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lE~ problema: la fiscalidad y la politica en la Primera Republica Federal 

La imagen convencional del liberalismo mexicano del siglo XIX dio un giro fundamental a 

partir de que Marcello Carmagnani propusiera el analisis historico y no solo contable de las finan

zas publicas. una dimension de analisis hasta entonces secundaria en la historiografia polftica. 1 

En su apreciacion de las tendencias de recaudacion en el largo plaza mostraba dos aspectos 

relevantes de la dinarnica del Estado mexicano: primero, que la cronologia de los indicadares 

cuantitativos de las finanzas no correspondia can los cortes institucionales de la politica de la 

epoca. ya que los ingresos fiscales acusaron una marcada tendencia ciclica can movirnientos de 

crecimiento, depresion y expansion en fases de veinte aries: segundo, que la transforrnacion 

mstitucionai de las finanzas estatales revelan, en la temprana confiquracion federal, la persis

tencia de un pacta politico de corte confederativo que produjo un Estado sin territorio, sin sobe

rania financiera y marcadamente dependiente del comportamiento policentrico de las regio

nes y del poder econornico de comerciantes y prestamistas, hasta que se produjo una centrali

zacion fiscal y se creo una salida economia publica, despues de 1880. 

Mas recientemente, Carlos Marichal ha destacado las paradojas de la transicion fiscal mexi

cana. entre el regimen colonial y uno republicano, destacando las continuidades organizativas 

burocraticas y el "Iegado financiero colonial" en la nueva fiscalidad republicana, que "probe ser 

una fuente de conflicto y controversia durante media siglo." 2 La nueva hacienda publica repu

bucana se caracterizo. entonces, par una manifiesta ineficiencia administrativa y una gran vul

nerabilidad polftica al estar sometida a un contingente gasto militar que, entre otros factores, 

impidio el desarrollo de un sistema de credito publico eficiente que impidiera la bancarrota de 

los gobiernos federales y centrales. 

En el primer media siglo de vida nacional, los intentos liberales par transfarmar el viejo sis

tema fiscal produjeron tensiones entre regiones y poder central, y acentuaron el debilitamiento 

de la adrrunistracion federal en razon de que las disputas de soberania territorial crearon un 

1 (.. arrnaqnaru, 1983, 1989 Y 1994. 

2 !)anchal, 2001,pp.43-52. 
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esquema multirregional de fiscalizaci6n. En cierto modo, se acus6 una incapacidad polftica e ins

titucional de instaurar un Estado central moderno, capaz de imponer su supremacfa a los inte

reses pactistas regionales y a los de actores econ6micos tradicionales, en un contexto de ines

tabilidad politica y grandes asechanzas diplornaticas y militares de potencias extranjeras. 

En este escenario, el transite entre la fiscalidad colonial y el novedoso sistema federal 

«oublicano se expres6 muy claramente en una conflictiva dimensi6n territorial. En efecto, como 

Cmllagnani ha propuesto. el Estado federal (central) hubo de negociar con los poderes regio

!~dles una soberanfa fiscal lim itada a los puertos, fronteras y territorios marginales a cambio de 

contingente financiero que expresara la voluntad, mediante un acuerdo pactista, de soste

r la unidad nacional en el regimen confederal, mientras los gobiernos regionales se reserva

f"Cln la soberanfa fiscal sobre su territorio interior. 3 Sequn el historiador, esta tensi6n, cierta-

ente pesada para ambos polos del conflicto, IIev6 a un bloqueo de las fuentes de financia

.ento del Estado central y, en ultima instancia, a la vulneraci6n de su capacidad efectiva de 

ntrol polftico sobre las regiones. 

Asf, la erosi6n del pacta confederal se expres6 en la reducci6n, omisi6n y negativa de los 

tados a cubrir cabalmente las contribuciones federales -principalmente tabaco y contingente

,e orillaron a la hacienda federal a caer en manos de prestarnistas. como resultado de una 

r-iuperizecion del poder central. 4 

La adopci6n del sistema confederal de finanzas tarnbien arruin6 la hacienda publica de los 

c'tados, debilitando los tempranos proyectos de modernizaci6n liberal. EI objetivo dog matico 

r, r mantener una soberanfa regional oblig6 a los gobiernos estatales a sostener un esquema de 

t outacion oneroso. incapaz de cubrir los requisitos presupuestarios del gasto local y, aun mas 

9' ave, constituvo un obstaculo para la implementaci6n de reformas en el concepto y naturaleza 

U' la fiscalidad local. 

3[ 110 siqnrtrca, al nivel de las tinanzas publicas, que no se esta en presencia de un verdadero regimen federal sino mas bien de un regimen 

estatal de npo confederal. La relaci6n que se establece entre federaci6n y estados asume de esta manera la forma de un pacta, regula

du .undicarnente. que parece sancionar el acuerdo de naturaleza social y polftica establecido entre los grupos regionales". Ibid. , p. 287. 

4 Iennenbaurn. 1985. 
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Este doble juego, entre la inercia de los ingresos federales producto del pacta y las limita

das posibilidades de transformaci6n regional de la hacienda publica, merece analizarse en dos 

aspectos importantes: primero, mediante una evaluaci6n de grade de compromiso de las regio

nes para con el regimen politico nacional y, segundo, a traves de una ponderaci6n de las inicia

tivas particulares que ensayaron los gobiernos locales con el prop6sito de garantizarse su sobe

ranfa fiscal, reorganizando su erario y planteando nuevas alianzas entre intereses estatales y pri

vados en sus arnbitos territoriales. 

Otro aspecto de esta tensi6n estuvo, sin duda. en la naturaleza estructural de los ingresos 

fiscales y la concepci6n patrimonialista que priv6 en los instrumentos del Estado para influir en 

el cambio econ6mico de la epcca. De la misma manera, la tentativa pOI' modificar el concepto 

de los sujetos fiscales. de sujetos de corporaci6n a ciudadanos propietarios, y las figuras de los 

qravarnenes universales, chocaron con la permanencia de los impuestos indirectos y la ausen

cia de un modele moderno de tributaci6n, equitativa y proporcional a la riqueza, que disminuye

ra el peso regresivo de los impuestos al consumo. Los primeros intentos pOI' suprimir las figu

ras fiscales tradicionales de la hacienda colonial -corno las a/cabalas y e/ tributo indfgena- signi

fica ron un ensayo relevante para su momento. Si bien los reformadores de la epoca pretendfan 

cambial' las figuras de /a tributaci6n, no pudieron renunciar completamente al concepto tributa

no de Antiguo Regimen, como en el caso de las capitaciones, 0 bien en los derechos coloniales 

sobre la minerfa 0 la circulaci6n interior de mercancfas. 5 

Una tensi6n suplementaria, entonces, apareci6 en la definici6n de la naturaleza de las con

tribuciones: entre unas directas que afectaran principalmente al patrimonio e ingreso, y otras 

indirectas que impactaran principalmente a la circulaci6n interior, gravando el consume y secun

dariamente a la producci6n regional. Ello signific6 otra dimensi6n conflictive de la fiscalidad de 

Antiguo Regimen: el de' una lucha entre intereses privados, de propietarios y comerciantes, yel 

mteres publico de las finanzas estatales. Asf, desde nuestro punto de vista, una completa eva

luaci6n de la dimensi6n polftica y econ6mica de las finanzas publicas debe incorporar, tarnbien. 

5 Ardant 1975, pp. 164-242. 
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,I jueqo interno de las regiones de la federaci6n para dimensionar los factores de estas tensio

'es verticales al esquema territorial de poder y horizontales en el ambito de los actores econo

llCOS regionales. 

