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I _1 cOilsideraciones gellerales
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Desde su segundo viaje a las Indias, en mayo de 

1493, a Cristobal Colon se Ie hicieron saber los 

j criterios de los Reyes Cotolicos en relccion con el 

futuro del comercio de ultra mar, que hcbrio de 

suceder a la ocupocion de las nuevas tierras: su 

disposicion, aSIcomo la observancia de las nor

mas sobre su ejercicio, serlan patrimonio y focul

tad de los rnonorcos.' 

A partir de entonces, la idea de una prohibicion 

expresa al "trofico de merccdurfos" cedio su lu

gar a la conviccion de que un control regido por 

la politico de utilidad economico de la corona ha

brfo de suplantartodo objetivo de "rescore" como 

empresa particular, en los terrninos siguientes: "e 

asimismo que los que allo hubieren de ir no Ileven 

ni puedan Ilevar a las dichas Indias mercaderlas 

algunas ni cosas vedadas para facer ollo rescate 

alguno; e porque de todo 10 que se determine de 

Ilevar haya rczon, e quede, e sea todo asentado 

e se asiente en los nuestros libros; e que en ello 

no haya ni.puedo haber ni intervenir fraude ni 

encubierta ni colusion alguna, mandamos dar 

nuestra carta en dicha rozon..."2 

EI control sobre objetos susceptibles de comercio 

presuponio, por tanto, el acucioso registro de los 

pertrechos y "ccrqczones" que se trajeran para 

America, aSIcomo los retornos de metales y mer

coderics bajo el sistema de un monopolio real. 

De esta manera, durante los primeros ofios de la 

colonizccion, dado el corocter patrimonial conce

dido a los monarcas por la Bula Alejcndrinc,' la 

requlccion del comercio se ejercerla por medio 

de un control exclusivo. EI primer paso fue dado 

en aquel ana de 1493, cuando se ordeno el es

tablecimiento de la Casa de Aduana alii donde 

estuviesen las mercanclas de los monarcas y las 

que por comercio legltimo de particulares debie

ran cargar y descargar los ncvios, teniendo en 

Ccdiz yen La Espanola sus primeras sedes. 

En la lnstruccion se Ie mandaba a Colon "que 

se haga una casa de Aduana donde se pongan 

todas las mercaderlas de sus Altezas, aSI las 

que de ceo fueren, como las que cllo se hubie

ren para enviar oco, e al tiempo que descar

garen las dichas mercadurlas, se ponga en la 

dicha casa en presencia de las personas que el 

dicho Almirante e Visorey para ello nombrare, 

e ante el dicho Oficial de los Contadores rno

yores que allo ha de estar..."4 

Un segundo paso, rnos significativo y trascenden

te para el futuro del monopolio comercial, fue el 

establecimiento de la Casa de la Controtocion 



Ilisioria general de las aduanas de mexico 

YI Sevilla, en el ana de 1503, institucion que 

ioorio de ejercer el exclusivismo del comercio 

ihrnrnorino. Como es sobido, 10 Coso de 10 
:':ontratacion fue el primer cuerpo administrati

'0 creado en Espana para cuidar los intereses 

lei comercio en America, siendo en sus oriqe

18S "una simple coso de comercio" destinada 

) proteqer el trofico y Ilevar un registro exhaus

iVO v sistematico de todas las transacciones. 

)US atribuciones aumentarlan con el tiempo 

icsto constituirse en el gran agente comercial 

! hnanciero de 10 Carrera de lndics.' 

)e esta monera, 10 forrnccion de un "sistema" 

fe proteccion 01 monopolio y fiscclizocion del 

.omercio exprescrion temprano mente el mode

a de orqonizocion econornico del Imperio. Sin 

ernborqo, 10 autoridad del monarca en aspec

as fiscoles reccerfo en sus oficiales reales que, 

corno tenientes de los Contadores l'v1ayores 

Je Castilla, habrlan de ejercer 10 facultad de 

soncroncr los cargamentos y confiscar merca

.iencs de trofico ultra marino y, a partir de ello, 

co-iforrnor una red de autoridad en 10 futuro 

-iociendo colonic!" En este sentido, 10 aduana 

supondno mas un ejercicio de 10 capacidad 

de fiscclizccion del comercio en 10 Carrera de 

Indios que 10 existencia de una estructura ins

trtucionolizcdo en la orqonizccion del sistema 

fiscal. En su coso, la "coso de Aduana" serio 

por tanto un punto de registro, y mas tarde, de 

cobra de los derechos al comercio de larga dis

tancia, maritimo y terrestre, osf como de alma

cenaje de rnerccnclos. En /0 sucesivo, 10 aduana 

sene definida como "Coso 0 lugar publico, en 

el cUClI asiste olqun Ministro, 0 algunos, puestos 

per el Rey, 0 el Senor para cobrar y percibir los 

derechos que Ie pertenecen a las rnerccderios 

que entran, a pasan por su tierra."; 

lJJ trcdicion castellana privilegiaba las fun

crones de fiscolizccion territorial y cobra de 

mpuestos al transite de mercandas tanto en 

m aduanas de "puertos de mar" como en las 

'ocuoncs secas" que marcaban 10 raya terri

lO-lal entre los reinos de 10 peninsula. En Ame

nco, en ausencia de sobercnio de las Cortes 

sobre el territorio y siendo ello facultad priva

uvo de los monarcas de Castilla, las aduanos 

Iueron fundamentalmente punto de fiscolizo

cion del comercio de largo distancia, antes que 
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fronteras territoriales entre distintos reinos." De 

esta monera, en las nuevas tierras su definicion 

esencial era resultado del cobro de dos tipos de 

derechos 01 comercio ultrorncrlno. a saber: el 

almojarifazgo (que se definio como "Cierta ren

ta y derechos que se pagan 01 Rey de las mer

ccderios que solen para otros Reinos, 0 entran 

en los de Espana por mar. Hay situados estos 

derechos en varias partes y Ciudades, como en 

Sevilla, Cadiz, Granada, Malaga, Cartagena, 

Murcia, & C. Ytcrnbien hay los del comercio de 

las Indios, que son separados de los de los Rei

nos de Espofio" y las overics, que derivaban 

de 10 "perdido entre comerciantes que tratan 

en las Indios y otras partes, por causa del me

noscabo y dono que padecen en la noveqccion 

10 mercaderia. [...j Tcrnbien se entiende por el 

contrato que hacen entre sf los comerciantes 

para en el coso de que las mercaderias se mal

traten par causa de 10 noveqccion"." 

EI primer derecho, por consecuencia, expre

saba con propiedad el criterio de 10 corona, 

consistente en fiscalizar y cobrar por el trcfico 

ultramarino de mercaderias, mientras que en 

los segundos, las overios. se establedan con 

relccion 01 principio de interes entre los porti

cipantes del comercio y su proteccion, para 10 
cual se pagaba el costa correspondiente. 

EI cobra a 10 circulccion de las mercancfas, 

por su parte, tenia como Figura fiscal princi

pal a las a/caba/as, "consistente en el pago 

de un tanto por ciento del precio de ciertas 

mercaderias 01 ser vendidas. Tres eran las 

principales closes de alcabalas: fija, que se 

aplicaban a las ventas efectuadas por los veci

nos en el mercado del pueblo de su vecindad; 

del viento, en las realizadas por forasteros, y 

de alta mar, en las de crtfculos extranjeros en 

los puertos secos y rnojcdos"." 

En sus origenes tcrnbien vclio como derecho 01 
trofico rnorftirno, pero 10 temprano concesion 

de su libertad en America Ie otribuyo un coree

ter peculiar, restcbleciendose como derecho a 

10 circulccion interior y, si bien se pagaba en 

los puertos a las prim eras ventas, cdquirio su 

real importancia en los centros de redistribu

cion interior y su impacto fue mayor a 10 circu

locion entre las distintas regiones del reino, de 

8 Ulloa. 1986 238. 
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acuerdo al sistema de suelos. De esta manera, 

desde 1574 qued6 establecido que "se Ileve y 
cobre alcabala de todas las mercaderias que 

vinieren y se trajeren de los reinos de Espana y 
otra cualesquier parte de esta Nueva Espana 

y pravincias de suso declaradas y de todo 10 
que en elias se criare y cogiere de la cobran

za, crianza, frutos, trato, granjerias, oficios y 
de otra cualquier calidad que sea que se ven

diere y contratare se pague a su Majestad de 

alcabala la dicha raz6n de dos por ciento del 

principio que se vendiere 10 cual pague todo 

genera de personas y tantas cuantas veces se 

vendiere y controtcre"." 

A partir de su constituci6n en 1593, el Consu

lade de Mercaderes de Mexico, yo como agen

te corporativo del comercio ultramarino, fue 

deposita rio del privilegio real para el cobro de 

los derechos de averia. Adicionalmente, con el 

cobro de la alcabala, que se habia hecho me

diante el sistema de arrendamiento -0 encobe

zamiento, como se vera mas adelante- aquella 

corporaci6n obtuvo un amplio control sobre las 

funciones de fiscalizaci6n del trofico interior. Con

secuentemente, las disputas por el control de las 

rentas de alcabalas en la capital exigieron que 

se deterrnincro el estatuto de su aduana interior 
en 1640, la cual habria de ser cedida mas tarde 

-con la renta incluida- por el Cabildo de la capital 

al Consulado de mercaderes, que la recuperaba 

despues de tres cabezones (contratos de arren

damiento) que habia disfrutado. 

Esa peculiaridad inicial habria de darle un 

signo distintivo a la prccticc aduanera colo

nial hasta que con la reforma de la estructura 

territorial de recaudaci6n y su cdrninistrccion 

directa por la Real Hacienda, en 1778, se 

crearia una red de aduanas maritimas e inte

riores que garantizaran el cobro de derechos 

ala circulocion, como fue ratificado en la real 

orden de 8 de agosto de 1782, en que quedo 

establecido "que se cobre dicha contribucion 

al introducir los efectos en los Puertos y Pla

zas de Comercio, como que se supone que 

cuando que entran en ella los Negociantes, 

es para venderse 0 ccrnbiorse"." 

(Garda de Nanoolco) 
La ausencio de gantas en 10 ciudad de Meoco durante la epoco colonial dificultoba el 

control del intense traftco comercrai ya que se calculaba que aiar/amente entrobon a la 
urbe mas de 1,000 canoasy 3,000 mulas corqoaas. Esta sttuacton obltgo a las autonda

des virreinotes a impulsar 10construccton de gantas. Plano de construccion de la gonta 
de Nonaalco Archivo General de 10Nadon 
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en Sevilla, en el ana de 1503, institucion que 

hobrio de ejercer el exclusivismo del comercio 

uitramarino. Como es sabido, /0 Coso de 10 
Contrctccion fue el primer cuerpo administrati

vo creado en Espana para cuidar los intereses 

del comercio en America, siendo en sus orfqe

nes "una simple coso de cornercio" destinada 

a proteger el trofico y Ilevar un registro exhaus

tivo y sistematico de todas las transacciones. 

Sus atribuciones aumentarlan con el tiempo 

hasta constituirse en el gran agente comercial 

y financiero de la Carrera de lndics.' 

De esta monera, 10 forrnccion de un "sistema" 

de proteccion 01 monopolio y fiscclizccicn del 

comercio expresarlan temprano mente el mode

10 de orqonizccion econornico del Imperio. Sin 

embargo, 10 autoridad del mona rca en aspec

tos fiscales recaerla en sus oficiales reales que, 

como tenientes de los Contadores Mayores 

de Castilla, habrlan de ejercer 10 facultad de 

sancionar los cargamentos y confiscar rnerco

derics de trofico ultramarino y, a partir de ello, 

conformar una red de autoridad en 10 futura 

Hacienda coloniol." En este sentido, 10 aduana 

supondrlo mas un ejercicio de 10 capacidad 

de fiscolizocion del comercio en la Carrera de 

Indias que 10 existencia de una estructura ins

titucionalizoda en 10 orqonizccion del sistema 

fiscal. En su coso, la "coso de Aducnc" serfo 

por tanto un punto de registro, y mas tarde, de 

cobro de los derechos 01 comercio de largo dis

tancia, rnorftirno y terrestre, aSI como de alma

cenaje de mercandas. En 10 sucesivo, 10 aduana 

serio definida como "Coso 0 lugar publico, en 

el cual asiste algun Ministro, 0 algunos, puestos 

por el Rey, 0 el Senor para cobrar y percibir los 

derechos que Ie pertenecen a las rnerccderfos 

que entran, 0 posen-per su tierra."? 

La trcdicion castellana privilegiaba las fun

ciones de fiscolizccion territorial y cobro de 

irnpuestos 01 tronsito de mercandas tanto en 

los aduanas de "puertos de mar" como en las 

"aduanas secas" que marcaban 10 raya terri

torial entre los reinos de 10 peninsula. En Ame

rica, en ausencia de soberanla de las Cortes 

sobre el territorio y siendo ello facultad privo

tiva de los monarcas de Castilla, las aduanas 

tueron fundamentalmente punto de fiscaliza

Clan del comercio de largo distancia, antes que 

fronteras territoriales entre distintos reinos." De 

esta monera, en las nuevas tierras su definicion 

esencial era resultado del cobro de dos tipos de 

derechos 01 comercio ultromcrlno. a saber: el 

almojarifazgo (que se definla como "Ciertc ren

ta y derechos que se pagan 01 Rey de las mer

caderlas que solen para otros Reinos, 0 entran 

en los de Espana por mar. Hay situados estos 

derechos en varias partes y Ciudades, como en 

Sevilla, Cadiz, Granada, Malaga, Cartagena, 

Murcia, &C.Y tam bien hay los del comercio de 

las Indios, que son separados de los de los Rei

nos de Espofic"? y las overfcs, que derivaban 

de 10 "perdido entre comerciantes que tratan 

en las Indios y otras partes, por causa del me

noscabo y dono que padecen en 10 noveqccion 

10 mercaderla. [...J Tcrnbien se entiende por el 

contrato que hacen entre si los comerciantes 

para en el coso de que las mercaderlas se mal

traten por causa de 10 noveqccion"." 

