciones. Docu- 
mtntos, V, p p .  277-358. 

tlc cxcliisividad cii el trhlico dcl golfo clc Vizcaya. Iiicluso, las datacioncs 
sobre s u  presencia en Andalucla y Murcia se pensaba que estaban rnoti- 
vadas por dicho dcsiino atlintico. Sin embargo, la documentaci6n aqul 
utilizada permite abrir un panorama muy diferente. 

En ella figuran 66 seguros marltimos que tienen dicho itinerario. 
S u  clcvada cilra, cn rclaciiin con cl total disponible, es de por si indica- 
tiva de la importancia del comercjo de Burgos con Italia. No estamos 
ante una ruta marginal o subsidiaria, sino frente a una parte funda- 
mental de sus negocios. En los puertos de Génova, Civitavecchia, Tala- 
rnone y. sobre todo, Pisa mercaderes'corno los Astudillo. Castro de 
Londres, Calatayud, Lerma, Miranda, Pardo, Polanco, Quintanaduefias. 
Soria, dc la Torre, Ximénez de España, etc., trafican con lanas traldas 
dc todo el territorio castcllano (de la meseta norte a travhs de Laredo- 
-Bilbao, de la meseta sur y Andalucía a travks de Cadiz y Cartagena) 
y con hierros vascos. De la misma manera es muy posible que en los 
fletes de retorno a la península traigan paños toscanos u otros productos 
manufacturados. 

Pero igualmente los burgaleses participaron cn el comercio de otro 
producto rnediterrheo de gran importancia: el alumbrem. No es 
extraño que estuvieran interesados en tl ,  ya que, amen de su valor 
intrinseco, por su utilización en la industria textil era el complemento 
ideal de otras materias utilizadas por dicha artesanía (pastel o lana). 
En 1485 es muy posible que el cargamento de Ilernando de Castro 
de la Hoz trajera dicho tnineral desde Candia. Ya con constatación docu- 
mental precisa tenemos datos sobre 5 seguros quc cargaron alumbre 
en Mazarrón y otros 4 en los Estados Pontifícios a partir de los puertos 
de Talamone y Civitavecchia. El lugar de destino de dichas embarca- 
ciones fueron los centros artesanales de Flandes e Inglaterra. 

Un último aspecto a estudiar en estos seguros rnarltimos es el concer- 
niente al premio o precio de ellos. Como dijimos anteriormente, estamos 
ante unos contratos de tipo privado -muchos de cuyos rasgos econó- 
micos y juridicos estan aún en período de farmacian -, por lo que 
creo que en estos momentos no existla ninguna especie de tasa oficial 

J B  A.A.M. Breyer, .The Quertion of Byzantinc mines in the Pontos: Chalybian Iron. 
Chaldian Silvcr, Koloneian Alum and Mummy of Cheriana., Anaiolion Siudies, 32 (1982), 
pp. 146-149. M.L. tleers, .Les G h o i s  et Ic commerce dc I'alum B la fin du Moycn Agc., 
Revire d'Hisioire Economique ei Sociale. 32 (1954), pp .  31-52. J. Delumeau, L blum de 
Rome, X W X I X '  sikcles, Paris, 1962. 



de scguros. Las fluctuaciones que observamos en los premios indicarían 
el mismo fenómeno. Así pues, estamos ante seguros sometidos en gran 
niedida a las leyes del mercado. 

Analizando el conjunto de estos 207 seguros marítimos, vemos que 
cl valor medio ponderado de sus premios es el 8 96. Esta ciFra es scnsi- 
blcmcnte más baja de la que han aportado otros autores que hablan 
dc precios del 15 y 20 % para el comercio anglocastellano y del 12 N 
para el irdiico en el Golfo de Vizcayaa. En consecuencia, estamos ante 
unas tasas facilmente asequibles para los mercaderes contratantes, lo 
quc seria una muestra mas de la bonanza económica por la que atrave- 
saba el comercio burgales en tiempos de los Reyes Católicos. Por otra 
partc, sus valores no son sensiblemente distintos a los que conocemos 
para cl siglo XVI. C p a  de un indudable augc de la navegación marítima. 