En particular, durante la Primera Republica Federal, Jalisco nos permite mostrar una evalua

cion alternativa de esta tirantez entre gobierno central y regional en el plano fiscal, as! como una con

sideracion distinta sobre la capacidad del pacta confederal para garantizar cambios en la polltica fis

cal, en la continuidad del regimen politico policentrico, Por ello nos parece pertinente su analisis. 

lEI en<e de la reforma tributaria regional: las contribuciones directas 

EI proyecto de una fiscalidad "protoliberal" impulsado por Prisciliano Sanchez, primer gober

nador constitucional de Jalisco, devino del modelo de republicanismo confederado expuesto en 

f'l Pacta Federal de Anahuac: las obliqaciones tributarias federales eran un compromiso nacional, 

! ruentras que la soberanla territorial era natural e irrenunciable a los estados de la federaci6n. 

"No se separan las provincias, escribla Sanchez, para ser otras tantas naciones inde

pendientes en 10 absoluto: ninguna ha pensado en semejante delirio, sino que respec

to a su gobierno interior se han pronunciado estados soberanos, porque quieren ejer

cer esta sin subordinaci6n a otra autoridad. Se independen mutuamente para adminis

trarse y regirse por sf mismas, puesto que nadie mejor que elias puede hacerlo con mas 

interes. con mayor econornia. ni con mejor acierto, y para esto tienen un derecho incon

testable, asl como 10 tiene cada ciudadano para el Senor de su casa, y sistemar (sic) su 

regimen domestico como mejor Ie acomode. Pero, sin embargo, elias aseguran que cuie

ren permanecer siempre partes integrantes del gran todo de la naci6n de que son miem
.1' 

bros, unidas par el vinculo insoluble de federaci6n, bajo una autoridad central que dirija 

la fuerza en msse, tanto para asegurar a todas y cada una de las agresiones estran

geras (sic), como para garantizar su independencia reclproca:' 6 

• UQacto federal de Anahuac, Guadalajara, 1823, pp. 677. BPEJ, Miscelansa 16. Cursivas nuestras, AI. 
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EI proyecto en materia fiscal se proponfa reemplazar todas las contribuciones indirectas 

POl' una directs. patrimonial y personal, que simplificara la recaudacion. evitara la evasion, yasi

rnismo. liberara al comercio y la produccion regionales de obstaculos a la circulacion. Con ella, 

adernas. se pretendfa lograr una estabilidad proqrarnatica en el presupuesto de gastos, renun

ciando a las contribuciones extraordinarias, prestarnos voluntarios 0 forzosos. POl' tanto, la 

reforma en los ingresos fiscales implicaba tarnbien un carnbio sustantivo en la concepcion del 

presupuesto: este ultimo definirfa el nivel y expansion de los ingresos, a partir de una estable 

base fiscal mediante las contribuciones directas. 7 

EI otro anqulo de la reforma fiscal -a la postre el de mayor conflictividad- fue el cumpli

miento de las obligaciones federales, en particular el contingente con el que debfa contribuir 

el gobierno de Jalisco. Como se sabe, el pacta fiscal confederal contemplaba la cesion de 

los derechos internos a los estados, a cambio de una contribucion anual a los gastos federales 

fijada de acuerdo con una estirnacion de funcion de su riqueza relativa. Desde el principia se 

advirtio una tension entre los estados y el Gobierno Federal, particularmente el estado de 

Mexico, algunos estados fronterizos y Jalisco. 8 

Si bien, en principio, la representacion parlamentaria de Jalisco era partidaria del arre

glo, esta no tarde en manifestar su desacuerdo con la tasacion de la cuota asignada y, mas 

adelante, declare su imposibilidad material para cumplirla. solicitando su reduccion a la rnitad. 

En un dictamen del Congreso estatal, del 20 de mayo de 1826, este proponfa al de la naci6n 

la reduccion de 50 % de la cuota asignada a los estados de la federacion. haciendose la 

siguiente consideracion: 

el contingente no puede ser uno rnisrno siernpre. y en todos casas, m en 

todos los anos: ·:s"ino que debe crecer 0 disminuirse anualmente, sequn 10 exijan los 

presupuestos de gastos, que fuesen aprobados pOl' el Congreso General; ya pro

7 Proyecto de ley organica de hacienda del estado libre de Jalisco presentado al Congreso constitucional del mismo por su Comisi6n de
 

Hacienda Guadalajara, 1825, 8NMr, Lafragua, 452.
 

8 La clasrficacion de rentas publicas que sancionaba el arreglo, divisi6n de ingresos y obligaciones estatales. mediante el decreta no. 70,
 

del 4 de agosto de 1824, determin6 las cantidades fijas a cubrir.
 



90 CRONICA GRAFICA DE LOS IMPUESTOS EN MEXICO 

porcion del aumento, 0 disrninucion del Erario Nacional (sic): V por 10 mismo, unas 

veces debera ser mas V otras men os; de donde acaso torno el nombre de contin

gente; que es 10 mismo que eventual V no permanente." 9 

Asi, paradojicarnente. el experimento de reforma fiscal republicana tenia entre sus orin

cipales obstaculos al propio pacta confederal, nacido de un mismo sentimiento de sobera

-ua territorial. Por eso, el gasto en soberania estatal tenia su principal componente en el pago 

del contingente federal, va que pesaba sobre los estados la amenaza de una intervencion en 

as rentas estatales, siendo adernas el nexo del pacta confederal de soberanias. 

De esta manera, el examen v evaluacion de la reforma fiscal regional debe contemplar 

esta dimension decisiva del provecto republicano de fiscalidad, pues solo a partir de la doble 

relacion entre estados V contederacion podra establecerse quien resulto final mente beneficiado 

con el pacto. 

lRefo\J"ll1TIlssmo liberal y contribuciones directas: la batalla politica 

En la sesion inaugural de los trabajos del Congreso de Jalisco, en febrero de 1825, el 

~lobernador constitucional, Prisciliano Sanchez, definio rnuv c1aramente ante aquella legislatura 

d capital importancia que para la suerte del federalismo regional representaba la rapida 

adopcion de un nuevo regimen fiscal: su importancia equivalia a la misma Constitucion. Asi 10 

expresaba el gobernador Sanchez: 

"Parece, pues, que la necesidad del momento exige que este Honorable Congreso 

tome desde luego en su alta consideracion el importante ramo de hacienda que es 

el muelle principal queha de dar movimiento a nuestras instituciones. Un buen 

sistema de hacienda es tan inseparable de la prosperidad del estado como es la 

misma Constitucion. Ambos deben correr a la par si se quiere lograr los frutos de 

o fue el segundo en importancia relative. despues del estado de MeXICO, con 365 mil pesos.
 

:\1155. Mex 21-18-504.
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nuestros trabajos. Es menester que los pueblos se persuadan de esta verdad, a 

saber que los bienes que nos proporciona la vida social se compran como todos 

los otros bienes temporales, con sacrificios y contribuciones. La felicidad de los ciu

dadanos jarnas ha constituido en no contribuir, sino en contribuir con fruto y con 

equidad. Un buen gobierno podra moderar las contribuciones con justicia e 

invertirlas con economia, pero nunca podra evitarlas, porque esto es del todo 

imposible." 10 

A partir de este momento, la discusi6n sobre la reforma fiscal tuvo en el Congreso un 

cauce institucional definido. EI proyecto de reforma, en correspondencia con el nuevo sistema 

politico, requeria de un perfil liberal que cumpliera alternativamente con el pacta confe

deral y reformara internamente las relaciones fiscales correspondientes con el nuevo regi

men politico. 