EI primer derecho, por consecuencia, expre

saba con propiedad el criterio de 10 corona, 

consistente en fiscalizar y cobrar por el trofico 

ultramarino de mercaderlas, mientras que en 

los segundos,las overios, se establedan con 

relccion 01 principio de interes entre los porti

cipantes del comercio y su proteccion, para 10 
cual se pagaba el costa correspondiente. 

EI cobro a 10 circulccion de las merccncios, 

por su parte, tenia como Figura fiscal princi

pal a las alcabalas, "consistente en el pogo 

de un tanto por ciento del precio de ciertas 

mercaderlas 01 ser vendidas. Tres eran las 

principales closes de alcabalas: fija, que se 

aplicaban a las ventas efectuadas por los veci

nos en el mercado del pueblo de su vecindad; 

del viento, en las realizadas por forasteros, y 

de alta mar, en las de orticulos extranjeros en 

los puertos secos y mojodos"." 

En sus oriqenes tornbien volio como derecho al 

trofico rncntirno, perc 10 temprano concesion 

de su libertad en America Ie otribuyo un coree

ter peculiar, restcbleciendose como derecho a 

10 circulccion interior y, si bien se pagaba en 

los puertos a las primeras ventas, odquirio su 

real importancia en los centros de redistribu

cion interior y su impacto fue mayor a 10 circu

lccion entre las distintas regiones del reino, de 

, HOIIi'9. 1979 [1918]. II. 28 Yss 8 Ulloa, 1986 238. 



acuerdo al sistema de suelos. De esta manera, 

desde 1574 qued6 establecido que "se Ileve y 

cobre alcabala de todas las mercaderias que 

vinieren y se trajeren de los reinos de Espana y 

otra cualesquier parte de esta Nueva Espana 

y provincias de suso declaradas y de todo 10 
que en elias se criare y cogiere de la cobran

zo, crianza, frutos, troto, granjerias, oficios y 

de otra cualquier calidad que sea que se ven

diere y contratare se pague a su l\!1ajestad de 

alcabala la dicha raz6n de dos por ciento del 

principio que se vendiere 10 cual pague todo 

genera de personas y tantas cuantas veces se 

vendiere y controtore"." 

A partir de su constituci6n en 1593, el Consu

lade de Mercaderes de Mexico, ya como agen

te corporativo del comercio ultra marino, fue 

depositario del privilegio real para el cobro de 

los derechos de overio. Adicionalmente, con el 

cobro de la alcabala, que se hcbio hecho me

diante el sistema de arrendamiento -0 encabe

zamiento, como se vera mas adelante- aquella 

corporaci6n obtuvo un amplio control sobre las 

funciones de fiscatizaci6n del trofico interior. Con

secuentemente, las disputas por el control de las 

rentas de alcabalas en la capital exigieron que 

se deterrniricro el estatuto de su aduana interior 
en 1640, la cual hobrio de ser cedida mas tarde 

-con la renta incluida- por el Cabildo de la capital 

al Consulado de mercaderes, que la recuperaba 

despues de tres cabezones (contratos de arren

damiento) que hobio disfrutado. 

Esa peculiaridad inicial hobric de darle un 

signo distintivo a la prcctico aduanera colo

nial hasta que con la reforma de la estructura 

territorial de recaudaci6n y su administraci6n 

directa por la Real Hacienda, en 1778, se 

crecrfo una red de aduanas mariti mas e inte

riores que garantizaran el cobra de derechos 

a la circulaci6n, como fue ratificado en la real 

orden de 8 de agosto de 1782, en que qued6 

establecido "que se cobre dicha contribuci6n 

al introducir los efectos en los Puertos y Pla

zas de Comercio, como que se supone que 

cuando que entran en ella los Negociantes, 

es para venderse 0 cornbiorse"." 

1i T,..,.,n~F<>,..,rl,., ,., In" nl ",>\,n" t'cr,..,.,,, n"r n,..nrjn rlc rn,..lnc \/ file rlcrlnrnrln 
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(Garita de Nonoolco] 
La ousencio de gaotas en la c/udad de MexICO durante la epoca colonial dificultaba el 

control del intense trafica comerciol.ya que se colculaba que d/onamente entraban a to 
urbe mas de 1, 000 canoasy 3,000 mulas cargadas. Esta situac/on obligo a las autorida

des virrelnoles a impulsar 10 construccion de qontos. Plana de construccion de la goota 
de Nanaalca. Arctuvo General de la Nadon. 
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(Ciudad de Mexico y sus garitas) 
Parmedia de 10constrocaon de gontos, el Cansulada de Camerciontes de 10 

ciudad de Mexico oprovechotas corocter/sticos marfal6gicos del territono para 
construir un cerca que limitoro 10entrada a los principales colrodos, a fin de dis, 

rrunuir el contrabondo. La ciudod de MeXICO y sus gontos en 10segundo mitad 
delsigla XViii Archiva General de 10 Nacion. 
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al las aduanas: 
origen castellano v 
organizacion lie 
la real hacienda colollial 

I 
I En Castilla, las aduanas estuvieron ligadas 01 

objetivo de "recaudar dinero para 10 corona y 

para ciertos particulares y corporaciones pri

vileqicdcs"." En sus origenes, durante 10 Baja 

Edad Media, en las aduanas 10 mismo se cobra

ban derechos consejiles que sefioricles, pero 

sustancialmente se determinaban los confines 

jurisdiccionales del reino y se recaudaban los 

correspondientes derechos de entrada y salida 

de mercanclas en puertos moritirnos. Aunque 

existio 10 prcctico de cobrar una gran variedad 

de derechos, como alcabalas, diezmos 0 arbi

trios, predominaban los propiamente aduana

les, entendidos como aquellos que fiscalizaban 

el "desplazamiento FIsico de 10 riqueza mueble 

o sernoviente"." 

Desde 10 centrclizccion castellana de 10 mo

ncrquio en 1492, el control sobre las rentas 

aduaneras cobra particular importancia yo 

que se redujeron los privilegios territoriales y 

nobiliarios buscando integrarlos en favor de 10 
Hacienda real. Las aduanas moritimas en 10 
epocc de Felipe 11(1556-1598], por ejemplo, te

nicn su centro en los puertos dependientes del 

almojarifazgo mayor de Seville," situados en 

las costas de Granada, Murcia y Andaluda. En 

correspondencia, las aduanas terrestres, situ0

das en los Ilamados "puertos secos"," observa

ban y gravaban el trofico entre Castilla y los 

reinos de Navarra, Aragon y Valencia. Durante 

10 alianza dincstico con Portugal (1580-1640) 

se refrendo lo union aduanera anterior a 1558, 

pero mas tarde hobrio de prevalecer 10 opinion 

mercantilista sequn 10 cual 10 necesaria obser

vancia de impedir 10 salida de metales justifica

ba el control aduanero, desde 1559, creondose 

un espacio interno entre 10 "royo de Valencia" 

y 10 Frontera con Portugal, csi como una "linea 

maritima" a troves de los principales puertos 

del trafico rnediterroneo y ultramarino. 

La prcctico aduanera, desde entonces, vino 

asociada decididamente 01 derecho del almo

jarifazgo que determine su naturaleza: el pogo 

de derechos territoriales 01 comercio, interne 

y externo, 01 momenta de transponer 10 "linea 

fronteriza" yo sea para embarco 0 desembar

co, abasto 0 segundas ventcs." EI interes fis

cal de 10 corona por contor con un sistema de 

aduanas interiores y puertos de intercambio de 

largo distancia, se combine pues con el de los 

agentes de este mismo comercio por mante

nerse enterados y en posesion de los almace

nes de 10 Aduorio." 

En cualquier coso, el cobro de algunos derechos 

que se hccfon 01 propio desembarco provenio 

del regimen de 10 noveqccion trcnsoceonico de 

altura, como fueron las overlos," que se fun

damentaban en un Derecha moritimo Indiana 
de origen castellano, que habria integrado las 

tradiciones mariti mas levantina 0 rnediterro

nea con 10 atlantica 0 cantabrica, dando sus

tento a un corpus legal que regiria el comercio 

ultramarino y regula ria las relaciones entre las 

corporaciones de mercaderes y 10 corono." 

La averia, en esta trcdicion, nace del riesgo de 

10 noveqccion y por ello com parte su corccter 

de contrato entre particulares con 10 forma que 

adopta en referencia a 10 diversidad de costos, 

tanto privados como corporativos, en los que se 

incurrio con 10 noveqccion y que se tradudan 

en el cobro de derechos destinados a 10 dismi

nucion de tal riesgo, como fueron 10 proteccion 

de convoyes 0 el aseguramiento de las mercan

cics a los terrninos pactados del controto." Con 

el establecimiento de 10 Coso de 10 Contrata

cion de Sevilla, en 1503, se estipulo un principio 

14 Ulloo. 1986 234 Y ss 

15 Ulloo. 1986 235 

16 'porque el mas pingue fue el de Sevn.c, pore dstmtivo se Ie do el 

renombre de Alrr.oonfozqo rnoyor, como 58 denormno frecuentemente en 
las Ieyes. En 10cntrquo fue de uso de este nombre pore los derechos que 

se pagaban 01 Reypor rozcn del portozqo, diezmo, 0 censo de tierrcs: pero 

desoues se corop.o 0 los que se pogo en rozon de entrodo y solido por 

mar" (Diccionor.o de outondodes, 1969 [1732]: II, 236). 
17 "Las rutos sobre las que estaban situodos los aduanos eron de trdnsrto 
obligatono entre los re.nos, pues las merconcios Ilevodas par otros corm
nos carrion el r.esqo de ser confiscodos, porque el 'descamino' era casi 
smorurno de contrabando", 10 cuol S8 tradujo en el nurnero de puestas 

18 Sequn Manuel Josef de Ayola, el derecho habra sido estcblecido por 

los crcbes en Sevilla desde 1248, fue adoptodo por Fernando III y ocop

todo a Castillo, regulodo por Alfansa X e implantada como derecho real 

para el cornercio can Arnerico,desde 1543, con 3% sabre exportociones 
e importacianes con el nueva continente. Hcc.o 1556, se dispusa 5% ad 

valorem al sal" de Esponoy 10% 01 entror en Indios, incluso los ssciovos,y 

en el trofico interprovincial omericano 21(2% 0 10 salida y 5% a 1aentrada 

(Ayala, 1988: 132-1331. 
19 Sobre los derechos rmpuestosa lo actividad comerciol en Nueva Espa

na, ver Volle Povin, 1997 42-52 
20 Ccnvenirnos con el cancepta de hablar de "ovencs", ya que reflejaran 

10 crversidod de funcionesy derechos a que se ocudio P9ro su cobra, oun 
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bisluria general de las aduanas de mexico 

'e arbitraje y forrnolizocion de normas consue

'Jdlnarias que tendrlan su expresion reglamen

.crio en las Ordenanzas del Consulado de Se

ilia, dictadas en 1543 perc que no entrarlan 

n vigor hasta 1556, Este serio el modele bajo 

,,1 cual se crearla el Consulado de Mexico en 

1593, y del que una decode mas tarde se pu

blicorion sus propias Ordencnzcs." 

I control sobre el trofico marltimo quedarla, 

.mtonces, en manos de los mercaderes del 

Consulado de la Ciudad de Mexico y ajustado 

,j las Ordenanzas de aquella corporccion, res

rinqiendose la aduana al registro y cobro de 

lOS derechos reales en los puertos del reino. En 

/eracruz, habilitado junto con Cadiz para el co

nercio de la Carrera de Indias, el cobro de la 

'we ria , el almojarifazgo y 10 alcabala se hccfo 

:.or cuenta de los oficia les reo les en la caja del 

puerto, siguiendo el sistema de registros que 

estipulcbo un inventario de mercandas carga

des y fiscalizadas desde Sevilla: el comerciante 

que enviaba cargazones se presentaba ante el 

contcdor de la Casa de Contrctocion, firmaba 

.n memorial con el consignatario, naturaleza y 

1,pO de cargamentosyel barco que los acarrea

'la, y solo entonces obtenio el perm iso formal 

. el "conjunto de tales declaraciones para un 

nuque determinado, constitula el registro de la 

'lao; se las cosio juntas, yo puestas y certifica

.ios las firmas del caso y toda la documentccion 

.e Ie confiabon al capitan para ser entregada a 

'os funcionarios reales de las Indies"." 

a voluccion determinaba el aforo y ello he

rfo conflictiva su determinacion, siendo desde 

-us orlgenes (de acuerdo con la ordenanza de 

1554) responsabilidad del tesorero, contador 

factor, auxiliados de testigos fidedignos que 

.lieron rczon de los precios, envicndose al vi-

rey la propuesta de arancel, y este convocaba 

I un acuerdo de Hacienda para fijar las tasas 

'lue se determinaban inapelables. En 1579, 
mte 10 costoso del sistema, se deterrnino que 

e fijaran al precio medio de mayoreo antes del 

orirner mes de lIegada la flotc, 'En 1695 se si

'luio el principio de voluocion por medida cubi

'a, en 1698 por ruirnero de piezas para volver 

'lj sistema previo en 1707 y aSI hasta el arancel 

lara el comercio libre en 1778.25 Todas las car

jczones eran sometidas a ovoluo en rozon de 

los precios americanos al momenta del desem

barco y no siguiendo el arancel de embarco, 

con 10 cual se incrementaba ostensiblemente 

su recargo, siendo motivo de teclorncciones, 

sobornos y negociaciones. 

EI oneroso sistema de fiscolizocion, asociado a 

la politico de defensa maritima, complementa

ba las dificultades loglsticas de los puertos y 

las prdcticcs monopolistas de los mercaderes 

de Mexico: con atracaderos situados en tierras 

insalubres, sin infraestructura urbana y comer

cial, sometidos a presiones de retorno por la 

rutina de los vientos, los flotistas se quejaron 

persistentemente del "orreqlo que se les irn

porno" para sacrificar beneficios al realizar el 

comercio forzcdo. Aun con el sistema de ferias, 

que mas bien funcionaban como un mercado 

de "scldos al por mayor", la fijccion de precios 

obededa a la demanda de los monopolistas, ya 

que los flotistas estaban tecniccrnente impedi

dos de participar del comercio de tierra aden

tro y beneficiarse de la demanda efectivc." 