La existencia de estos bajos precios para la mayor paste de los 
itinerarios, unido a la debil siniestralidad que se registra en la relación 
de estos seguros, muestra un panorama del comercio internacional total- 
mente distinto de lo que hasta ahora se había opinado. No estamos 
ante rutas peligrosas, ataques pirAticos, alto grado de violencia, abun- 
dancia de naufragios, etc., que encarezcan los premios. Por e1 contrario, 
el hecho de que los valores esten situados en tomo al  8 %, siendo en 
muchos casos mAs bajos, refleja que había un clima de  serenidad. cuya 
plasmaci6n era una fuerte actividad comercial. Hubo incidencias desa- 
gradables, pero estimo que no fueron trancendentales 'l. 

Si pasamos a estudiar particularmente cada uno de  los seguros marí- 
timos, vemos que los precios de &tos dependlan fundamcntalrnente de 
dos condiciones: las peculiaridades de las cargazones y el itinerario. 
Cuestiones como la estación del aiio, el tipo de naves. la nacionalidad 
de sus maestres, etc., parece que tuvieron una menor incidencia. De 
esta manera, el vino, el trigo y la fruta por su caríícter perecedero 
y la fragilidad de su transporte eran las mercancías quc m i s  encarcelan 
los premios. 

P . R .  Childs, Anglo Casrillan . . .. p. 195. 
B. Caunedo del Potro, Mercaderes casiellanac..  ., p. 139. 

41 La descripcibn que muchos autores hacen sobre la peligrosidad en la que rc 
movla el comercio castellano, creo que vlcne motivada par la utilizacih en exclusiva 
de documenlaci6n de earacter real. En vinud de ello no  cr extrano que en los registros 
mondrquicos re hayan conservado ante iodo cartas que hablan de quejas dirigidas a 
10s reyes. Los mercaderes, privada o colcctivarnente. sblo acudlan a Cstos en los casos 
de incidentes, pero no cn  los de nomatidad, mucho mas frecuentes. 

Pcro más tranccndcnlai fueron las rutas y, sobre todo. la duración 
de tos trayectos. En gran niedida presentan una fuerte semejanza con 
cl panorama que M. Basas ha descrito para la mitad del siglo XV142. 
Ello scrla indicativo dcl nivel de desarrollo técnico y e c o n h i c o  que 
había alcanzado la navegación maritima en la Cpoca de los Reyes 
Catblicos. 

Podemos vcrlo en cl siguiente cuadro: 

Prenilos de loa seguros maritlmos segun sus illnerarlos (l481.1508) -- 
Ilinei a r i o  

Rilbao - Plandes 
Bilbao . Nanles 

Bilbao - Runn 

Burdeos - Flandes 

Rurdeos - Londres 

Partugalete - La Rocliela 

Bllbao - Pisa 

i a r c d o  - Pisa 
Andelucio - Flandcs / Ruen 

Mazarr6n - Iilandcs 

Civitavecchia - Londres 1 Flandcs 

CCnova - La Esclusa 

Lisboa - Londi-es 

Madeira - Londres 

Cartagcna - Pisa 

Cadiz - Pisa 

lbiza - Candla 

Sevilla . Las hdiar 

Vilnr mrdiu de Im prrrnlos 

Conforme a cstos datos podemos sacar algunas conclusiones acerca 
del precio de los seguros marítimos a fines de la Edad Media. En primer 
lugar, para la ruta Costa Cantábrica-Flandes, el itinerario clásico de 
la lana, los premios son relativamente baratos. aunque ligeramente más 
altos que los que habs4 en el siglo XVI, que estaban en tomo al 5 %. 
Sin embargo, esta tasa no era en lo mAs minimo onerosa para los comer- 



ciantes, que a menudo eiivíaban sus navios cn ílotas. En parecidos 
terminos estaban los premios de los cargamentos mandados a Londres, 
aunque aquí el envio de vinos de Burdeos encarecia los precios. De 
la misma manera, el resto de los itinerarios en el Golfo dc Vizcaya 
y el Canal de la Mancha no presentaban costes muy elevados en cuanto 
a los seguros marftimos. 