"Es pues, Ilegado el caso de que el Primer Congreso Constitucional de Jalisco 

aplique toda su sabiduria y entereza en darle forma a nuestra hacienda, sisteman

do (sic) un plan que sea suficiente a cubrir tanto el cupo asignado (el contingente, 

A.I.) para la federaci6n, como el presupuesto de gastos interiores [...l. Muy aprecia

bles y muy provechosos seran los trabajos de este Congreso si en las sesiones 

ordinarias del ario presente nos deja un plan de hacienda cual conviene a nuestras 

necesidades actuales y a la naturaleza del gobierno que nos rige." 11 

La respuesta parlamentaria local fue inmediatamente favorable para el proyecto en 10 doc

trinario y cuidadosa en la definici6n de su perfil reglamentario, donde se presentaron profundas 

diferencias entre legisladores. 

"Es pues indispensable, respondi6 el diputado presidente Gil, al paso que demasia

do urgente crear un sistema de hacienda sobre aquellas bases luminosas y libera

10 Prrscrhano Sanchez en Dlario de seslones del Congreso de Jalisco, 10. febrero de 1825, tomo 1, sesi6n 2, pp. 9-10, ACEJ. 

11 Sanchez en Ibid., p. 10. 
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les: un sistema digno de la sacrosanta libertad del ciudadano: un sistema tan dis

tante de la infame delacion. del orninoso espionaje y del degradante y opresivo 

registro personal, como ajeno de la concusion y dilapidaciones de los exacto

res: un sistema que Sin ser dispendioso el cobro de la contribucion. sea 10 menos 

molesta y onerosa su prestacion a los C.C. contribuyentes." 12 

Durante una semana, entre el 9 y el 13 de abril de 1825, el Conqreso se declare en 

sesion permanente para revisar el proyecto de Ley de Hacienda enviado por el gobernador. 

Este mismo se presento a discutirlo, articulo por articulo, con el proposito de lograr su integra 

aprobacion. La discusion giro alrededor de tres ejes fundamentales: i) la naturaleza de la con

tribucion directs. en reemplazo de las indirectas; ii) la definicion de los sujetos fiscales de la 

misma y, iii) las modalidades de tasacion y recaudacion del irnpuesto. EI primero, de carac

ter mas general, se centro en el fundamento doqrnatico de la nueva fiscalidad, mientras 

que en los otros se debatio sobre la incorporacion de fincas rusticas y urbanas, asi como la 

Inclusion de los eclesiasticos como contribuyentes, mientras que sobre 10 ultimo hubo repa

ros por las facultades municipales para levantar los padrones de capitalistas. 13 

La decision de adoptar una contribucion directa, en correspondencia con la reforma 

de la hacienda publica del estado, habla sido asumida constitucionalmente en noviembre de 

'1824, ana de la ereccion constitucional de la entidad. 14 No obstante, su discus ion reglamen

taria volvio a tocar los fundamentos de su adopcion: la justeza, equidad y proporcionalidad 

del impuesto: 

"Es justo, pues, que en el estado haya una contribucion -afirmaba el diputado 

Antonio Pacheco y Leal- ~ Mas cual debera ser esta? EI Congreso Constituyente, 
? 

siempre anhelandoa la mayor felicidad del pueblo jalisciense, asiqno la contribucion 

directa por ser sin disputa la mas suave y equitativa. Y en verdad, haciendo men

'1 Jose Maria Esteban Gil a Sanchez, en Ibid., p. 11.
 

13 ver Olano de las sesiones del Conqreso de Jalisco, sesi6n no. 55, tomo I, pp. 389-431, ACEJ.
 

14 Art 251 "Se establscera a la mayor brevedad una sola contribucion directa en el estado, para cubrir todos sus qastos" Constituci6n polftlca
 

qel estado libre de Jalisco, en Alarc6n, 1977, p. 181.
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cion de la capitacion que alguna vez se nos quiso imponer, Lque desigualdad tan 

enorme se palpa en esta? EI jornalero contribuvendo a la par con el senor de 

grandes proporciones, esto es ciertamente intolerable, debiendo contribuir el 

ciudadano a proporcion de los beneficios que recibe de la sociedad. LY pod ria por mas 

tiempo continuar entre nosotros el ominoso sistema de alcabalas? LSera com

patible con la condicion de hombres libres? No: va Jalisco detesta V desconoce un 

sistema que nunca sea capaz de cubrir el presupuesto de sus gastos mas urgentes 

e indispensables, V si solo de poner trabas indisolubles al comercio V agricultura, 

fuentes (micas de prasperidad para el estado V bases firmfsimas en que siernpre 

estrivara (sic) el sistema de nuestras sociales instituciones." 15 

EI reemplazo de las alcabalas por las contribuciones directas, adernas de reformar 

el sistema impositivo, representaba la adopcion de un nuevo concepto de fiscalidad regido 

par el presupuesto. Ya en el titulo cuarto de la carta constitucional se habfa definido la nocion 

de hacienda publica, 16 la naturaleza de sus contribuciones, 17 su praporcionalidad respecto a 

los gastos presupuestados, 18 asf como la facultad del Congreso para regular su distribucion de 

conformidad con el presupuesto presentado por el gobierno 19. En conjunto, se habfan for

mulado las Ifneas matrices de una nueva dinamica de la hacienda publica: reforma tributaria V 

requlacion presupuestaria de los ingresos V gastos. Sin embargo, la irnplernentacion regla

mentaria de la reforma debfa definirse muv puntualmente desde los mecanismos definidos 

para sustituir los ingresos tradicionales, como las modalidades de graduacion V cobra del nuevo 

impuesto directo. 

..,;d' 

15 Dlano de seSlones ..., 9 de abril de Hl25, tome I, p. 392, ACEJ.
 

'6\rt 246. "La hacienda publica del estado se forrnara de las contribuciones de los individuos que la componen." Constitucion politica ...,
 

?\H;con, 1977, Ibid
 

17 ;)47. "No pueden establecerse contribuciones, sino para satisfacer la parte que corresponda al Estado de los gastos generales de la fede


rae-on, y para cubrir los gastos particulares del mismo Estado." Alarcon, 1977, Ibid.
 

18 )48 "Las contribuciones que se establezcan para uno y otro objeto, deben ser proporcionadas a los gastos que se han de cubrir can elias:'
 

Aid1con, 1977, Ibid.
 

19 249 "La contribucion para los gastos particulares del Estado se fijara anualmente por el Congreso, can arreglo al presupuesto que se pre


sentara por el gobernador, y aprobara el mismo Conqreso " Alarcon, 1977, Ibid.
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lal sstructura del proyecto: los fundamentos normativos de la ley de Hacienda 

EI provecto de Lev Orqanica de Hacienda, formado por la Cornision del Congreso del esta

oo de Jalisco, en 1825, mostraba va una concepcion global de la nueva hacienda publica. EI 

examen del presupuesto perrnitfa definir la polftica de ingresos V el sistema de asiqnacion para 

oastos corrientes V contribuciones federales. 

"La cornision de hacienda, persuadida de la gravedad del asunto que el Congreso 

se dign6 confiarle, se ha ocupado de 81 incesantemente sin omitir tiempo ni tra

bajo por extraordinario que fuese, va para calificar todas V cada una de las partidas 

que reza e! presupuesto, va para agregarte las de que carece por olvido 0 falta de 

datos, va para saber 10 que puedan producir las contribuciones que actualmente se 

cobran en el estado, va para calificar cuales de elias son mas gravosas a los pue

blos para abolirlas, va para arbitrar las que deban reemplazarlas para cubrir el defi

ciente que resulta hasta el complemento de las necesarias e indispensables ero

gaciones que debe hacer el estado, sin aventurarse al riesgo de arruinar a sus indivi

duos, privandolos de su subsistencia 0 capital, V va por ultimo para sistemar (sic) el 

modo con que deban administrarse dichas contribuciones con menos gravamen V 

vejaciones de los pueblos." 20 

EI provecto serialaba. en su parte central: i) la forma V modo en que quedaba establecida 

la contribucion directa; ii) las contribuciones indirectas que subsisten en tanto V rinda la 

dil8cta 10 esperado; iii) los ramos de produccion que por fomento quedan exceptuados de con

tr.ouciones, V iv) la estructura administrativa V funcional de la hacienda publica estatal. Pero en 

8i provecto V la lev promulgada hubo algunos cambios, cambios particularmente en 10 relativo a 

contnbuciones directas V fom~nto. 