Como es sobido, la rada del puerto de Veracruz 

ofreda la unico ventaja tecnico del resguardo 

dado por el fuerte de SanJuan de l.lluc, pero sus 

muros no eran completamente seguros a los vien

tos; adem as, los moluscos danaban los cascos de 

las naves, las arenas se rnovion caprichosamente 

y 10 entrada a tierra debfo hacerse en lanchas de 

menor calado. Ya en tierra, el c1ima era maisano, 

el relativo aislamiento dellugar por los rnedcnos 

y cienoqcs que 10 sitiaban y las enfermedades 

que se sucedicn diezmaban a la poblccion, res

tringlan el crecimiento urbano y hadan solo esta

cionalmente habitable el puerto. 

Un visitante perspicaz, Gemelli Carreri, onoto 

en su Diorio de vioje la siguiente irnpresion 

sobre la ciudad y puerto de Veracruz: "Esto 

situada en terreno arenoso y esteril, de modo 

que, debiendo venir de lejos las vituallas, la 

vida alii es corfsirno. Su figura es oblonga, de 

oriente a occidente, y no tendro media legua 

espanola de circuito. EI aire es poco saludable, 

sobre todo en verano. Muy a menudo, cuando 

sopla la tramontana, a la cual esto muy expues

to, quedan las casas medio sepultadas por las 

arenas de olrededor. La aduana y el puerto 

pertenecen al senor marques del Valle, [..,J 



·' 

[Tiendosy casas de Sanjuan de las Lagos, 780l}
 
Con la adrrnrustrocion de las a/cabolas par cuenta de la real Hacienda,
 
se puso tm al sistema de arrendamlento en la capitaly otros ciudades.
 
Ttendosy cosas de aduanas en el pueblo de San Juon de los Lagos,
 
Goadatojro, Jahsco. 7802. Archivo General de la tvoaon.
 



Los que recibieron el encargo de rodeo ria de 

murallas, defraudaron 01 rey descaradamente, 

haciendo unos muros delgados de seis palmos 

de altura que apenas podrfan servir de camino 

cubierto, ademas de que actualmente se paso 

sobre ellos a caballo por estar cubiertos por 10 
arena, yes inutil cerrar las puertas pues se pue

de entrar por cualquier lcdo"." 

La aduana, no obstante su temprano estable

cimiento, csf como el haberse lIevado a cabo 

los gastos "para construir 10 coso de 10 con

trctocion labrada de adobes y tejas",28 entre 

1532y 1537, no tuvo el corricter de un alma

cen respetable, yo que ccornpofio a 10 ciudad 

en su peregrinaje y solo hasta el siglo XVII 

loqro constituirse en establecimiento con el 

muelle de piedra "trofdo de Espana" que con

virtio en puerto a 10 que era una "eluded en 

toblcs"." Todovio a fines del siglo XVIII, el visi

tador Galvez consignaba que ni 10 aduana de 

Veracruz, "que tenia poco mas que el nombre, 

se hallaba arreglada", tanto en sus prdcticos 

aduaneras como en su contabilidad y rigor 

para perseguir el contrabando. 

Un costa adicional, imputable a las peculiari

dades del arreglo institucional, se derivaba de 

10 discrecionalidad con que los oficiales rea

les podrian actuar 01 momento del ovohio de 

las cargos, yo fuera para no abrir los carga

mentes.'? bien para fijar tasas generosas 0 

para evitar coer en cornisos, 10 cual oficdio un 

plus a toda neqociccion y hacia notablemente 

tortuoso el paso por las aduanas, que, como 

observa Haring, serfan "limitaciones tan formi

dables en un despacho mercantil como en 10 
aduana del rey"." EI reverse de estas procticos 

era, naturalmente, las astucias defraudatorias 

en 10 introduccion de generos extranjeros y las 

rebajas en el pogo de derechos 01 monarca. La 

corrupcion de 10 norma, 10 discrecionalidad y 

el abuso derivado de 10 venalidad de los car

gos supusieron tornbien un persistente costa 

para las finanzas de 10 corono." 

bisluria general de las aduanas de m6Xicu 

En las frecuentes visitas a las aduanas portua

rias, especialmente Veracruz, solo se confirma

ba 10 inevitable de las procticcs defraudatorias 

y el grado de sofisticocion atcanzado, como 

10 muestra Michel Bertrand en su estupendo 

estudio sobre 10 burocracia fiscal colonial, yo 

que en aquel puerto se practicaron diez de las 

27 visitas del reino entre 1660y 1780,Y a tro

ves de elias se puede advertir que se produjo 

un intercambio entre procticcs permisivas y 

defraudatorias con las regalias que se desti

naban a 10 caja paralela, a efecto de "enqor

dar el cochino", compensando a los oficiales 

reales y sus dependientes. Mejor oun, para 

1676, nuestro autor puede reconstruir 10 tabla 

de equivalencias que cobraban los oficiales de 

10 aduana por extorsiones en varios productos 

de cornercio." Era manifiesto, por otra parte, 

que el fundamento de estas reglas informales 

de operocion de las aduanas, asf como otros 

niveles del aparato administrativo virreinal, 

habia side un resultado neto del poder alcan

zado por los intereses de grupo del comercio 

de Mexico y 10 connivencia con el funcionaria

do americano, beneficiado con 10 venalidad 

de los cargos del siglo XVI1. 34 

EI cambia de 10 politico de comercio hacia una 

mayor libertad en el trofico americano preten

die, a 10 vez que desembarazar las negociacio

nes, aumentar 10 recoudocion, determinando 

funciones reglamentarias para los encargados 

de su fiscolizccion y dar coherencia 01 combate 

a 10 corrupcion y el contrabando, a partir de las 

recomendaciones que hiciera en su lnstruccion 
el visitador general don Jose de Golvez," en 

febrero de 1767, y que sequn 10 Ordenonzo de 
intendentes constituirian "las reglas mas utiles 

y convenientes a estos importantes fines". 

En su informe, el marques de Sonora adelan

taba: "Aumente tornbien el resguardo que en 

ninguna parte es tan precise como en aquella 

Ciudad y su Puerto, y establecida 10 formal 

Aduana con las debidas reglas, y el contra re

GemelliCarreno 1983 [1689J. 154. que el fen6meno fue mas acentuado en los sociedades coloniales" y parti

'8 Haring. 1979 [1918]35 Y55. cularmente en 10 burocracia novohispana se observaban cuatro practicas 
?9 Sabre 10 tronsforrnocion urbana de Veracruz, ver Souto Mantec6n, recurrentes: comercio ilicito. cohechos y sobornos, fovoritisrno y chentelis

2001 111,97-115. mo y venta de oliciosy servicios burocrriticos(Pietschman, 2000: 29 y ss). 
30 EI proplO Gemelli Carreri recordaba que, como delerencio a su amis 33 Bertrard, 1999: 36 y ss, tabla 2. 
ted. "No perrmtro el senor gobernador que se cbneron rrus c010s en 10 34 "La corrupcion", nos dice Romano con su habitual claridod, "hijo de 10 
'Jduana, oncdsndo este a los otros favores que Ie debra" (Gemelli Ccrreri, venalidad de los oficios, Ilega a su apogeo en el siglo XVII; pero no es ex
1983 [1689] 182) c1usivode funcioncrios deshonestos, pues serio demosiodo sencil!o: en reo

31 "Acoso todos los obsrocolos puedan atnbuirse a una irremediable negli- lidad. su posibilidadde ejercer 10 deshonestidad esto ligada (exceptaen las 



las adllanas durante el virrelnato en Nueva Espana 

gistro necesario en la salida de los efectos, que

daron arregladas tornbien las GUlas y respon

sivas a las esenciales circunstancias can que 

deben darse en todas las Aduanas, y se dio 

principia al Marchamo que S.M. rncndo po

ner precisamente a todos los qeneros y Mer

coderics que se introducen, para que puedan 

internarse can seguridad a sus destinos, cuya 

justa providencia, que es general en todas las 

Naciones cultas y que solo podia extroficrse 

en la America, se ha extendido despues al 

Puerto de Acapulco y Comercio de Filipinas 

en el nuevo reglamento que contiene la Real 

Cedulo de 18 de Diciembre de 1769."36 

EI Reg/amento de Comercio Libre, publicado 

en 1778 y adoptado en Nueva Espana en 

1789, estoblecio los principios de la nueva 

politico comercial en tres planas relevantes: 

liberando de aranceles y restricciones al co

mercia atlantica y americana, estableciendo 

un arancel para el cobra de derechos y pro

moviendo la forrnccion de nuevas Consula

dos de comercio en los puertos habilitados 

de Espana y, mas tarde, en los de Arnerico." 

Las funciones aduaneras, par tanto, estarlan 

ligadas desde entonces a una nueva politico 

comercial y al poder de las comunidades co

merciales, corporativamente organizadas, aSI 

como ala eficiencia de la burocracia fiscal de 

los puertos, especifico ndose pa ra ella un nue

va sistema de reglas menos costoso y can una 

mayor eficiencia recaudatoria, disminuyendo 

osi los costas de tronsoccion del comercio y la 

fiscolizocion aduanera. 

En el otro flanco del comercio maritima, la 

ruta transpacifica a las Filipinas, el arreglo 

tuvo particulares disposiciones y un sistema 

todavla mas ventajoso para los mercaderes 

de la capital, toda vez que fueron elias los 

que retuvieron el control comercial y financie

ro del trofico can oriente. Desde que Felipe 

II estoblecio, en real cedulo de 1593, que el 

arreglo del eje transpacifico debla obedecer 

a un limite en el valor del comercio venido 

de oriente, estimado en 250,000 pesos pla

ta de a ocho reales y a un "duple" el valor 

de su retorno a Filipinas, se establecieran los 

rndrqenes de este comercio. Par su parte, el 

tonelaje quedo restringido a 300 par novio, 

rncnteniendose su arreglo hasta finales del si

glo XVII.38 AI cambia dincstico (1700), los Bor

bones buscaron ajustar la norma a la prdcti

co. toda vez que las restricciones no daban 

cuenta del aumento en el giro de comercio 

y par ella el disimulo sabre valores y tonela

je suponio una disrninucion de derechos. En 

consecuencia, se crnplio a 300 000 el valor 

de 10 cargado desde Manila y en su "doble" 

los retornos, aSI como a 500 toneladas el or

queo de las noves." 

Para la vida del puerto de Acapulco, la lIe

gada de /a nao y la celebrocion de la feria 

constitulan un renacimiento cfclico, ya que su 

coserio y resguardo militar apenas si hocion 

notar la existencia del rnisrno." aunque en 

terrninos netos eso favoreda tanto al mono

polio mexicano sabre el trofico can oriente, 

como a la restriccion para que otros comer

ciantes, de Peru 0 de la propia peninsula, 

participasen de el.41 

EI testimonio del viajero qenoves Gemelli Ca

rreri, que hizo su arribo a America par aquel 

puerto, da una irnpresion inequlvoca sobre la 

precoriedad dellugar: "En cuonto a la ciudad 

de Acapulco, me parece que debiera dorse

Ie mas bien e\ nombre de humilde aldea de 

pescadores (tan bajas y ruines son sus casas, 

hechas de madera, barro y paja) que el en

qofioso de primer emporia del mar del Sur y 

escala de la China. [...] Par tal destemplanzo 

y par su terreno alpestre, Acapulco necesita 

proveerse, en 10 que toca a su sostenimiento, 

en otros lugares; y par ella vivir cuesta caro, 

no pudiendose gastar menos de un peso de a 

ocho 01 die por una buena mesa. La habito

cion, odernds de ser muy caliente, es fango

sa e incornodo. [...] No habitan par ella mas 

que negros y mulatos (los nacidos de negros y 

blancas) y muy raramente se ve algun nativo 

del lugar, de rostra aceitunado. Los comer

ciantes espcfioles, terminado el negocio y la 

feria que se hace par las naos de China y par 

36 Ordsnonzo de intendentes. 1984 [1786J: item 239.332. 41 "Acapulco S8 rnontuvo en su condicon de puerto rnonopohco sometido 

37 Sabreelcambia de politico camereial can losCansuladas, verVilaviler tornbien 01 control tecnico de los almaeeneras de 10 Ciudad de Mexico, 
y Kuethe, 1999,y Hausberger e Ibarra, 2003. Sabre e', regimenjurfdico, e', como en el coso veracruzano. [ ..J un abandano minuciosamente ideado 

trobojode Cruz Barney(2001)es una sintesis relevante y cansentido, a '10 que S8 sumaba el currulo de borreras oragrOficas, plu



as novios del Peru (que suelen venir cargados 

de cacao), se retiran a otros lugares, y parten 

tcrnbien los oficiales reales y el castellano, 

par causa del aire malo, y osf queda la ciu

dad despoblodo"." 

Asocicdo a las dificultades impuestas por su 

aislamiento, 10 malsano de su temperamento, 

10 sinuoso de su camino a la capital y la depen

dencia de su abasto al comercio de cabotaje, 

los mercaderes de la capital consolidaron su 

exclusivismo reafirmando su poder oliqopolico 

en la demanda de efectos de China para el 

mercado novohispano. Si bien la feria estoble

do un periodo de neqociccion para los filipinos 

y' peruanas, las restricciones naturales y prohi

oiciones expresas para introducirse al comercio 

de tierra adentro irnponion condiciones desfo

/orcbles a la neqociccion que manejabon en 

su provecho los mercaderes de la capital. 