El comercio en el Mediterrsneo tenía unos premios en torno al 
7 %, cifra que es inferior a las del siglo XVI dondc el pcligro turco 
encareció los seguros. 

Pero los mhs altos precios los encontramos en aquellos itinerarios 
de m6s larga distancia. Son los casos de Sevilla a Flandes o Londres; 
Portugal, Madeira y Azores a Londres; y, sobre todo. de los puertos 
mediterrdneos (Mazarrbn, Gtnova o Civitavecchia) a Flandcs o Londres. 
El mayor recorrido, los peligros de los diferentes mares, los posibles 
naufragios en las costas gallegas, etc., hicieron subir los premios, gran 
parte de ellos par encima del 10 95. Situación que se repite cuando 
se contratan seguros para viajes de ida y vuelta. 

El caso mds peculiar es el del trayecto de Las Indias. A pesar de 
que la navegación hacia America estaba aún en sus comienzos, es desta- 
cable que en el caso de los dos seguros conservados sus premios sean 
solo del 7 %. Precio semejante al  que había para el Mediterráneo O 

el Golfo de Vizcaya y al que habrá en pleno siglo XVI, donde el sistema 
de flotas estaba totalmente establecido. 

En conclusión, los datos contenidos en el Libro de Contabilidad 
del mercader burgalts Juan de Castro respecto a la contratacibn de 
estos 207 seguros maritimos son una fuente importantlsima para el cono- 
cimiento del comercio internacional a fines de  la Edad Mcdia. Esta 
documentación confirma el alto grado de desarrollo en que a fines del 
siglo XV se encontraba el comercio castellano y dentro de aqudl el 
comandado por los habitantes de Burgos. Por un lado. su Ambito de 
actuación no estaba centrado de manera exclusiva, tal como se ha dicho, 
en  la navegación por el Golfo de Vizcaya y el Canal de la Mancha. 
Tan importante para los negocios de  los burgaleses eran Cstas como 
las rutas de Portugal. Andalucfa o el Mediterráneo. 

En todos estos trzíficos dichos mercaderes intercambiaban, sobre 
todo, materias primas (lana, alumbre, pastel, vino, aceite, azucar, hierro, 
etc.), a cambio de  productos manufacturados. Eran, pues, intermediarios 
entre los productores rurales y los consumidores industriales europeos. 
Funci6n que no solo ejercieron en las territorios de la Corona de CastiIla 

- i i l i á n t l ~ ~ ~  para cllo con los grandes propietarios -. sino también en 
otras regiones. En Portugal, Burdeos y otros puntos del McditerrAneo 
los burgaleses hicieron de transportistas y negociantes de las materias 
primas producidas allí. Incluso, de algunas de ellas como el pastel del 
sur de Francia llegaron a ser consumados maestros. Actuaron, en conse- 
cuencia, de manera semejante a la de otros comerciantes europeos. De 
todas estas actividades consiguieron jugosos beneficios que sirvieron 
para engrandecer a Burgos y a su oligarqula. 

Beneficios que en el caso de los seguros marftimos debieron de 
ser elevados, ya que el grado de siniestrabilidad que hemos comprobado 
Fuc cn esta época muy bajo. Hubo incidentes, naufragios, violencias y 
ataques pirbticos, pero no en la proporción que se ha creido. Su c o r r e  
boración son los baratos premios de dichos seguros marítimos. muy 
semejantes a los que se establecerhn en el siglo XVI, un perlodo de 
mayor desarrollo del comercio internacional. No es extraño, pues. que 
multitud de mercaderes burgaleses vieran en los seguros rnaritimos una 
buena fuente de inversión y que Burgos se convirtiera en una de las 
principales Bolsas de seguros de Espafia. 
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