Con relacion a la contribucion directs. el provecto senalaba como sujetos fiscales a quienes 

O,yt;ciQde Ley Organica de Hacienda.., Guadalajara, 1825, p. 1 BNMr, Lafragua, 452. 
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girasen capital entre 200 y cren mil pesos, ya fueran privados 0 de comunidad, en fincas 

rusticas 0 urbanas y comercios de todo tipo. 21 Asignaba, asimismo, una cuota decimal (uno por 

ciento anual) a los distintos grupos c1asificados en veinte c1ases, de acuerdo con la graduaci6n 

de sus capitales, dispuesta mediante planillas elaboradas por los ayuntamientos con auxilio 

de los jefes de departamento y cantonales de policfa, de publica exhibici6n y acuerdo con los 

contribuyentes, quienes tendrfan el derecho a objetar en caso de no considerarse bien gradua

dOS. 22 EI cobro se harfa por medio de subreceptores, receptores 0 administradores, en tres 

pagos cuatrimestrales. EI control de paqo se Ilevarfa mediante billetes que acreditaran su satis

raccion. estableciendose mecanismos de penalizaci6n para quienes no cumplieran con el 

pago -desde la amonestaci6n hasta el embargo de bienes-, estableciendose como requisito la 

presentaci6n de los mismos para cualquier trarnite judicial, e incluso se observaba la perdida de 

.a ciudadanfa par incumplimiento. 23 

Igualmente, se establecfa una pensi6n personal para quienes percibieran ingresos anua

es menores a los 200 pesos, como producto de "su ttebejo, giro, industria °ernpleo" Esto 

es, se establecfa un impuesto fijo a los ingresos promedio mensuales, de acuerdo con cate

qorfas definidas. Analcoarnente a la contribuci6n directa, sedan los ayuntamientos los que se 

sncarqartan de la formaci6n de padrones de contribuyentes menares, yen este caso. del cobro 

/ administraci6n de estos ingresos para presupuestar sus gastos, con el auxilio y supervi

sion de los jefes de policfa. 24 

Con relaci6n a las contribuciones indirectas, establecia la pr6xima abolici6n de las alca

oalas un trimestre despues. en agosto de 1825, pagando entre tanto 3 por ciento los efectos 

mportados y 12 por ciento los nacionales, asf como 25 par ciento los vinos y aguardientes del 

)ais. Sin embargo, exceptuaban del pago a una considerable cantidad de productos agrf

" "17 Son objeto de esta contribuci6n todos los predios rusticos y urbanos destin ados al uso de particulares, las negociaciones de 

.arnoo sean de labor 0 de crla, las de comercio en cualquiera de sus giros, y toda otra neqociacion en que se invierta alqun capital, sea que 

sste pertenezca a particulares 0 a comunidades de cualquier clase que fueren" Ibid., Item 15-20, pp. 10-11.
 

12 Vld Item 21-34.
 

n Vid item 35-60.
 

'4 vid item 61-80.
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.olas. mineros y manufacturas. 25 Quedaban asimismo abolidos los derechos de pulperlas y la 

contribucion sobre productos, rnanteniendose los de extraccion de moneda (2 por ciento). 

papel sellado, asiento de gallos, arnonedacion y quintos, tabacos y diezmos, pese a ser con

sideradas por la comision como "equetles contribuciones que ven con mas odio, y de que 

reporten mayor perjuicio (a) los pueblos del estedo" Fincaba, tarnbien. la adrninistracion fiscal 

en una Tesorerfa General encargada de glosar las cuentas y ejercer el presupuesto, 26 

una Aduana en la capital y resguardos volantes en el territorio, asf como una Adrninistracion 

General de Tabacos encargada de manejar esta renta en el estado. una Casa de Moneda, 

una Contadurfa de diezmos y el nombramiento de funcionarios de hacienda para admi

nistraciones de la capital y foraneas que cumplan funciones de recaudacion y adrninistracion. 27 

Las modificaciones relevantes del provecto. con relacion a la Ley Orqanica decretada, 28 se 

centraban en el aumento del margen gravable hasta 200 mil pesos y en la reduccion del nume

ro de clases de capitalistas, de 20 a 12, asf como la definicion precisa de los plazos y fechas 

de recaudacion y entrega de fondos. De la misma manera, la supresi6n de mas de seten

ta productos en la exenci6n de alcabalas, quedando su cobro hasta que se graduaran com

pletamente los capitales que permitieran a la contribucion directa quedar como unica. 

Sustancialmente, este era el proyecto de reforma fiscal emprendido por el gobierno local 

para la administraci6n interior de sus rentas, en uso de su soberanfa fiscal devenida de la 

constitucional. Las transformaciones ulteriores -adecuaciones quiza- trataron de garantizar 

ingresos regulares mediante cuotas fijas por clase. Como veremos, a los obligados cambios 

segufan tambien disminuciones de los ingresos efectivos. 

La contrlbuclon directa y el capital gravable: graduaci6n, funcionamiento y resultados 

Como se senalo en la Ley Orqanica de Hacienda de 1825, la continuidad parcial del 

25 Vid. Item 2-6.
 

26 Vld Item 87-90.
 

11 Vid. Item 93-119.
 

28 Ley Organlca de Hacienda, Guadalajara, 27 de abril de 1825, en Perez Lete, tomo II. pp. 27-48.
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viejo sistema impositivo quedaba sujeta a la completa qraduacicn de los capitales susceptibles 

de pagar la contribucion directa. Este fue, efectivamente, el punta conflictivo de la refer

ma tanto frente a las corporaciones como hacia los particulares. Por ello, convendrfa evaluar 

a quienes golpeaba esta imposicion. cuales eran los sujetos fiscales fundamentales, cual el 

proposito de la medida. 

Una evaluacion de conjunto, estimando el numero de contribuventes por clase Vel monto 

de su contribucion. revela que la distribucion descanso entre la sexta V la decirna clases, es 

decir, entre los capitales que se graduaron entre 3 V 40 mil pesos, que contribuveron con la 

mitad de la renta. Esto quiere decir, que los extremos sociales de la qraduacion -rnavores de 

40 V menores de mil fueron parcialmente beneficiados. 

En la ciudad de Guadalajara, el enfasis estaba puesto en las propiedades urbanas V en la 

caracterizacion de los causantes como civiles v eclesiasticos. Sequn el padron de capitales de 

aquel ario. de los 1,636 contribuventes, el 8 por ciento eran del cuerpo eclesiastico, pero su 

contribucion representaba un 24 por ciento del total, mientras que mil quinientos particula

res de la ciudad aportarfan tres cuartas partes del total. Asf, en la capital, el interlocutor fun

damental de la contribucion fue el cuerpo eclesiastico, que protaqonizo la primera gran 

batalla contra la reform a liberal (Cuadro 1, paq. 98 ). 