Por su parte, las labores de aduana correspon

dian a los oficiales reales que se trasladaban 

oara ese proposito los meses que iban del crri

bO del qoleon al retorno de la nco, fijando su 

residencia durante el mes de 10 feria. Sequn 

10 reqlomentccion, la inspeccion de la nave, 10 
confrontocion de registros y 10 oplicccion del 

arancel a las cargazones eran las principales 

faenas de los funcionarios de la "cduono"." 

Desde Manila, se estableda un reparto de la 

carga en el qoleon a cargo de una Junta de 

Repartirniento, mandada crear par Felipe III en 

1604. Enseguida se formaban las guias bajo 

juramento en las que se detallaba las mer

candas embaladas y una Junta de Avcluos 

aplicaba el arancel correspondiente, en teoria 

confrontando 10 contenido en fardos, pero ex

cepcionalmente se practicaba esta diligencia 

dada la oposicion de los comerciantes filipinos, 

que orqulon defies y overlos. 

EI cobra de derechos, principalmente el clrnojo

rifazgo, se regula por una cedulo particular que 

bisluria general de las aduanas de mexico 

10 determine en correspondencia al ajuste del 

valor maximo del cornercio, estableciendo un 

arreglo relativamente estcble." La consecuen
cia evidente serfo el ovoluo inferior de los fardos 

y la correspondiente irnputccion del gravamen 

en el precio de neqociocion, 10 que no era ajeno 

a todos los enterados de las ventajas de man

tener el sistema, como quedo de manifiesto en 

1635, tras la visita de don Pedro de Quiroga, 

quien cplico inmoderados aranceles, confisco 

cargamentos e impuso cuantiosas multas, fun

dado en el registro detenido de la cargo y com

probada la defroudccicn de los derechos reales. 

Otro tanto ocurrio en 1767, durante la vista de 

don Jose de Galvez, quien pudo advertir la con

nivencio de los empleados de /a real Hacienda 

y los comerciantes filipinos en el ovohio froudu

lento del qoleon Son Cor/os Borromeo." 

Las medidas extremas, sin ernbargo, no lcqro

ron resquebrajar el aspecto sustantivo del co

mercio por el eje transpadfico, dado por el ex

clusivismo novohispano, debido a las ventajas 

de abastecer el lujo osiotico de los rices rnexi

canas y de ofrecer textiles que, en su momento, 

compitieron seriomente con los importados de 

Europa. A 10 que se sumaron, desde luego, los 

beneficios derivados del delicado contrabando 

de plata a Oriente que, vale decir, era el lazo 

fuerte entre los comerciantes filipinos y los po

derosos mercaderes de la capital del reino." 

No resulta extrcfio, entonces, que el nudo 

grueso del comercio maritimo y dornestico 

hubiera estado en la capital del reino, donde 

la ccncentrccion de consumidores, el control 

oliqopolico de los mercaderes del Consulado 

y 10 red de intereses vinculada a 10 distribu

cion de larga distancia garantizaban que el 

efectivo manejo de los grandes negocios es

tuviera finamente articulado en la Ciudad de 

Mexico; por tanto, su correlativa fiscolizncion 

debe ser explicada en este nervio de todo el 

comercio y el sistema aduanero. 

4.' .e ~elll Corren, 1983 [1689J: 8 res del Tribunal de Cuentos de Mexico, qu.e-ies se encorgaron de recibir 

,I' . 'a mstruccron de 18 dic.ernbre de 1769, se establece can cloridcd el el goleon y practicar ·en cor-pcno del castellano- su reqrstro y descorga" 
'lota de 10 noveqncion filipino! sus ruttnos de comercio y fiscclizocon, (Yuste Lopez, 1984: 53) EI fraude de derechos estaba entre el vaiar declo 
-OIT,O las prevenciones que se debfon observer para evitor froudes y rado de la carga del goleon, par 132,000 pesos, y el ovchio de 797 000 

C" trobondov IFansecay Urrutia, 1851 [1792) IV, 484·516) pesas hecho en puerto, que a una tasa de 33 1'3 % de almojarifazgo, 
14 , ;to 5e filaen 17% ad valarem, cob-rindose 2% a la salida de Frlip.nos obligoa un pago superior 0 las 284 000 pesos 

0:0 Ilegoda a Acapulco plus un 10%, desde 1574 hasta 10 decode de 46 Asi 10 sugiere Yuste Lopez, al destacar ia oposicron que despertD 0 

1',)'1 1779, cuonda se duplico la carga S, bien el virrey Paredes Intradujo princip.os del siglo XVIII en la peninsula, 10 presencia al frente del goleon 
-ccoldod del mdulto, en 1684, o.ustonco el valor de las corgazanes Filipinas de los almaceneros de Mexico dan Franciscode Echeveste,Fran

o-occron de 74000 pesos, que serio seqi.ido como uno regia para cisco Sanchez de Tagle y los hermonos Carriedo Peredo "hacienda obvio 
u r.tor valor de 10 caraa autonzada 'Itel maximum que deb.o rendrr. ASI un secreta 0 voces: 10 connivencio de Filipinos y mexiconos en los neqocios 

l 



(Tiendasy casas SanJuan de los Lagos 1802/ 
Una vez terminado el controldel Consulado de Comerdantes sobre la aduana 
de la cap/talde Nueva Espanacomenzd a establecerseuna nueva red de 
aduanas interiores. conocidoscomo suelos de distintoodeudo. fundamentales 
para organ/zary fiscalizar el trdficoentre las distintosreg/onesdel reino. Tien
dasy casas de aduanas en el pueblo de SanJuan de los Lagos, Guadalajra, 
Jal/sco. 1802 Archivo Generalde la Nadon. 
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/Parte de 10 RealAduana] 
Una seriat muy clara de 10 ruptura del arreglo entre 10 Coronay el 

Consulado de Comerciantes en 10segundo rmtod del sl[;loXVIII fue el 
traslodo de 10realAduana de monos de 10 corporac/on mercantd a 10real 

Hacienda. Parte de 10 Real Aduana de Mexico, 1793. 

,J 
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[Coso Aduana Campeche 1786] 
A 10largo de 10epoca colonia] en Nueva Espalia se estipu/d que 10 

'coso de Aduona" serio un punta de registroy, mas tarde, de cobra de 
Inc: rlCJrCJrhnc: nl rntrlCJrrln rliCJ Jnrnn rI;cfnnrln trInr/t;trIn L/ rCJrrCJc:rriCJ nc:/ 



las aduanas durante el vlrrelnato ell Nueva Espana 

.1 las oruanizacion 
territorial del abasto de la 
ciudad de mexico v 
SIIS redes de comercio 
con el reino 

Consumada 10 Conquista, en Nueva Espana 10 
cornerciolizocion de bienes dornesticos y ultra

marinos se concentr6 en Mexico-Tenochtitlan, 

situccion que consolido 10 primacfa mercantil 

que hobio tenido dicha urbe antes de 10 Ilega

do de los espofioles, Tan pronto como el ayun

tamiento se trcslcdo de Coyocccn 01 centro de 

Mexico, destine a un diputado para imponer 

derechos a las rnerccncics que ingresaban a 

10 ciudad. Las quejas que se presentaran por el 

cobra arbitrario del gravamen Ilevaron 01 cabil

do a establecer aranceles sobre ciertos produc

tos, como el vino, el aceite y el vinagreY 

EI abasto de 10 ciudad novohispana continuo 

reclizdndose por las calzadas y el complejo sis

tema de canales y acequias que habian cons

truido los aztecas, dado que 10 mayor parte de 

} 
10 ciudad estaba rodeada de agua. Las princi

pales calzadas de acceso a 10 ciudad eran las 

de Tepeyac 0 Guadalupe, ubicada 01 norte, 10 
de Tacuba, 01 oeste y 10 de San Antonio Abad, 

que estaba situada 01 sur. Durante todo el pe

riodo colonial, 10 mayor parte del abasto a 10 
ciudad se reolizo a troves de las canoas que na

vegaban por los canales y acequias, las cuales 

transportaban bienes procedentes tanto de los 

alrededores, como de lugares lejanos que Ile

gabon a los embarcaderos por via terrestre." 

EI canal de Mexicaltzingo comunicaba los la

gos de Chalco y Xochimilco con el centro de 10

f ciudad a troves de 10 "acequia real", en un reco

rrido de poco mas de 2,500 metros. En 10 Plaza 

l\I1ayor, se localizaba el principal mercado, osf 

como los portales, cajones y mesillas en donde 

se realizaban 10 moyoric de los intercambios. 

Otros canales de relevancia tcrnbien flufcn del 

logo de Ti;l)(COCO, de oriente a poniente, a troves 

de las compuertas del dique de San Lazaro, que 

separaba las aguas saladas de las dulces; mien

tras que el importante canal corrfo de poniente 

a oriente, paralelo a 10 calzada de Tacuba, que 

f se transformaba en 10 Rivera de San Cosme y 

f 

se acercaba 01 centro por el Hospital de San 

Hipolito. AI parecer, los canales y las acequias 

que Ilegaban del noroeste a Tlaltelolco eran los 

que procedian de los lagos de Xaltocan y Zum

pango, que para 1543 se habian deseccdo." 
No obstante, en 1554, el cronista de 10 ciudad 

comentaba: "es tal 10 abundancia de barcas, 

tal 10 de canoas de cargo, excelentes para con

ducir mercancias, que no hay motivo de echar 

de menos las de Venecia"50(ver mapa 2). 

Por 10 acequia real entraba a 10 ciudad el ma

yor trofico de canoas cargadas de semillas, ver

duras, frutas, czucor, pescado, aves, cebada, 

forraje y otros bienes procedentes de los embar

caderos de Chalco, Atenco, Ayotzingo, Tetelco, 

Xochimilco, Mexicaltzingo, Ixtapalapa y Churu

busco, pueblos que rodeaban los lagos de Chal

co y Xochimilco. La mayor parte del trdnsito se 

realizaba por 10 neche, para arribar a 10 ciudad 

01 amanecer y evitar que el calor perjudicara 

las mercancias. Sin embargo, esta prcctico fa

vorecio el fraude fiscal, por 10 que el gobierno 

de 10 ciudod regula el trdfico de las canoas y es

tipulo que los trajineros solo tuvieran permitido 

descargar y vender en los merccdos." 

En 10 Ciudad de Mexico se concentraron los 

insumos, alimentos y ultramarinos que se de

mandaban en los centros mineros, de los que 

se remitian los metales preciosos a 10 Coso 

de Moneda de 10 Ciudad de Mexico, en rczon 

de 10 necesidad de moneda para sostener las 

operaciones mineras. La capital del virreinato 

tcrnbien fue el asiento de 10 cdministrocion 

civil y eclesiosticc, las principales actividades 

praductivas y, por consiguiente, del mayorvolu

men de poblccion, situccion que 10 trcnsforrno 

en el ruicleo del comercio y 10 redistribucion de 

mercancfas 01 interior de Nueva Espofio." 

AI inicio de 10 decode de 153010 necesidad de 

hacer mas eficiente el abasto de los bienes de 

Castilla, unida a las prohibiciones del uso de 

t/amemes, dieron lugar a que 10 vereda que en

lazaba 10 Ciudad de Mexico con el puerto de 

Veracruz se transformara en un camino apto 

para arrieros y carretas nisticos, medida que 

tcrnbien se cplico para comunicar con 10 na

ciente ciudad de Pueblo. EI camino que daba 

inicio a ambos vias portia de Mexico por 10 Cal
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zada de Guadalupe, continuaba por el norte 

de Texcoco, Calpulalpan y Tlaxcala, para bifur

carse poco despues en la via que se dirigla a 

Pueblo y la que Ilegaba al puerto de Veracruz, 

por Perote53 (ver mapa 1). 

Poco despues de la fundocion de Puebla, la via 

que unio a la capital con dicha ciudad se conti

nuo rumbo al oriente, dando origen al camino 

que comunicaba lv1exico y Veracruz, por la ruta 

de Orizaba. Esta via, que ernpezo a ser utili

zada a mediados de la decode de 1530 para 

evadir el pago de los derechos que se imponlan 

en el puerto, fue obrieridose por los arrieros 

que circulaban entre Puebla y Orizaba. En la 

decode de 1540 el camino recibio el impulso 

del virrey Antonio de Mendoza, por su interes 

en conducir el czuccr de su ingenio de Orizaba 

a Puebla y Mexico. Tornbien se acarreaba trigo 

de Puebla al molino de Orizaba, en donde se 

producio harina para el abasto de las flotas, el 

puerto de Veracruz, tierra caliente y el Caribe. 

Porsu parte, los indlgenas de la Mixteca, Oaxa

ca y Puebla se valieron de la misma via para 

transportar seda, grana, lana, carne y cueros a 

Mexico y verccruz" (ver mapa 2). 

Es probable que el incremento del comercio 

que se produjo a rciz de 10 apertura de los co

minos mencionados Ilevara a los funcionarios 

del cobildo, en 1541, a prohibir que se vendiera 

"en las calles y casas de la ciudad", ya que las 

ventas en los mercados favorecian el control 

sobre el pago de derechos. La alcabala fue el 

principal gravamen que impuso la monarqula 

hispana sobre la compra-venta y el trueque 

de mercancias. En 1522, Carlos V exirnio a los 

subditos de Nueva Espana del pago de alcaba

las; sin embargo, en 1535, se instruy6 al virrey 

Antonio de Mendoza sobre la conveniencia de 

imponer dicho gravamen, iniciativa que no tuvo 

exito debido a la oposicion de la poblocion." 

EI desarrollo de la mineria en gran escala, que 

se presento a fines del decenio de 1550, activO 

notablemente los intercambios. En esta deco

da y la siguiente se transformaron en carrete

ros los caminos que conectaban la Ciudad de 

Mexico con Zacatecas y el puerto de Veracruz, 

10 que perrnitio el uso de grandes carretas que 

agilizaron el transporte y aumentaron la cepe

cidad y el volumen de carga. En esta forma se 

fovorecio el intercambio de plata por mercan



cfas de Castilla, entre las que se destacan las 

siguientes: textiles finos, ropa y accesorios de 

costura; vino, aceite, frutas secas, especias y 

otros alimentos; bienes de cuero, armas, herrc

mientas, mobilia rio y crticulos dornesticos." 