EI otro flanco de la oposicion. el de los terratenientes rurales, fue mas silencioso pero 

efectivo, va que su disidencia se hizo sentir en la cafda de los ingresos efectivos. Un examen 

de contribuventes en 1827 retrata claramente la cornposicion economics de la plantilla: de 

los 10,619 capitalistas censados, 64 por ciento giraban capital de campo, cerca de 20 por cien

to tenfan su capital en fincas urbanas V solo 11 por ciento en el comercio. Ello significaba que, 

de acuerdo con la qraduacion de capitales, los terratenientes debfan aportar 60 por ciento de 

los ingresos por contribuciones directas, los caseros urbanos cerca de 28 por ciento V el 

comercio un decirno del total. EI provecto tenfa, en potencia, el instrumento de una dinamiza

cion del capital amortizado, castigando las propiedades rurales sobre otros giros mas producti

vos (Cuadro 2, pag. 98 ). 



78 I CRONICA GRAFICA DE LOS IMPUESTOS EN MEXICO 

Cuadro 1
 
Graduacion de capitales en Guadalajara, 1825.
 

Clase Particulares Cuota (%1 Clero Cuota (%1 

Primera 9 9,000 (8.7) 14 14,000 (13.7)
 

Tercera 35 17.500 (17.2) 3 1,500 (1.4)
 

Cuarta 54 13,500 (133) 17 4,290 (4.2)
 

Quinta 96 11,520 (11.3) 17 2,040 (2.0)
 

Sexta 116 6,960 (70) 27 1,620 (16)
 

Septima 322 9,660 (9.5) 31 930 (10)
 

Octava 868 8,680 (8.5) 27 270 (0.3)
 

TOTALES 1,500 76,820 (75.7) 136 24,610 (24.3) 

Fuente:"Graduaci6n de capitales ecsistentes en este departamento de Guadalajara", 
Guadalajara, 1825 ACEJ, Mss Gua/19-2-462. 

Cuadro 2
 
Padron de capitalistas del estado de Jalisco, 1827.
 

Clase Numero (%1 Valor capital (%1 Oontribuclon (%1 

Giro de campo 6,824 (64,4) 11 '493,250 (60,2) 28,733 (60,2)
 

Cornercio 1,176 (11,0) 2'072,550 (10,8) 5,181 (10,8)
 

Fincas urbanas 2,046 (19,2) 5'289,450 (27,7) 13,223 (27,7)
 

Giro mixto 509 (5,0) 193,700 (1,1) 484 (1,1)
 

Minerfa 42 (0,4) 32,550 (0,2) 81 (0,2)
 

TOTALES 10,619 (100) 19'081,500 (100) 47,703 (100) 

.. nFuente: "Plan de los capitalistas que hay en el estado conforme al padr6n formado Guadalajara 
1828, BNMr, Lafragua, 452. 

En principia, se puede apreciar que la empresa de levantar el primer catastro. en el 

ambito municipal, reveh!lba la intenci6n fundamental de la imposici6n: gravar exhaustivamen

:e las propiedades en todo el territorio. La respuesta de los propietarios. as! como de 

iOS religiosos que vieron senalados sus bienes par la autoridad fiscal como susceptibles de 

cubrir impuestos, no se hizo esperar. Los argumentos opositares tuvieron un doble caracter: 

par una parte, la aducida inmunidad eclesiastica que invalidaba a los religiosos como sujetos 
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fiscales y, par otra parte, la desqravacion de la propiedad rural de particulares con proposi

tos de fomento econornico. 

En el primer caso. el gobernadar de la Mitra y el Cabildo eclesiastico Ilevaron su protesta 

nasta el Congreso y el gobierno, desconociendo la validez de la ley 29, para mas tarde aceptar su 

oaqo a condicion de modificar la clasificacion de los capitales, condonar deudas y rebajar las cuotas. 

Asi. durante el segundo semestre de 1825 se mantuvo una ardua neqociacion que significo para 

81 gobierno la recaudacion de solo un tercio de 10 fijado al cuerpo eclesiastico (Cuadro 3). 

Cuadro 3
 
Estado de contribuciones directas del cuerpo ecleslastlco, 1825.
 

Clase Cuota Pago (%) Adeudo (%) 

Primera 8,000 3,222.6 (40) 4,774.2 (60) 

Segunda 1,500 500.1 (30) 999.7 (70) 

Tercera 1,250 333.4 (27) 916.4 (73) 

Cuarta 1,200 120.0 (10) 1,080.0 (90) 

Quinta 960 140.0 (15) 820.0 (85) 

Sexta 480 50.0 (11) 430.0 (89) 

Septima 150 16.7 (11) 133.1 (89) 

TOTALES 13,540 4,383.1 (32) 9,156.6 (68) 

Fuente: "Administraci6n de rentas de Guadalajara, 31 diciembre 1825, 
en Contestaciones..., pp. 41-44. En terrninos fiscales, la dispute contra 
el c1ero fue un fracaso 

Las reacciones negativas a las graduaciones, asf como a la inclusion de los ingresos 

personales de los eclesiasticos. desataron una discusion que mantuvo debatiendo al Congreso, 

entre el 25 de enero y el 19 de febrero de 1826, sobre la justeza de las protestas y los efectos 

financieros de la negati'~a de pagos. En las discusiones del mismo, se conocieron los argu

mentos de la oposicion y su replica par el presbftero Tiburcio Huerta, y sobre la postura del 

19 "La Ley Orqanica de Hacienda de este estado, protestaba el vicario capitular D. Toribio Gonzalez, es reformatoria de las civiles y can6nicas 

\/Igentes y respectivas a la inmunidad de las iglesias, de las personas, de las rentas y de los bienes eclesiasticos." en Contestaclones 

habrdas entre el Supremo Gobierno y el gobernador de la mitra sobre contribuci6n directa, Guadalajara, 1825, BPEJ, Miscelanea 1571, p. 3. 
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qobierno. en boca del propio gobernador, ambos entusiastas defensores del modelo de contri

oucion, argumentaban: 

el supremo gobierno, declar6 Huerta como comisionado de Sanchez, esta fnti

mamente convencido de que la rnavorta de los senores diputados para decretar 

este articulo se persuadi6: primero, que su contenido es justo; segundo, que es 

convincente; tercero, que sera bien recibido; cuarto, que producira un efecto venta

joso para la hacienda; quinto, que hara menor el nurnero de los descontentos con 

la contribuci6n directa; sesto, que su ejecuci6n es si no mas tacil. a 10 menos 

rnuv diffcil, V 10 septirno. V ultimo, que su contenido es constitucional; si no fuese 

as! cree el gobierno que no se hubiera decretado por el Honorable Congreso 

Jalisciense." 30 

Sin embargo, V a pesar de las energfas polfticas ernpenadas en la discusi6n, los resultados 

fueron magros, va que una modificaci6n sustantiva del padr6n de capitalistas convirti6 la con

tribuci6n directa mas en un principio de autoridad polftica V compromiso dog matico, que 

en un recurso fiscal importante. 

"La pensi6n directa establecida no alcanza a cubrir los gastos del estado, advertfa 

el gobernadar Sanchez, pues apenas rinde 265 mil pesos, cobrandose el uno por 

ciento por el terrnino medio de las c1ases en que se hal/an colocados los 

contribuventes. Si esta se aumenta es onerosa par sopartarla s610 los hijos de 

Jalisco ..., es indispensable inventar otras contribuciones indirectas para cubrir el 

presupuesto. No se crea que por esto se infringe la Carta constitucional en la parte 

que habla del establecimiento de una unica contribuci6n directa, porque tal dis

posici6n debe extenderse para cuando las circunstancias 10 permitan; esto es, 

cuando hava en el estado crecido numero de capitalistas que puedan contribuir con 

sumas considerables." 31 

30 Olano de sesiones ..., tomo II. sesion 17, 9/11/1826. p. 128, ACEJ
 

31 13 de febrero de 1826, en Oi8rio de las sesiones extraordinarias del Congreso de Jalisco tomo II, sesi6n 20, pp. 169-170, ACEJ.
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Despues de muchas negociaciones, la compilaci6n de los padrones de capitalistas habfa 

concluido en 1826 y ya en la planilla presentada por el gobernador Sanchez, en febrero de 

aquel ano, se apreciaba una estructura tributaria que colocaba mas de 90 por ciento de los con

tribuyentes por debajo de los 5 mil pesos, gravando 1 por ciento de su capital, con 10 cual se 

obtenfa mas de la mitad de los ingresos por contribuci6n directa. 