A partir de 1573, Nueva Espana estcblecio 

vfnculos mercantiles con Filipinas, a troves de 

la Nao de China, que navegaba de Acapulco 

a Manila. Los mercaderes novohispanos inter

cambiaban plata por bienes orientales de lujo, 

entre los que destacan las sedas, porcelanas 

y marfiles, osi como las especias. Las quejas 

de los mercaderes de Sevilla, porque los textiles 

orientales desplazaban a los europeos, dieron 

lugar a que se prohibiera el trofico entre Peru 

y Filipinas, en 1582. A partir de entonces, los 

mercaderes novohispanos empezaron a trcfi

car con Peru bienes orientales, manufacturas 

Ilistoria general de las aduanas de mexico 

mexicanas y esclovos, a cambio de plata, vino y 

aceite peruanos. Una decode despues, el virrey 

Luis de Velasco tronsforrno la vereda que con

ducio a Acapulco en un camino de crrierfo." 

Los circuitos mercantiles que conectaban el 

centro con el oriente, sur y sureste de Nueva 

Espana, presentaron una gran expansion en 

las ultirncs decodes del siglo XVI, como con

secuencia del incremento de la demanda de 

los centros mineros y urbanos de Nueva Espa

na, osf como de la economic atlantica. Con el 

apoyo del virrey marques de Villamanrique, 

se unieron los intereses de Mexico y Puebla, 

de modo que para los primeros cfios del siglo 

XVII, oderncs del camino de arrierfa, se conta

ba can una nueva vio carretera que unfa las 

ciudades mencionadas con Veracruz, par el 

pueblo de Orizcbo'" (ver mapa 3). 

t' 
[Garito de Bueno Ventura, Pueblo} 

A partir de mediodos delsigla XVIII 10 Corona espanola pusa 
en marcha un proceso de concentrocion /isca! que Ie perrrutio 

tener un control mas estricto de los ingresos pro concepto 
de oduonos. Garita de Buena ventura, Pueblo, 7790. Archivo 

General de 10 Nacion. 



(Garito del Monte de Singuiluca) 
Tambien en 10region de 10per/feria norte del valle de Mexico se 
mstaloron garitas- como 10del Monte de Singul!ucan, Tulancinga, en 
e! actual estada de Higalda. Plano,planta y tachado, 1803. Archiva 
General de 10Nacion. 



(Garita Hormiguero)
 
Garita del Hormiguero,
 
Guonojuato, Guanojuato, 7802.
 
Archivo General de la Nadon.
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alia fiscalizacion 
del comercio interno: 
las alcabalas v 
elpoderdelos 
mercalleres de la callital 

Los gastos para hacerle frente a la ofensiva 

turca y a la guerra en los Paises Bajos au

mentaron notablemente los adeudos de la 

corona en la decode de 1560, situocion que 

dio lugar al incremento general de las car

gas fiscales en el Imperio. En 1568 se man

do cobrar 2% de derecho de alcabala en 

Nueva Espana; sin embargo, el gravamen no 

se introdujo en la Ciudad de Mexico hasta 

1575, luego de que el virrey Martin Enriquez 

neqocio con la oliqorquic." 

La reccudccion de las alcabalas resulto muy 

problerndticc para los oficiales reales, a cau

sa de la prcctico generalizada de la evasion 

y las dificultades para hacer efectivo el pago 

del gravamen. Entonces no hcbic aduana en 

Mexico y el contrabando se facilitaba porque 

gran parte de la ciudad estaba rodeada de 

agua, odernos de carecer de muralla y puer

tas que restringieran el acceso a la urbe. Los 

causantes estaban obligados a acudir a po

gar la alcabala a los receptores, quienes de

blon lIevar libros de registro con el detalle de 

10 que se cobraba diariamente a fin de rendir 

cuentas a los oficiales reoles." 

Ante las dificultades para cobrar las alcaba

las, en 1576 Felipe II manifesto al virrey su in

teres por arrendar el ramo en la Ciudad de 

Mexico y el resto de Nueva Espcfic," a fin de 

asegurar la percepcion de una renta anual por 

dicho concepto. En 1577 el virrey Enriquez pro

puso al consejo municipal de Mexico el arren

damiento de las alcabalas en el distrito de la 

urbe. Sin embargo, no se lleqo a un acuerdo 

hasta 1596, muy probablemente porque la 

autoridad virreinal buscaba asegurar la parti

cipccion de la corporccion en que se agrupa

ban los mercaderes de la capital, a fin de tener 

mayores garantias sobre el pago de la renta. 

La porticipccion del Consulado en la qestion 

de las alcabalas era posible debido a que los 

consejos municipales podion delegar en otras 

corporaciones e individuos parte de la recau

dccion, mediante el establecimiento de sub

arrendamientos y otros acuerdos, los cuales 

ten ian por objeto reducir los costos y riesgos 

de la odministrccion. 

Los mercaderes de la Ciudad de Mexico eran 

los principales distribuidores de "bienes de 

Castilla", monopolizaban los intercambios 

con Filipinas y dominaban la mayor parte de 

las transacciones internas, en rczon del con

trol que ejerefan sobre la plata, fundamental

mente mediante el otorgamiento de credito 

al sector rninero." Siendo dichos mercaderes 

los principales causantes de la alcabala, 10 
corporocion en que se agrupaban podrio pre

sionar a sus miembros para que cumplieran 

con su obliqccion fiscal, osi como 01 resto del 

comercio y los artesanos de Mexico, quienes 

dependian de los mercaderes. 

Por su porte, el Consu lade se esforzo por ha

cerse cargo de la recoudccion de las alcaba

las con la intencion de facilitar a sus miembros 

el pago del gravamen. Aderncs, los lideres de 

10 corporocion podrion reducir sus cuotcs, csf 

como las de los sujetos que formaban parte 

de sus redes de negocios. EI interes del cabil

do en la qestion del ramo tcrnbien se podric 

explicar por las reducciones fiscales que ob

tendrian los regidores que produefan granos, 

ozuccr, pulque, harina y ganado para el abas

to de 10 Ciudad de Mexico, en tanto que el po

der y el prestigio de ambos corporaciones se 

incrementarian al adquirir control fiscal sobre 

el distrito de 10 capital del virreinato. 

Los arrendamientos del cobro de la alcaba

la se establecieron por periodos de 15 ofios, 

en los que se debio pagar una renta fija, 10 
cual era asegurada mediante el pago de una 

fianza. En un principio, la jurisdiccion de las 

alcabalas de la Ciudad de Mexico compren

die el territorio del municipio, ubicado "ca

nales adentro de esta ciudad", el cual se fue 

ampliando con la neqociccion de coda nuevo 

contrato. Para favorecer 10 recoudocicn, se 

cutorizo a la corporccion mercantil a cobrar 

la alcabala cuando se entregaran los bienes 

en la ciudad, "sin aguardar a su venta", 10 que 



supuso una importante rnodificccion a/ grava

men, que a partir de entonces se impuso por 

10 simple circulccion de bienes. 

Losadministradores de las alcabalas dividian el 

gravamen en varios ramos para recaudarlo de 

manera directa, 0 mediante el establecimiento 

de arrendamientos y "reportirnientos" a grupos 

de causantes -mercaderes, comerciantes, cier

tos gremios y obrajeros-, a quienes se traslada

ba el problema de obtener 10 cargo tributaria, 

con el objeto de reducir el riesgo de 10 recau

dccion y los gastos de vigilancia. Sin embargo, 

esta prdcticc rnodifico /0 naturaleza de un im

puesto directo como 10 alcabala, cuya tasa de 

imposicion quedaba como mera referencia de 

10 anualidad que se pagaba 01 erorio." 

Hasta donde sabemos, pod ian ser objeto de 

arrendamiento el ramo del "viento" (que com

prendia una rniscekineo de bienes "de 10 tie

rra" entre los que se incluian mules, caballos, 

lena, carbon, etcetera), asi como "las rentas de 

heredades, censos, carnicerias, esclavos... ga

nodes", el vino y el vinagre. Para realizar los 

arrendamientos menores, el administrador de

finia las condiciones, mientras que el monto de 

las igualas era establecido por una junta com

puesta por el corregidor, dos regidores y tres 

mercaderes, y debra ser aprobado por el virrey 

y los oidores. Los arrendamientos se remata

ban en almoneda por plazos aproximados de 

dos ofios. 

En 10 definicion del primer contrato de arrenda

miento de las alcabalas de 10 Ciudad de Mexico, 

que entre en vigor en 1602, el cabildo y el Con

sulado acordaron que este ultimo arrendaria 10 
mayor parte de 10 qestion del gravamen. En los 

tres primeros contratos 10 corporccion mercan

til se hizo cargo de recaudar 10 oleabola a sus 

miembros, los comerciantes "de todo qenero" y 

los artesanos de Mexico, 10 que represento en

tre 58% y 68% de 10 anualidad que 10 ciudad 

debia pagar 01 contador y administrador gene

ral de las alcabalas de NU8¥O Espana.64 

A pesar de los esfuerzos del cabildo y 10 corpo

rocion mercantil por definir de 10 manera mas 

precisa 10 forma en que gestionarian las alcaba

las, poco despues del inicio del primer contrato 

Ilistoria general de las adoallas de meXico 

de arrendamiento surgieron diferencias entre 

ambos corporaciones a causa de los adeudos 

de 10 renta. EI cabildo otribuyo 01 Consulado 

los debitos de los dos primeros arrendamientos 

y en 10 neqociccion del tercero se opuso a que 

dicha corporccion participara en 10 administra

cion, con el argumento de que imponia a sus 

miembros qrovornenes menores e incrementa

ba las tarifas de otros grupos de cousontes." 
No obstante, los mercaderes mantuvieron su 

posicion, debido a su capacidad para recaudar 

10 oleabola y otorgar adelantos a cuenta de las 

rentas futuras. 

Cuando se estoblecio el tercer arrendamiento 

de las alcabalas de Mexico, en 1632, el virrey 

y el cabildo decidieron elevar el monto de 10 

renta (01 duplicar 10 tasa de referencia del im

puesto de 2% a 4%), con el objeto de satisfacer 

los recursos demandados por 10 corona para 

los gastos de las cornpofios beliccs que sos

tenia contra Holanda, Inglaterra y Frcncic." 
En desacuerdo con el aumento del tribute, los 

mercaderes se resistieron a pagar 10 alcabala 

posponiendo los pagos, obteniendo descuentos 

mediante el cohecho de las autoridades e in

tensificando las introducciones ilicitas. 

En 10 Ciudad de Mexico resultaba dificil evitar 

el contrabando, por ester, en su mayo ria, ro

deada de agua. En 1612, Thomas Gage com

perc Mexico con Venecia, ciudades que solo se 

diferenciaban porque 10 primera se habia edi

ficado en un logo y 10 segundo "en 10 mer"." 
Adernos, 10 ausencia de puertas y garitas difi

cultaba el control del intenso trofico comercial, 

yo que se calculaba que diariamente entraban 

a 10 urbe mas de 1 000 canoas y 3 000 mulas 

cargadas. A 10 defroudccion fiscal se auno 10 

reduccion de los intercom bios en 10 capital, a 

causa de 10 prohibicion del importante trdfico 

que se tenia con Peru, en 1631,10 que dio lugar 

a un faltante considerable en el monto de 10 

renta que el cabildo debra pagar 01 ercrio." 

En 1636 se entcblo pleito con el Consulado por 

violar los terrninos del tercer arrendamiento. En 

el litigio se confirmaron los cargos que habian 

hecho los regidores desde 1632 y se denuncio 

que 40 de los mercaderes de mayor caudal ha

bian pagado una tasa menor a 0.5%, cuando 
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les correspondia una tarifa de 4%. En conse

cuencia, en 1637 se onulo el arrendamiento de 

los mercaderes; no obstante, este cpelo ante la 

Audiencia, continuo recaudando la alcabala y 

se neqo a reconocer los adeudos del tercer con

trato; mientras que sus miembros incrementa

ban su porticipccion en el controbondo." 

EI auto contra el Consulado desoto las contra

dicciones entre las corporaciones municipal y 

mercantil. A mediados de 1737, la corpora

cion mercantil presento un memorial de de

mandas, entre las que se destaca la peticion 

de que se Ie permitiera arrendar la alcabala 

que gravaba las mercanclas que traficaban 

sus miembros, sin ingerencia de la ciudad. AI 

cabo de unos dies, el cabildo pidio al rey la 

supresiorsdel cuerpo mercantil, muy proba

blemente luego de haberse informado acerca 

de las pretensiones del Consulado. 

La amenaza de los holandesesy franceses en el 

Caribe condujo al monarca a encomendar al vi

(Garitadel ria Tlaxcala) 
Garitadel ria Tlaxcala, en el 
actual estada de Tlaxcala, 1791. 
ArchivaGeneralde 10 Nocion. 

rrey de Nueva Espana la formccion de una 

escuadra que protegiera la zona y combatie

ra el contrabando. Luego de mas de dos ofios 

de intrincadas discusiones acerca de como 

obtener los fondos que se destinarian a la Ar

mada de Barlovento, el virrey ccordo con el 

cabildo introducir un nuevo aumento de 2% 

al derecho de olccbolo." Como consecuencia 

del estado de guerra que vivic la metr6poli, 

en el terrnino de ocho ofios el derecho de al

cabalas se hobio triplicado, al pasar la tasa 

de referencia de 2 a 6%. 

En el mismo ana de 1639, la corporocion mer

cantil ccepto el auto de 1636 que nulificaba el 

contrato de subarrendamiento que tenia a su 

cargo, muy probablemente por su oposicion 

al nuevo incremento de la alcabala. Entonces, 

el cabildo tuvo que afrontar las dificultades 

para arrendar los ramos de la alcabala que 

habian estado en manos de los mercaderes, 

cdernds del incremento notable de las intro

ducciones ilicitas. 



[Garita Tula Hidalgo} 
Garito de Tula, en el actual 

estodo de Hidalgo, 1794.Archivo 
General de 10 Nocion. 



I 

(Coso para Aduana Villa de Cordoba] 
Planoy planta de 10cosopara 10aduana 
de Villa de cordoba, Veracruz Archivo 
Generalde 10Nadon. 
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[Aduana Guadalajara 1795/ 
Con el estoblecirmento de los nuevos consulodos comerciales de 

Verocruzy Guodolajora, en 1795, el poder del cuerpo consulor 
de 10 capital se vio vulnerodo 01perder el control sobre 10distri
bucidninterna de ultramarinos. Plonoy plonto de 10aduana de 

Guadalojaro, Jolisco, 1795 Archivo Generol de 10Nocion. 
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.1 el control slIbre el 
comercio interior: 
la primera aduana lie la 
ciudad de mexico 

Con el objeto de evitar 10 evasion fiscal, el 

cabildo construyo 10 primera aduana de 

10 Ciudad de Mexico en 1640. Ubicada en 

10 tercera calle de San Agustin, 10 aduana 

conectaba directamente con 10 calzada de 

San Antonio Abad, por donde Ilegaban las 

recuas procedentes de San Juan de Uhio, 

Acapulco y los principales lugares de abasto 

de 10 capital. Entre estes se destacan Cuer

navaca y Cuautla, importantes productores 

de ozuccr: Pueblo, gran proveedora de tri

go y harina, csf como 10 Mixteca, Tehuoccn, 

Oaxaca y Guatemala, de donde procedfan 10 
mayor parte de las mercancfas indfgenas. 

Una vez concluida 10 aduana, el cabildo 

eloboro y cprobo sus ordenanzas, cuyo fun

cionamiento se mantuvo subordinado a 10 
odrninistrccion de las alcabalas que estaba 

a cargo del regimiento de 10 ciudad. La nor

matividad de 10 nueva institucion se referfa 

a las funciones de sus empleados, csf como 

a diversos aspectos relativos a 10 introduc

cion y extrcccion de mercanefas de 10 Ciu

dad de Mexico'?' 

De acuerdo con 10 estructura administrati

va de 10 aduana, uno de los diputados-ad

ministradores de las alcabalas debio asistir 

diariamente para tener conocimiento de los 

bienes que entraban y salfan de 10 ciudad, 

a fin de "actuar 10 que se ofreciere". Tam

bien debio concurrir uno de los oficiales asa

lariados de 10 contadurfa de alcabalas, con 

el contador de propios de 10 ciudad, a cuyo 

cargo quedo formar los libros y partidas 

para "secor las hijuelas para 10 forrnocion 

de 10 cobrcnzo". Los asuntos de 10 aduana 

debfan ser atendidos coda semana por el 

oficial rnqybr, u otro oficial de 10 contadurfa 

de alcabalas, uno de los diputados de ramo 

y el corregidor de 10 ciudad. Y para cualquier 

"determinacion, asimiento 0 repartimiento", 

debfan estar presentes tres, 0 cuando menos 

dos, de los funcionarios mencionados. 

Por otra parte, se establecieron las funciones 

de los oficiales de 10 aduana. EI portero, que 

fue facultado para portar vara de justicia 

dentro y fuera de 10 aduana, debfa vigilar 

las entradas y salidas de mercanefas. EI vista 

y guarda mayor debic reconocer los generos 

sobre los que hcbio duda y realizar las eva

luaciones, junto con los administradores de 

alcabalas del cabildo. Este oficial, que quedo 

a cargo del clrnocen, obtendrio una cornision 

de 10 que se retuviera en 10 aduana, "por 

causa que se fulmine" conforme a derecho 

y, como tenfa que rendir cuentas de dichas 

retenciones, quedo obligado a otorgar fian

za. Por ultimo, el escribano debio realizar las 

notificaciones y diligencias extrajudiciales. EI 

trabajo de este ultimo era independiente del 

que realizaba el escribano mayor del cabildo 

y su teniente, quienes se encargaban de 10 
contadurfa de olea bolas. 

La aduana perrnitio 01 cabildo tener registro 

de todo 10 que ingresaba y scllo de 10 ciu

dad, informacion que debio ser consignada 

en diferentes libros. AI entrar a 10 aduana, 

arrieros y carreteros estaban obligados a 

presentar los documentos que les habfan 

entregado los oficiales reales de las adua

nos de Veracruz y Acapulco, en los que se 

anotaban los ultramarinos que habfan car

gado. Debfan proporcionar los nombres de 

los remitentes de sus cargos y los consigna

tarios, adem as de prestar juramento de que 

solo Ilevaban las mercaderfas declaradas y 

no habfan dejado otras "escondidas, ni ex

trovicdcs". Era de sumo importancia el co

nocimiento del destinatario, a cuyo cargo 

quedaba el pogo de 10 alcabala, yo que "si 

no fuere persona abonada, ha de dar quien 

10 sea para que se excusen pleitos". 

En el coso de las introducciones de cacao y 

czuccr, cuyo cobro de alcabala hcbio side 

arrendado por el ayuntamiento, tornbien se 

debio elaborar un libro, en el que se debfan 

registrar las cantidades y calidades de am

bos productos, con el objeto, tanto de tener 

claridad para establecer los arrendamientos 

futuros, como de impedir que se usurparan 

a los arrendatarios los derechos que causa



historia general de las aduanas de m6Jdco 

( an. Y, con el proposito de asegurar el pago 

;Je la alcabala, se tendrfa en la aduana "una 

nguja con la cual se pudieran punzar las car

las" sobre las que hubiera dudas. 

Pore ejercer mayor vigilancia sobre la circu

'ccion de ultramarinos e impedir las intro

nucciones subrepticias, las recuas que trans

oortcbon mercaderfas ultramarinas, tintes 

ce Guatemala y cacao, unicornente podrfan 

nqrescr a Mexico por la calzada de Mexical

.zinqo, la cual continuaba por San Antonio 

Abed. en rozon de que dicha calzada era la 

'garganta del camino principal que corres

conde a la venida de dichas partes". De aquf 

se deduce que el principal camino de arrierfa 

que comunicaba el puerto de Veracruz con la 

capital virreinal era el que se dirigfa por Rfo 

Frfo, Pueblo, Tepeaca, Acultzingo y Orizaba, 

el cual conectaba con la vic procedente de 

Oaxaca y Cuoternclo (ver mapa 3). 

Como virnos, al sur de la Ciudad de Mexico 

hobfo un gran trofico de canoas que arriba

ban ala urbo a troves de la "ccequio real" y el 

canal de Mexicaltzingo, que comunicaba con 

los lagos de Chalco y Xochimilco. Dado que 

fa mayor por-te del abasto se realizaba por la 

neche, para proteger las mercanefas de los ro

vos del sol, se facilitaba el contrabando. Por 

este motivo, en las ordenanzas de la aduana 

se estipulo que solo se podrfa entrar al distrito 

de /a ciudad de ocho de la manana a cinco de 

a tarde, quedando expresamente prohibido 

hocerlo "de noche ni de madrugada". 

Respecto de los carros y carretones que en

raban a Mexico por la calzada de Guadalu

pe, procedentes de Veracruz y otros lugares 

de Nueva Espana, se estoblecio que debfan 

corer en los corrales y terrenos de Santa 

Ano y Santa Catalina Mdrtir, pero, antes 

de Ilegar a dichos sitios, los carretoneros, 

chirrioneros 0 mayordomos estaban obli

gados a adelantarse un die para informar 

a los administradores de 190duana de su 

ilegada, a fin de que uno de ellos pudiera 

ccudir a dichos parajes a tamar rozon de las 

'nerccncfcs que introducirfan a la capital. 

Asimismo, se prohibio que los carros y carre

tones descargaron en cualquier otro lugar. 

/Aduana Guodoloioro 1791) 
Planoy planta de 10aduana de Guodotojoro, Jails

co, 1791. ArchivoGeneralde 10Nacion. 



fAduana Guadalajara 7790j
 
Plana y planta de la aduana de Guadalajara, -IaI15

ca, 7790 Archiva Generalde la Nocion.
 

De cqui se desprende que en esa epoco el 

unico camino accesible para el paso de carre

tas, entre Mexico y Veracruz, era el que salla 

por 10 calzada de Guadalupe para continuar 

por San Cristobal Ecatepec, Apan, Otumba, 

Tecoac, Perote y Jalapa (ver mapa 3). 

En las ordenanzas de 10 aduana, se recclco 

que los generos cuyas introducciones debion 

realizarse por las calzadas de Mexicaltzingo, 

San Antonio y Guadalupe, se tendrlan por 

"descaminados", si se encontraban en algu

no otra. Y con el fin de reforzar dicha medi

do, se prohibio 10 entrada por las calzadas 

de La Piedad, Chapultepec, Arcos, Tacuba, 

Santiago y Azcapotzalco. 

Dado que 10 mayor evasion del pogo de 01
cabala se realizaba ocultando las mercancias 

en las canoas que accedlan a 10 ciudad por 

las lagunas de Mexicaltzingo y San CristObal, 

se prohibio que se abrieran sus compuertas 

y que por dichos rumbos circularan bienes 

que pagaban alcabala. Adernds, se fcculto 01 
corregidor y los diputados de 10 ciudad para 

nombrar guardias que vigilaran las calzadas 

de Mexicaltzingo, Guadalupe y San Antonio, 

aSI como los parajes por los que se acostum

braba introducir el contrabando. 

Otra de las ordenanzas de 10 aduana estable

cia que los consignatarios de mercancias es

taban obligados a dar cuenta de las reventas, 

para que se cobrara 01 comprador lila segun

do alcabala", 10 cual no se habla pogo do has

to entonces, por las dificultades que implica

ba tener noticia de dichas ventas. Los generos 

que se remitieran a otros lugares tenlan que 

ser declarados en 10 aduana por el vendedor 

a fin de obtener licencia para extraerlos de 

10 urbe." En adelante, los administradores 

de las alcabalas contaron con una fuente de 

informacion detallada y exclusiva sobre 10 cir

culccion de bienes en los mercados de l\Jue

va Espana y de otros lugares, como Castilla, 

China, Peru, Yucatan, Islas de Barlovento, 0 

Guatemala. La disposicion de esta informa

cion hizo mas atractiva 10 odrninistrocion de 

las alcabalas para los lideres del Consulado, 

yo que les perrnitic reducir los costos de las 

transacciones que reclizobon." 
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/Real Aduana de Guadalajara 1795} 
Fionay planta de 10Real Aduana de Guadalajara, 

1795 Archiva General de 10Nocion. 
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/Flan de f6brica de 10Nueva Guadalajara 1781} 
Fionay planta de 10f6brica de 10nueva aduana 

de Guadalajara, Jol/sco, 1781. 
Archiva General de 10Nacion. 



[Garito delAstifero Guadalajara 7795}
 
Plano y plonta de 10garrtadel Astiltero,Guadalajara,
 
Jolisco, 7795 ArchivaGeneralde 10Nacidn.
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/R,'a!Aduonade Guadalajara 7795) 
noroy piontade 10 RealAduono de 
Guadalajara, 7795 ArchtvoGeneralde 10 
Nee.on. 
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/Gorlto de 10Laguna en 10Aduono deJolopaJ 
Planoy plonto de 10garita de La Laguna en 
10 oduono de Jalapa, Veracruz, 1802 Archivo 
General de 10Nadon, 
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!Aduana del Puerto de Monzonillo Colima 1855J 
Piano de 10 aduono del puerto de Moruonitto, Coil' 
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[II Ilisputas por la 
administracion de las 
alcabalas vcombate 
II comereio ilicito 

EI establecimiento de la aduana no irnpidio 

que los adeudos de las alcabalas se incre

mentaran en forma singular a partir de 1641, 

a causa de la mala odrninistrocion del ramo, 

el fraude fiscal, los descuentos y las pr6rro

gas que concedian a los mercaderes los jue

ces de la Audiencia. Hcbiendose separado el 

Consulado de la qestion de las alcabalas, sus 

miembros no tuvieron ninqun reparo en in

crementar su porticipccion en el contraban

do. En 1642, la mayor parte de los generos 

de 10 flota fueron desembarcados en alta 

mar para evadir 10 aduana de Veracruz, y a 

Mexico se introdujeron por 10 noche sin ma

rufestcr en la aduana "una arroba de aceite 

ni otro ninqun qeriero"." 

La ccurnulocion de adeudos llevo a la ciudad 

a 10 bancarrota, situocion que condujo al vi

rrey Juan de Palafox y Mendoza a recomen

bisloria general de las aduanas de mexico 

dar "que 10 alcabala ... vuelva 01 Consulado, 

aSI porque estero rncs segura en personas 

tan abonadas y ricas como los que concurren 

en el, como porque se defroudcrdn menos 

los derechos corriendo por su mono, pues 

hace el repartimiento por el compute y co

nocimiento que tiene de los caudales". En 

efecto, el poder fiscal de 10 corporccion mer

cantil radicaba en el conocimiento que tenia 

acerca de los negocios que realizaban sus 

miembros, asi como de los medios de que se 

valian para evadir el pogo de derechos. In

cluso, es posible que el evidente fraude que 

realizaron los mercaderes con los bienes de 

10 flota en 1642, tuviera la intencion de per

suadir a las autoridades para que se otorga

ra al Consulado la qestion de las alcabalas 

que gravaba sus negocios. 

Con el objeto de presionar al ayuntamiento 

para que pagara el adeudo de las alcabalas, 

en febrero de 1643 se mand6 encarcelar a 

tres regidores y al contador del ramo, medi

da que irnpuqno el cabildo porque, sequn el 

contrato de arrendamiento, s610 el corregidor 

podia ejercer justicia en materia de alcabalas. 

(Real Cojoj 
Real Cojo, oduono, olmocenesy piezos correspond/en

tes 01despacho, en expediente sabre los d;/igencios 
e/ecotodas para 10os/qnaaon de sit/as para los 

oficinos oduonoles en Acapulco, en el actual estodo 
de Guerrero, 1717 Archivo General de 10Nacion. 