"Las regulaciones de capitales se verificaron en los veinte y siete departamentos del 

estado, informaba el gobernador, .... pudiendo asegurar que la mayorfa de los 

capitales se hallan colocados en una graduaci6n equitativa, y que aun cuando se 

estimasen por el estremo mayor de la c1ase en que se comprenden no distarfan 

mucho de la realidad, porque en este qenero de operaciones nunca se debe con

tar con calculos fijos, sino que bastan sean los mas aprocsimados (sic)." 32 

La salida conciliatoria de intereses, mediante la degradaci6n del rango fiscal de los capita

les, dariaba los ingresos globales de los pequenos propietarios y los de la hacienda publica 

al haber subestimado el valor de los grandes capitales en giro. En cualquier caso, los ingre

sos de la contribuci6n tendieron a descender por efecto combinado de la modificaci6n de 

su base gravable y de la negativa a su pago (Cuadro 4, paq. 102). 

Ahora bien, la recaudaci6n de contribuciones directas lIeg6 a representar mas de un ter

cio de los ingresos fiscales netos en 1826, disminuyendo relativamente su importancia con 

relaci6n al aumento de las contribuciones indirectas, hasta encontrarse en 1828, ana de infle

xi6n entre ambas rentas, que fue asimismo de los proyectos de fiscalidad regional. Por su 

parte, la renta del tabaco siquio siendo una renta importante en tanto se controlara el contra

cando y la deuda con la federaci6n. 

"La (renta) del tabaco ha tenido aumentos considerables, informaba el gobernador 

interino Jose Justo Corro, debidos en mucha parte a la asidua persecuci6n del con

32 Memoria sobre el estado actual de la administraci6n publica del estado de Jalisco, Guadalajara, 1°. febrero 1826, pp. 27-28, BPEJ. 
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trabando, y a la actividad del actual administrador que no ha omitido medio para 

hacerla pinque. Muy poco adeuda a la federaci6n ..., y cada dfa proqresara mas si se 

obra con economfa ..." 33 

Cuadro 4
 
Padron de capitalistas en el estado de Jalisco, 1825.
 

Clase Rango de capitales Contribuyentes (%) Acumulado 

Primera mas de 200 mil pesos 0 (0) 

Segunda 150 a 200 mil pesos 2 (0) 100.0 

Tercera 100 a 150 mil pesos 13 (0.1) 99.9 

Cuarta 70 a 100 mil pesos 20 (0.1 ) 99.9 

Quinta 40 a 70 mil pesos 39 (0.3) 99.8 

Sexta 20 a 40 mil pesos 116 (lO) 99.5 

Septima 12 a 20 mil pesos 188 (l6) 98.5 

Octava 6 a 11 mil pesos 368 (31 ) 96.9 

Novena 3 a 6 mil pesos 731 (6.3) 93.8 

Decima 1 a 3 mil pesos 1,842 (16.0) 87.5 

Undecirna 500 a 1 mil pesos 2,552 (22.0) 71.5 

Duodecirna 200 a 500 pesos 5,690 (49.5) 49.5 

TOTAL DE CONTRIBUYENTES 11,561 

Fuente: Prisciliano Sanchez, Memoria, 10. enero 1826, (BPEJ). 

Asl. la cronologfa de la reforma fiscal regional resulta esclarecedara del corto ciclo de 

observancia (1825-1828), cambiando su tendencia y composici6n entre 1828 y 1831, cuando se 

expanden los ingresos par contribuciones indirectas hasta Ilegar a representar la mitad de los 

mqresos netos estatales. Este solo criterio muestra, a pesar de mantenerse en la normativi

dad fiscal regional, la marginalidad de los ingresos par contribuci6n directa, ya que no supera
.f 

ron un decirno del total. Asf es posible datar con precisi6n el ocaso de la reforma en los 

ingresos fiscales en Jalisco, con 10 cual se anadirla a otras tensiones este primer fracaso de la 

tentativa liberal par transfarmar el regimen fiscal como resultado del novfsimo regimen politico. 

r\l\,Ulloria sabre el estado actual de la admlnistraclon publica del estado de Jalisco, 1°. febrera 1828, Guadalajara, 1829, pp 6-7, BNMr, Lafragua. 
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Las flnanzas del gobierno estatal: presupuestos, ingresos y gastos ejercidos 

En la nueva realidad republicana, de acuerdo con el programa liberal, la reforma de la 

-istructura fiscal contemplaba el presupuesto 34 como un instrumento fundamental. En efecto, 

3 soberanfa del Congreso se expresaba en 10 politico mediante el analisis y la calificaci6n del 

oresupuesto de gastos presentado par el ejecutivo. 35 

Fue en la Comisi6n de Hacienda donde se discuti6 la pertinencia de la reforma fiscal 

que garantizara seguridad en los ingresos y permitiera orden en los gastos; asi tarnbien fue 

aquella el vehiculo institucional que enlaz6 a los estados con la federaci6n. Particularmente, en 

el caso de Jalisco, esta doble relaci6n aparece muy c1aramente en 10 interno y externo, esto es, 

sancionando la reforma y negociando las obligaciones estatales con la federaci6n. 

En el ambito interno, fue la Comisi6n de Hacienda la encargada de formar y discutir el 

proyecto de reforma fiscal en correspondencia con las iniciativas del gobierno, pero tarnbien 

obligada a ajustar y limitar la distribuci6n del gasto publico. Asi, sin experiencia previa, la 

Comisi6n se convirti6 en uno de los cuerpos parlamentarios fundamentales del acuerdo 

oolltico en Jalisco, como se desprende de 10 siguiente: 

"EI congreso tuvo a bien pasar a su Comisi6n de Hacienda el presupuesto presenta

do par el gobierno de los gastos que deben erogarse en el estado el presente 

ana (1825), con el doble objeto de analizarlo y proporcionar arbitrios que cubriesen 

la suma de gastos que sean indispensables y necesarios. La Comisi6n, persuadida 

de la gravedad del asunto que el Congreso se dign6 confiarle, se ha ocupado de 

el incesantemente ..., ya para calificar todas y cada una de las partidas que 

reza el presupuesto. ya para agregarle las de que carece por olvido 0 falta de 

l4 vrd Wlidavski, 1976, pp. 456-461.
 

35 Sequn marcaba la Constitucion de 1824, el presupuesto debia ser enviado al Senado que, como cuerpo auxiliar del ejecutivo, tenia entre
 

"us atnbuciones "glosar las cuentas de todos los caudales publicos y presentarlas al Congreso para su ultimo examen v aprobacion' (cap.
 

I, art 134, fracc. 5a.l. Esta discusion debfa ser en el segundo periodo ordinario de sesiones, septiembre, yen caso de ser necesario arnpliar

o a un penodo extraordinario, para 10 que se requerfa las dos terceras partes de los votos. Alarcon, 1977. p. 224 y ss 
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datos, ya para saber 10 que puedan producir las contribuciones que actualmen

te se cobra el estado, ya para calificar cuales de elias son mas gravosas a los 

pueblos, para abolirlas, ya para arbitrar las que deban reemplazarlas para cubrir el 

deficiente que results. hasta el complemento de las necesarias e indispensables 

erogaciones que deba hacer el estado, sin aventurarse al riesgo de arruinar a los 

individuos, privandolos de su subsistencia 0 capital, y ya por ultimo para sistemar 

(sic) el modo con que deban administrarse dichas contribuciones con menos gra

vamen y vejaciones a los pueblos." 36 

Particularmente con relacion al presupuesto, sobre todo en los anos de 1825 y 1826, 

r.ubo dos dictamenes de la Cornision diferenciados en sus alcances y propositos: uno tee

"ICO sobre e\ gasto, y otro polftico sobre la reforma fiscal. EI primero se mantuvo como un 

medic para restringir sueldos y gastos, mientras que el segundo para ponderar los alcan

ces de la reforma emprendida por el gobierno republicano local" Ambos ofrecen, por tanto, 

cna perspectiva compleja de un instrurnento de necociacion polftica e intervencion eco

"6rnica en las rentas publicas. 