(Casa de cobra de peaje Salamanca, Guanajuato 1854) 
Planoy planta de la casa de cobra de peaje de Salamanca, 
Guanajuato, 1854. Archive General de la Nocion. 

Poco despues de que el ayuntamiento se de

cloro incapaz de pagar las deudas de las alca

bolos, su qestion se tronsfirio a 10 corporocion 

mercantil, por los tres ofios que faltaban para 

que concluyera el tercer arrendamiento (1644

1646). En consecuencia, el ayuntamiento rente 

01 cuerpo mercantilla aduana de 10 ciudcd." 

EI Consulado y el cabildo compitieron por el 

remote del cuarto arrendamiento de las alca

bolas (1647-1661), el cual fue otorgado 01 pri

mero, debido a su capacidad para imponer el 

pogo del gravamen a sus miembros y 01 resto 

de los causantes, as! como por los adelantos 

que otorqo a cuenta de 10 anualidad. La corpo

rccion mercantil obtuvo una serie de privilegios 

que Ie permitieron ejercer mayor control sobre 

10 recoudccion. AI tribunal mercantil y los guar

dias que este nombraba para vigilar las calza

des, entradas y descargaderos de 10 ciudad, se 

les otorgaron facultades judiciales privativas 

en materia alcabalatoria, para que pudieran 

castigar el fraude fiscal. Adernos, los guardas 

fueron autorizados para portar armas, 01 igual 

que los cobradores y arrendadores. 

Dado qqe-rnuchos compraventas y trueques 

eran reclizodos a troves de corredores y me

diante 10 recllzocion de contratos, se obliqo 

a los escribanos a dar a 10 corporccion mer

cantil testimonio de dichos instrumentos, y a 

los corredores a tener un libro en el que asen

taran las compras y ventas que se realizaran 

con su rnediocion. No obstante las concesio

nes otorgadas, el Consulado contrajo nuevos 

adeudos, los cuales se agregaron a los que 

correspondfcn 01 tercer contrato de arrenda

miento de las alcabalas. 

Presionado por 10 diflcil situocion econornico de 

10 monorqulo, en 1653 el virrey decidio arre

glar 10 Hacienda novohispana, cuyos principa

les ramos arrastraban cuantiosos adeudos. Sin 

embargo, los IIderes de los mercaderes se resis

tieron a satisfacer las deudas de las alcabalas, 

por 10 que el virrey rnondo confiscar sus bie

nes y ponerlos bajo arresto domiciliario, hasta 

que pagaran 10 mayor parte de los debitos y se 

comprometieran a saldar el resto. 

EI quinto arrendamiento alcabalatorio(1662

1676) quedo a cargo del cabildo, 01 parecer, 

por el interes del virrey conde de Banos en 

favorecer a sus miembros. La cdrninistrocion 

de 10 ciudad quebro nuevamente, debido 

tanto 01 manejo corrupto del ramo como a 

10 resistencia de los mercaderes a pagar el 

gravamen. En consecuencia, una vez mas se 

trcspcso a 10 corporccion mercantil 10 ges

tion de los ultimos cuatro ofios del asiento. 

AI terrnino de la qestion, el Consulado volvio 

a dejar adeudos de considerocion y soborno 

a las autoridades para que no se tomaran 

cuentas de su odrninistrccion." 
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D'iJ ~I control directo de las 
alcabalas vla aduana de 
nUlxico par la real hacienda: 
nuevo ellisodio de 
presion fiscal vvenalidad 

Ante las costosas consecuencias del a rrenda

miento de las alcabalas, en 1677 10 real Ha

cienda recsurnio su odrninistrccion, quedando 

a cargo del juez privativo de alcabalas y de 

10 aduana. Con el objeto de que mejorara 10 
recoudccicn, los oficiales reales consiguieron 

que los gastos de odrninistrccion de 10 renta 

se incrementaran a 28,000 pesos, sumo que 

procticcrnente duplico el monto autorizado 

durante 10 epoco de los arrendamientos. 

La apremiante necesidad de caudales habfa 

Ilevado 01 monarca a poner en vento los prin

cipales cargos de 10 Hacienda novohispana, 

[enorneno que condujo a reclutar individuos 

sin forrnocion." que entraron en contubernio 

con los contribuyentes, en gran medida de

bide a que se vefan forzados a recuperar el 

dinero que habfon invertido en 10 compra del 

cargo y sacar del mismo el maximo provecho. 

Felipe IV ofrecio en vento el oficio de conta

dor de olccbclos y enojerio a perpetuidad los 

cinco principcles oficios de 10 real aduana de 

Mexico." situccion que trcstorno /0 adminis

trccion de 10 real Hacienda. 

En 1691 S8 puso de manifiesto que el ad

ministrador de las alcabalas no habfa pre

sentado cuentas los ultirnos cfios, en tanto 

que el fiscal y el arrendatario de uno de los 

ramos alcabalatorios cometfan fraude. Dos 

cfios despues se solicito el incremento de los 

gastos de odrninistrocion. Como resultado 

de esta situccicn puede comprenderse como 

en los cfios en que las alcabalas estuvieron a 

cargo del erario (1677-1693),10 recoudccion 

anual se situo por debajo de 10 renta del ulti

mo arrendamiento, negociado en 1662.79 
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(Garita de Vallejoj 
Para contrarrestar el problema del contrabondo. a finales del 

s.qto XVI15e construyeron gaotas en los pontos vulnerables de 
10ciadad Mexico, como Vallejo. Planoy plonto de 10garita de 

Vallejo. Arctuvo general de 10Nocion. 
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D~ ~a IConstruccion del sistema 
!PAdUlallero interior: 
garitas, resguardo fiscal v 
~,Ina nueva adllana 
para la capital 

EI inten§s de Carlos II por incrementar el en

VIO de caudales de Nueva Espana 10 condujo 

o negociar con el Consulado el sexto arren

damiento de las alcabalas (1694-1708). Aun 

.uondo las autoridades reales conodan los 

.rcudes y abusos en que habla incurrido la 

corporccion mercantil en su funcion de re

caudador, estaban concientes de que era el 

.mico que podia asegurar el pago de una 

nnualidad aceptable por concepto de las al

cabalas, sobre todo despues de que el cabil

do y los oficiales reales hobion mostrado su 

mcopocidcd para incrementar los productos 

de 10 renta. 

EI mayor problerno para negociar el nuevo 

arriendo de las alcabalas, fue el relacionado 

con los oficios de "contcdor, guarda mayor, 

alcaide, vista y oficial primero de libros de 

ro real aduana", los cuales, como vimos, ho

bien sido vendidos por el monarca. Intere

sado en nombrar individuos de su confian

zo, los mercaderes ofrecieron restituir a los 

duefios de dichos cargos las cantidades que 

hubieran pagado por ellos, en el transcurso 

de los quince cfios del arriendo, propuesta 

que el fiscal de Nueva Espana considero 

.noceptcble, porque los oficios hcbion side 

comprados a perpetuidad. 

iJ Consulado se neqo a realizar el contrato, si 

'10 se aceptaba 10 condicion mencionada, ya 

lue no era posible arrendar un ramo fiscal, 

~i el monarca se reservaba el nombramiento 

de los ministros principales "de quienes pende 

rode el manejo y valores". No obstante, mas 

adelante reconocio los derechos adquiridos 

per los compradores de los oficios en cuestion 

:I propuso mantener a los tenientes nombrados 

oor estos, mientras se restitufan las cantidades 

que hobfon pagado al rey. Carlos II cprobo que 

121 Consulado pudiera nombrar a los oficiales 

en cuestion, una vez que saldara el dinero que 

se habra pagado por dichos cargos. 

hisluria general de las adllanas de mexico 

La corporccron mercantil tornbien tuvo que 

aceptar el acuerdo que hobio estab/ecido el 

monarca con los comerciantes andaluces, 

quienes pagaban 12,000 pesos para que 

no se abrieran los paquetes de la carga que 

tralan en flota; aun cuando el vista de la adua

no habra side autorizado para abrir todos los 

"fardos, cajones, barriles y demos piezas", 

con el objeto de realizar las evaluaciones con 

base en las cuales se pagaba 10 alcabala. 

Dado el interes del Consulado en conservar 

10 qestion de las alcabalas, ernpezo a sufra

gar las demandas financieras de las auto

ridades reales otorgando adelantos sobre 

la anualidad que debra pagar al erario. En 

1700, el prior Pedro Sanchez de Tag/e presto 

01 erario virreinal cerca de 600,000 pesos 

para satisfacer el pago del mercurio proce

dente de Almaden y Huancavelica. Muy pro

bablemente dicha suma fue restituida con el 

producto de las alcabalas. 

Por su parte, la corporccion mercantil efec

tuo cuantiosos prestornos para el despacho 

de la Nao de Filipinas y 10 edificccion del 

Palacio real, por 10 que, en 1696, el obispo

virrey Juan de Ortega Montcfies, recornendo 

a su sucesor que las alcabalas se mantuvie

ran en monos de dicha corpora cion, tanto 

"por la seguridad y puntual paga" con que 

cumplla su obliqccion, como porque Ie ha

bra otorgado "adelantamientos de un plazo 

o mas, con toda voluntad y finezc", y no du

daba que continuarla "su ctencion" con el 

nuevo virreyBO 

En el sexto contrato de arrendamiento, 0 

"cobezon", se mantuvieron los 28,000 pe

sos para los gastos de odrninistrccion. que 

habra ejercido 10 real Hacienda. Entonces, 

10 evasion fiscal continuaba siendo uno de 

los principales problemas para la recauda

cion de las alcabalas, en gran medida de

bide a que la ciudad se rncntenfo abierta 

a las introducciones ilicitcs. dado que cun 

corecio de muros y puertas. En consecuen

cia, las autoridades reales y el Consulado 

acordaron que una parte importante de di

cha suma se destinara a los gastos de vigi

lancia de la urbe." 



(Segunda puerto de Peraivi/iohacia la ciudad] 
Planoy planta de la segunda puerto de la garita de 

Pera/vi/lohacia la ciudad de Mexico, en un expedien
te sabre la tortincacion de los garitas principales de 

10capitol Archiva General de la Nador: 
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(!'Iano de Ii)Garita de Son Lazaro}
 
!'Ianade 10garita deSon Lazaro, en /0 ciudad
 

de Mexico, ArchivoGeneralde 10Nocio».
 



accidentes que propiciaba 10 ocurnulccion de 

barriles, fardos, cajones y recuas. EI edificio de 

10 aduana se construyo de 1729 a 1734, en 10 
calle de Santo Domingo, 10 cual se ubicaba so

bre una via que conectaba directamente con 

el camino que conducio a Veracruz. Esta via 

estaba formada por las calles de Santo Do

mingo, el Puente, Santa Catalina, Santa Ana, 

10 Garita de Peralvillo y 10 calzada de Guada

lupe, que constituio el primer tramo del men

cionado camino real. 

La salida del camino a Veracruz, ubicada en el 

extremo noreste del Valle.de Mexico, conecta

ba con los distritos de Sen Cristobal Ecatepec, 

Cempoala, Otumba y Pachuca, en los que se 

hebron empezado a sembrar magueyes 01 ini

cio del siglo XVIII. En dichas jurisdicciones se 

concentraba 10 produccion de pulque para el 

(Puerto de 10Garda de San Lazaro)
 
Planay planta de 10puerto de 10garita de San
 

Lazaro, en 10ciudad de Mexico.Arctuvo General
 
de 10Nacion.
 

abasto de 10 capital, cuya importancia fue cre

ciendo a causa del incremento de su consumo 

popular. Presumimos que 10 reubicccion de 10 
aduana de Mexico estuvo relacionada con los 

intereses de los grandes productores de pulque, 

negocio que Ilego a controlar uno de los princi

pales miembros de 10 corporccion mercantil. 

Con los productos de las alcabalas, en 1741 

10 corpora cion mercantil fincncio los trabajos 

de reporccion de 10 calzada de Guadalupe, 10 
cual se extendla de 10 garita de Peralvillo 01 
Santuario de Nuestra Senora de Guadalupe, 

en gran medida para agilizar el transporte de 

pulque hasta dicha garita, en donde era fisca

lizada. La nueva calzada fovorecio a los pro

ductores de pulque, en rozon de que 10 bebida 

fermentada tenia que ser consumida 10 mas 

pronto posible." 
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I1la restitucion del ramo de 
las alcabalas ala 
real hacienda: 
el camino hacia la 
centralizacion fiscal 

Como parte del proyecto tendiente a fortale

cer a la corona mediante una reforma general 

de la cdrninistrocion y el tesoro, el marques 

de la Ensenada, quien entonces funqio como 

ministro de Hacienda, puso particular enfosis 

en las transformaciones del aparato fiscal del 

Imperio espcfiol. Entre otras medidas, Ense

nada se propuso poner en proctico la orden 

del 1° de octubre de 1749, a troves de la cual 

se buscaba restituir al monarca la administra

cion directa de todas las rentas. 

A instancia del Consejo de Indias, en noviem

bre de 1742, Felipe V pidio al virrey conde de 

Fuenclara que procurara obtener, extrajudicial

mente y con la mayor reserve, noticias ocer

ca del valor del producto de las alcabalas que 

percibic el Consulado; y que el contador de la 

aduana formara las cuentas del ramo a fin de 

averiguar el "leqltirno precio de la rente". No 

tenemos noticia del resultado de dicha inves

tiqccion, solo sabemos que, en noviembre de 

1750, el monarca ordeno al virrey Revillagige

do que averiguara el importe de la recoudccion 

de la alcabala y los incrementos que hubiera 

tenido durante el noveno ccbezon 0 arrenda

miento, ya que los arriendos de las poblaciones 

del interior del reino hcbfcn aumentado 220%, 

mientras el de la capital no se habra modifi

cado en los uitimos 41 ofios. No obstante, Ie 

pidio su opinion sobre la conveniencia de que 

"se sacase a preqon" el nuevo arriendo, 0 se 

hiciera un nuevo contrato con la corporccion 

mercantil, previo incremento de la renta. 