Por otra parte, un examen comparativo del presupuesto con los ingresos y gastos refle

jt', entre 1825 y 1828, un esfuerzo por convertir a este en el factor motriz en la evolucion 

ae los ingresos y gastos. Asl, en los aries de 1825 y 1827, es este el que procura jalar los ingre

sos V gastos hasta que, en 1828, se logra un equilibrio contable que favorece a los ingresos. 

Las tendencias presupuestarias solo pueden explicarse en razon de los dos grandes 

mementos de la decada: primero, entre 1825 y 1828, cuando esta fntimamente ligada al pro

ceso de reforma hacendaria v, secundariamente, en los arias de desajuste financiero provoca

do par la crisis polftica del nlf~imen republicano. Precisamente por el hecho de que en el 

36 "J:Qyecto de Ley Organica de Hacienda del estado libre de Jallsco presentado al Conqreso constitucional del mismo por su ComisIon de
 

t.lsK!~Dd9., Guadalajara 1825, BNMr, Lafragua, 452, p. 3.
 

37 ..os viforrnes tecnicos, manuscritos, para 1825 y 1826, reflejan muy claramente este enfasis en limitar sueldos y gastos ACJ, GUA/18-12

[.;,) 
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presupuesto se expresan con claridad las necesidades de conducci6n polltica. conviene 

hacer una lectura particular de sus categarfas de gasto y las proporciones entre elias. 

Para ello. hemos ordenado las partidas presupuestarias de acuerdo con un criterio pou

rico que nos permita observar tres procesos: primero, el gasto en direcci6n central, que refle

.a el componente institucional de la conducci6n politica (poderes ejecutivo. legislativo y 

administraci6n fiscal); segundo, los gastos de presencia polftica y social, que retlejan el 

ntercambio entre Estado y ciudadania (justicia, cultura y prosperidad) y, por ultimo, aque

los gastos del presupuesto que reflejan las tensiones po/fticas entre estado y federaci6n, que 

se traducen en soberanfa fiscal y rnilitar (obligaciones federales y seguridad interior). EI aspec

to central de este ultimo se evidencia en su importancia relative. perc, tarnbien, ell que es 

este gasto el que sustenta doctrinariamente la autonomia politica sancionada por el pacta con

federal v. en la crisis de soberanla. par fuerza de la milicia clvica. 

Una primera apreciaci6n de la estructura y evoluci6n del gasto presupuestado nos revela 

algunas tendencias relevantes: unas cateqorias de gasto institucional que se mantienen 

estables mientras otras cambian marcadamente con relaci6n a la coyuntura politica. Asi. los gas

tos en direcci6n central y justicie, pese a las oscilaciones de otros rubros. mantienen su pro

parcionalidad, as! como los de cultura y prosperidad, aun siendo marginales en el conjunto 

(GrMica 1, paq. 106). 

Sin embargo, el proceso mas interesante y esclarecedor se aprecia cuando se exami

nan los gastos en potencia y soberanfa, ya que son estes. como anotabarnos. los que refle

jan el cicio politico del gasto. Por tanto, entre 1825 y 1828, los arios del primer periodo cons

titucional. se aprecia muy claramente la incomparable impartancia de este gasto en el total -

-entre el 57 y 70 par defnto del presupuesto- exclusivamente en obligaciones federales, esto 

es, se trata de un gasto fundamental mente en soberanfa fiscal, mientras que a partir de 

1830, los anos de crisis constitucional, el gasto en seguridad interior, especialmente en mili

cia civics. tiende a crecer pasando de un sexto al total del rubro en 1833, es decir, se trata de 

un gasto en soberanfa politice. Comparativamente al gasto en direcci6n central, mas estable 
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En su comportamiento, el conflicto en la conducci6n politica se revela c1aramente a traves 

de las expectativas del gobierno y el Congreso estatal, reflejadas en los gastos unitarios pro

qramados: entre 1825 y 1828, asi como en 1831, mas de 60 centavos de cada peso presu

p.iestado debia pagarse por soberania fiscal, para despues transformarlo en gasto militar. 

Grafica 1
 
Evoluci6n del gasto presupuestado por categorias. Jalisco 1825-1835
 

1825 1826 1827 1828 1830 1831 1832 1833 1835 
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De esta manera, el presupuesto nos permite esclarecer la naturaleza del compromiso 

politico regional y comprender las prioridades politicas: sostenimiento del pacto confederal 

de tributaci6n y defensa de la soberania fiscal y politica regionales. EI colapso politico del 

regimen constitucional local tarnbien se expres6 en el. asi 10 muestran el gasto en seguridad 

Interior y el aumento espectacular de la deuda, que tuvo como prop6sito cubrir los gastos 

devenidos del conflicto politico y la completa desarticulaci6n del proyecto fiscal republicano. 

[E~<DJ~lUlci6n de los ingreso~' y los gastos regionales 

Los ingresos de la hacienda publica de Jalisco retlejaron. durante la primera Republica 

Federal, el intento de reforma fiscal liberal y su ocaso. EI provecto de sustituci6n radical de las 

contribuciones indirectas. particularmente las alcabalas. por una contribuci6n directa que 
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como vimos fue su eje doctrinario; sin embargo, la composici6n de los ingresos totales nos 

revelan otras tendencias que es importante destacar. 

Por una parte, los dos ciclos marcados en la fiscalidad regional: el de reforma liberal, 

entre 1825 y 1828, y el de administraci6n de la crisis del proyecto reformista, de 1829/30 a 

1834. En el primer periodo, la relaci6n entre contribuciones directas e indirectas muestra 

el comportamiento cfclico del intento liberal, seguido par una regresi6n irreversible en la natu

raleza y estructura de los ingresos que se aliment6 fundamental mente de impuestos indi

rectos, derechos tradicionales y contribuciones forzosas. 

Par otra parte, para la primera fase republicana es de notar la importancia decisiva de la 

renta del tabaco en los ingresos totales de la hacienda publica. Esta renta. abolido monopo

lin de origen colonial, siqnifico para Jalisco la mitad en promedio de sus ingresos durante la 

fase refarmista; sin embargo, no despert6 tanto debate politico ni signific6 un factor de tensi6n 

entre el gobierno local yel federal parque su arreglo estuvo siempre sujeto a la expansi6n de 

la demanda. Mas aun. puede afirmarse que, parad6jicamente, gracias a este ingreso se per

miti6 el gobierno local ensayar su proyecto reformista. 38 Una precisi6n mayor se logra median

te el examen de la composici6n anual de los ingresos fiscales (Grafica 2, paq. 108). 

La otra dimensi6n, complementaria a los ingresos, nos muestra el gasto ejercido. En 81 

se puede apreciar una periodizacion semejante que expresa, con mayar fuerza, el peso del 

pacta confederal en las finanzas regionales. Asl. en la primera fase las contribuciones fede

rales constituyen la parte sustantiva del gasto total, aun con la expansi6n del corriente y la pro

gresiva arnpliacion social y de seguridad interior. De la misma manera, el deterioro progra

matico de las finanzas regionales se expresa, entre 1830 y 1834, en la sustancial dismi

nucion de las contribucfones estatales al Gobierno Federal, el estancamiento del gasto corrien

te y el significativo aumento en gasto de seguridad. 