EI informe de Revillagigedo fue favorable a 

la corporccion mercantil. Sequn el virrey, los 

cuantiosos prestornos y donativos que el Con

sulcdo habra otorgado a la corona, hcbfon 

consumido el producto de las alcabalas duran

te los primeros ofios del noveno contrato y ex

plica que en la Ciudad de Mexico la alcabala 

no se pcdio elevar como en otras ciudades, en 

donde la poblccion aumentaba con rapidez. 

En consecuencia suqirio que se mantuviera e 

asiento en manos del cuerpo mercantil, cor 

el que podrio negociar un incremento de Ie 

renta de 20,0000 30,000 pesos. 

A pesar del informe de Revillagigedo, en junic 

de 1752 Felipe V ordeno que la alcabala pasa 

ra al real erario al terrnino del noveno arrenda 

miento, es decir, en enero de 1754. EI monarca 

fundamentD su decision en el hecho de que e' 

precio del ultimo contrato habra sido injusto 

para su Hacienda y se habra negociado recu 

rriendo al soborno, como habra sucedido con 

los contratos anteriores. Porsu parte, el Conse 

jo de Indias confio al virrey la reolizocion de un 

prolijo examen de los ultirnos arrendamientos, 

con el objeto de descubrir si el cuerpo merccntd 

habra procedido "con ornision y molicio". 

En 1753, la corporccion mercantil envio a su 

procurador ante la corte real a negociar el 

decirno arrendamiento, por una renta anual 

de 472,000 pesos, 10 que representaba un in

cremento de poco mas de 26% respecto del 

contrato anterior; y, en secrete, 10 outorizo a 

proponer hasta 513,000 pesos de renta. De 

acuerdo con el Consulado, el aumento pro

puesto no se debra al crecimiento de la recau 

dccion, ni a que pretendiera "tiranizar a los 

coritribuyentes", sino a su intericion de "reti

rar la mano de las obras publicus" y suprimir 

los socorros a la corona, con tal de evitar los 

perjuicios que occsionorfc la cdrninistrocion 

del ramo por parte de la real Hacienda 0 su 

arrendamiento a un particular. 

A fines de 1753 el virrey cornunico al monarca 

que todo estaba listo para retomar la admi 

nistrocion de las alcabalas y rernitio las orde 

nanzas que habra formado para el manejo 

del ramo, las cuales se publicaron en Mexico 

el mes de noviembre. Poco despues, Revilla 

gigedo inforrno al rey que, al conocer la no 

ticia, la corporccion mercantil habra querido 

"torncr voz por todo el pueblo ... hacer una re

presentccion en que impugnaba directamente 

los derechos del rey, creyendo que el pueblo 

habra adquirido los de prescripcion sobre los 

puntos en que el Consulado 10 habra indulto

do 0 agraciado, dejando por largo tiempo de 

cobrar alcabala de ellos". 
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ilia resti'llicion del ramo de 
las alcabalas ala 
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centralizacioll fiscal 

Como parte del proyecto tendiente a fortale

cer a la corona mediante una reforma general 

de la cdrninistrocicn y el tesoro, el marques 

de la Ensenada, quien entonces funqfo como 

ministro de Hacienda, puso particular enfosis 

en las transformaciones del aparato fiscal del 

Imperio espcfiol. Entre otras medidas, Ense

nada se propuso poner en prcctico la orden 

del 1° de octubre de 1749, a troves de la cual 

se buscaba restituir al monarca la administra

cion directa de todas las rentas. 

A instancia del Consejo de Indias, en noviem

bre de 1742, Felipe V pidio al virrey conde de 

Fuenclara que procurara obtener, extrajudicial

mente y con la mayor reserve, noticias acer

ca del valor del producto de las alcabalas que 

percibio el Consulado; y que el contador de la 

aduana formara las cuentas del ramo a fin de 

averiguar el "Iegrtimo precio de la rente". No 

tenemos noticia del resultado de dicha inves

tiqocion, solo sabemos que, en noviembre de 

1750, el monarca ordeno al virrey Revillagige

do que overiguara el importe de la reccudccion 

de la alcabala y los incrementos que hubiera 

tenido durante el noveno cobezon 0 arrenda

miento, ya que los arriendos de las poblaciones 

del interior del reino hcbfcn aumentado 220%, 

mientras el de la capital no se habra modifi

cado en los ultirnos 41 ofios. No obstante, Ie 

pidio su opinion sobre la conveniencia de que 

lise sacase a preqon" el nuevo arriendo, 0 se 

hiciera un nuevo contrato con la corporccion 

mercantil, previa incremento de la renta. 

EI informe de Revillagigedo fue favorable a 

la corporccion mercantil. Sequn el virrey, los 

cuantiosos prestornos y donativos que el Con

sulado hobio 'otorqcdo a la corona, hobion 

consurnidoel producto de las alcabalas duran

te los primeros ofios del noveno contrato y ex

plico que en la Ciudad de Mexico la alcabala 

no se podia elevar como en otras ciudades, en 

donde la poblccion aumentaba con rapidez. 

En consecuencia suqirio que se mantuviera el 

asiento en manos del cuerpo mercantil, con 

el que podrio negociar un incremento de la 

renta de 20,000 0 30,000 pesos. 

A pesar del informe de Revillagigedo, en junio 

de 1752 Felipe V ordeno que la alcabala peso

ra al real erario al terrnino del noveno arrenda

miento, es decir, en enero de 1754. EI monarca 

fundament6 su decision en el hecho de que el 

precio del ultimo contrato habra side injusto 

para su Hacienda y se habra negociado recu

rriendo al soborno, como hoblo sucedido con 

los contratos anteriores. Porsu parte, el Conse

jo de Indias confio al virrey la reclizccion de un 

prolijo examen de los ultirnos arrendamientos, 

con el objeto de descubrir si el cuerpo mercantil 

habra procedido "con ornision y rnclicio". 

En 1753, la corporccion mercantil envio a su 

procurador ante la corte real a negociar el 

decirno arrendamiento, por una renta anual 

de 472,000 pesos, 10 que representaba un in

cremento de poco mas de 26% respecto del 

contrato anterior; y, en secrete, 10 outorizo a 

proponer hasta 513,000 pesos de renta. De 

acuerdo con el Consulado, el aumento pro

puesto no se debfo al crecimiento de la recau

docion, ni a que pretendiera "tiranizar a los 

contribuyentes", sino a su intencion de "reti

rar la mana de las obras publicus" y suprimir 

los socarras a la corona, con tal de evitar los 

perjuicios que occsionorfo la cdrninistrccicn 

del ramo por parte de la real Hacienda 0 su 

arrendamiento a un particular. 

A fines de 1753 el virrey cornunico al monarca 

que todo estaba listo para retomar la admi

nistrccion de las alcabalas y rernitio las orde

nanzas que hcbio formado para el manejo 

del ramo, las cuales se publicaron en Mexico 

el mes de noviembre. Poco despues, Revilla

gigedo inforrno al rey que, al conocer la no

ticia, la corporccion mercantil habra querido 

"torncr voz por todo el pueblo ... hacer una re

presentccion en que irnpuqncbo directamente 

los derechos del rey, creyendo que el pueblo 

habra adquirido los de prescripcion sobre los 

puntos en que el Consulado 10 habra indulta

do 0 agraciado, dejando por largo tiempo de 

cobrar alcabala de ellos". 
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EI virrey instruyo en secreta 01 superintenden

te de 10 aduana para que "suavizase 01 prin

cipia el cobra del derecho de alcabala". No 

obstante, el primer ana de 10 cdrninistrocion 

oficial se reccbo un producto liquido superior 

a los 716,000 pesos, cerca del doble de 10 
renta que hcbion pagoda los mercaderes du

rante los quince ofios del noveno contrato de 

arrendamiento a encobezcrruento." En esta 

forma inicio una nueva epocc, en 10 que se 

restouro 10 supremada fiscal de 10 corona 

sabre los actores corporativos del comercio 

exterior e interno. 

Esta medida de centrclizccion y administra

cion directa de sus rentas hcbrio de marcar 

10 politico econornico de 10 dincstio de los 

Borbones, 10 que siqnifico incurrir en una 

serie de costas y beneficios institucionales 

derivados de 10 utilizccion de los instrumen

tos fiscales como herramientas de fomento 

econornico, disucsion del contrabando y con

solidccion de una burocracia profesionaliza

do y competente que habria de persuadir a 

los ministros de 10 Hacienda real, mediante 

juqoscs cuentas de recoudccion, de los bene

ficios de 10 reforrnc." 



Para los habitantes de 10 capital, una inequf

voca sefio I de 10 ruptura del viejo arreglo fue 

el traslado de 10 real Aduana de monos de 

10 corpcrccion mercantil a 10 real Hacienda. 

Aun cuando se hobio acreditado "el dominic y 

propiedad que el Consulado tiene en 10 Coso 

de 10 Aduana, pues esto constante el titulo de 

compra porque cdquirio el suelo 0 sitio en que 

se fobrico, y que se edifice con los fondos del 

mismo tribunal", 10 cual fue confirmado con 10 
real cedulo del4 de agosto de 1761, 10 corpora

cion mercantil no reclorno su propiedcd, yo que 

"10 fidelidad que es notoria a sus Sobercnos, no 

Ie ha permitido pensar en demandar arrenda

miento de ella, sino precisamente, ver con el 

mayor gusto y complacencia que se halla desti

nado a beneficio de S.M. y del publico"." En 10 
sucesivo, las relaciones entre la real Hacienda 

y el Consulado estoricn ligadas por el nervio 

financiero de los prestornos y 10 reccudccion 

de las overics, cuyos productos retenia dicha 

corporccion por dotccion real. 

Con 10 cdministrocion de las alcabalas por 

cuenta de 10 real Hacienda, se puso fin 01 
sistema de arrendamiento en 10 capital y 
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otras ciudades. En esta forma se occbo con el 

control del Consulado sobre 10 aduana de 10 
capital y cornenzo a establecerse una nueva 

red de aduanas interiores, conocidas como 

suelos de distinto adeudo, fundamentales 

para organizar y fiscalizar el trofico entre las 

distintcs regiones del reino." EI comercio lie 

bre, decretado en 1778 y adoptado en Nueva 

Espana en 1789, supuso el fin del regimen 

de monopolio en 10 Carrera de Indios y cone 

secuentemente el abandono de una prccti

co comercial y aduanera centenaria. Con el 

establecimiento de los nuevos consu/ados de 

Veracruz y Guadalajara, ,en" 1795, el poder 

correlativo del cuerpo consular de Mexico se 

VIO vulnerado 01 momenta de perder el cone 

trol sobre 10 distribucicn interna de ultrorno

rinos, mientras que los nuevos consulados 

consiguieron el predominio en los territorios 

que se les habian concedido a troves de reo

les cedulcs.?" Los consulados provinciales co

brorion 10 cverio 01 comercio ultramarino, en 

proporcion de 5 01 millar ad valorem, y por 

su cuenta el de 10 capital percibiric derechos 

exclusivamente sobre 10 despachado a su 

jurisdiccion, mas 14 01 millar por prestornos 

concedidos a 10 corona. EI sistema comparti

do de cobro de 10 averia hobrio de operar en 

el entendimiento de que las sucesivas ventas 

de mercancias causarian el citado derecho 

01 ingresar en el territorio jurisdiccional de 

otra corporccion. La aduana de 10 Ciudad de 

Mexico, yo en monos de 10 real Hacienda, 

hcbrio de modificar su concepcion origina

ria de epicentro del comercio virreinal por 10 
de un resguardo de 10 capital, como hemos 

visto, centralizando el cobro de derechos del 

comercio de abasto a 10 ciudcd.?' 



Los principales puertos del reino, Veracruz y 

Acapulco, habrian entonces de experimentar 

los cambios derivados de ese comercio libre, 

tonto por los intercambios entre provincias no

vohispanas como con relccion a otros puertos 

del Imperio espofiol y de potencias neutrales 

de America. Todo 10 anterior hobrio de redun

dar en un relajamiento del viejo modele de re

gistros, que establecian puntos fijos de origen 

y destino para el comercio ultrornorino." 

EI dinamismo del trcfico de cabotaje, csi 

como 10 alternancia de puertos ocasional

mente hobilitcdos 01 comercio y mas tarde 

reconocidos oficialmente, como San Bios y 

Mozotkin en el Pacifico 0 Tampico, Alvara

do y Coatzacoalcos en el Golfo, habrian de 

romper el control comercial exclusivo de los 

puertos originarios, tonto por el trcifico cos

tero como por los desembarcos subrepticios 

de comercio ihcito." Sobre esta estructura, 

fincada en 10 modificccion de prccticcs fis

cales y rutinas del comercio, se hobric de 

erigir el nuevo modelo aduanero de 10 epoco 

independiente que, en correspondencia con 

el cambia de regimen politico, pondrfc 01 sis

tema de aduanas en el eje institucional de 

10 nuevo orqonizccion fiscal confederal de 

10 nueva naci6n, toda vez que el gobierno 

central mantendria el control de los rentas 

01 comercio exterior a cambia de 10 nueva 

soberania territorial que deja ria en monos 

de los gobiernos estatales 10 fiscalizaci6n 

interior de sus territorios. Como se descri

be en el siguiente capitulo de este libro, los 

aduanas tendrian, en 10 nueva nccion, una 

historia muy distinta perc de profundos rei

ces hist6ricas. 
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(8oceto de la Aduana de Veracruz} !Durante la coloniay buena parte del sigla XIX Veracruz 
se mantuvo como el punta principal para la entrada y 

salida de merconc/as de Mexico. 8oceto de la aduana de 
Veracruz. Obro de Edouard Pingret, 7838. 



[Tampico, Iornaotipas]
 
Vista del puerto de ramp/co desde el
 
rio Pdnuco. Obra de Carl Nebel.
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