38 Vld Serrano, 1998. 
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Gr8fica 2
 
Ingresos por contribuciones directas, indirectas y tabaco: Jalisco 1825-1834
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Sin embargo, la tendencia inversa entre contribuciones federates y gasto en seguridad 

Interior, particularmente en milicias civicas. se expresa muy c1aramente en los gastos unita

nos entre 1826 y 1831, hasta equipararse en 1834: las dos aristas de la soberania. la "fiscal y 

la politica, al encontrarse significaron el colapso del pacta confederal republicano. 

La cornposicion anual de los gastos efectivos muestra, en otra escala, las tendencias 

serialadas: contraccion progresiva de las contribuciones estatales a la hacienda nacional, de un 

maximo de 68 por ciento en 1826 a un mfnimo de 15 por ciento en 1834, asf como de una 

expansion relativa del gasto corriente y seguridad interior entre 1830 y 1834 (Grafica 3, pag. 109), 

Asf, entonces, la evolucion de los ingresos y gastos efectivos de la hacienda publica de 

Jdlisco confirma las tendencias advertidas en el analisis del presupuesto y del proyecto de 

rpforma fiscal ternpranaz Las tensiones internas frente a los proyectos de reforma y las con

tu.qencias del pacta confederal marcaron, notablemente, la suerte de las finanzas estatales. 

~)n ello quiza convenga, para tener una apreciacion rnejor del colapso fiscal de la republica, 

reconstruir en detalle el vector fundamental de la relacion entre fiscalidad estatal y federal, es 

decrr. la cuestion del contingente. 
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Grafica 3 
Evoluci6n porcentual del gasto estatal, Jalisco 1825-1834 
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La gestaci6n del proyecto regional de autonomismo fiscal 

Cinco meses antes de la aprobaci6n del proyecto de c1asificaci6n de rentas, 

habia iniciado sus gestiones oponiendose categ6ricamente a la retenci6n federal 

derechos de importaci6n y exportaci6n, al control central del cultivo yexpendio de 

Jalisco 

de los 

tabaco, 

a la imposici6n de alcabalas interiores y, por supuesto, a la graduaci6n del contingente hecha 

por la Comisi6n de Hacienda, en estos terrninos: 

todo el proyecto -aseguraba la Comisi6n- es digno de reproche, porque se dirige 

nada menos que a dejar exhaustos los estados aplicando los ramos pingOes y pro

ductivos al centro." 39 

_7" 

Entre las rezones fundamentales de su disidencia estaba, principalmente, la naturale

za del pacta confederal, el sistema del equilibrio republicano y la preeminente soberania de los 

estados de la confederaci6n, bajo el argumento de que: 

39 Dictamen presentada al Canaresa de Jalisca par su camisi6n de hacienda sabre el que dia al Cangresa General su camisi6n del mismo 

rama acerca de la c1asificaci6n de rentas generales V particulares de la federaci6n mejicana, Guadalajara 1824, BNMr, Lafragua 859. 
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II Los estados federados son soberanos, libres e independientes en cuanto a su 

gobierno y administraci6n interior; no deben delegar mas facultades que las indis

pensables para mantener el equilibrio de la confederaci6n y las que no delegan, se 

entiende que en si las retienen." 40 

As! tam bien, una sustancial reducci6n de los gastos militares de la federaci6n y una 

rruortante eliminaci6n de empleos federales, para concluir con un proyecto de distribuci6n 

:Je: contingente sequn la representacion politica de cada estado en el Congreso federal a cam

')10 del control estatal de las rentas publicas: esto es, se procura plantear de nuevo el pro

.ecto federal en funci6n de los intereses y soberania de los estados. 41 

Naturalmente que para el gobierno federal el intercambio era impensable; sin embargo, 

ia tensi6n entre soberanfa politica y libertad fiscal defini6 los contornos del conflicto ulterior. 
I 

As., entre octubre de 1824 y agosto de 1829, cuando el Gobierno Federal intent6 sustituir el 

contingente par 30 por ciento sobre las rentas de los territorios estatales, s610 cumplido tres 

anos despues. las relaciones financieras entre tederacion y estados resultaron ser una acu

rnulaci6n de tensiones y pasivos. No obstante. un examen cuantitativo de su impacto 

en los presupuestos, ingresos federales y egresos estatales nos permitira evaluar mejor 

su real importancia. 

IE! eontinqente y su impacto en la fiscalidad federal y estatal 

En los ingresos federales. pese a su polemics imposici6n, el contingente 42 no represent6 

:la~) de un decimo del total entre 1825 y 1832, salvo en 1830 que subio a 14 par ciento cuan

co se exigi6 una contribucion extraardinaria, pero en promedio no rebas6 el 10%. Fue ligera

"ler'lte mas rentable, comoxiontribucion com partida con los estados. la renta del tabaco. Para 

40 . p 2~ 

.' SCUJrl el proyecto de graduaci6n del contingente de acuerdo con la representaci6n parlamentaria, cada diputado costa ria 109,559 pesos a 

'.s esrados: asi, Jalisco figuraria con cinco, detras del estado de Mexico (10), Puebla (8) y Yucatan (6), con una contribucion de 547;794 

,Y;SO·'. superior en 182 mil pesos ala fiiada, 

42 Sobe el contmqente vease el trabajo de Castaneda Zavala, 200l 
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1 hacienda federal, la parte sustantiva de sus ingresos fueron sin duda las aduanas mariti

nas e interiores, asi como los territorios bajo su jurisdiccion: en promedio representaron la 

mtad de los ingresos totales V, a diferencia de otros rarnos. mantuvieron una extraordina

,a estabilidad (Grafica 4). 

Grafica 4
 
Ingresos de la Tesoreria Federal, 1825-1834
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Los ingresos aduanales no solo fueron unitariamente los mas importantes de la Hacienda 

federal, sino tarnbien los que marcaron la tendencia general en todo el periodo. Contrariamente, 

las aportaciones estatales guardaron mas relacion can sus propias finanzas V can los avatares fis

cales del pacta confederal, que can las rentas generales de la federacion. Asi, el Gobierno Federal 

se permitia un amplio margen de neqociacion can los estados, va que si bien mantuvo su deman

da de pago oportuno, el instrumento de la deuda par contingente tuvo mayor rentabilidad politi

ca que financiera. Ella se desprende tanto de los mantas globales de ingreso, como de las opi

niones de los ministros de la Hacienda federal, que encontraron en este punta un contrapeso fren

Te a los intereses parlamentarios regionales, tal como 10 explicaba el ministro Mangino: 

n La contribucion que ha de considerarse la mas analoqa a nuestro sistema politi

co, V acaso la (mica que deberia expensar los gastos del gobierno de la Union, par 

desgracia no ha sido en la practice tan sencilla V expedita como era de esperarse, 
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pues nunca se ha podido recaudar en su totalidad, a pesar de complicadas con

testaciones can los estados, aunque sin Ilegar a la intervencion de las rentas pre

venida por la lev, extrema que hasta ahora no se ha realizado, entre otros motives. 

par ser bien constantes de algunos estados los apreciables esfuerzos de sus gobier

nos para verificar los enteros que les han side posibles." 43 

Visto asl. V pese a que una de las rnavores cuotas fue adjudicada al estado de Jalisco, de 

los mas tenaces defensores de su autonornfa fiscal V consecuentemente mas compro

metido con el modelo confederal de fiscalidad. sus aportaciones regulares no representaron 

una proporcion considerable del contingente federal. Si consideramos, par otra parte, 

su importancia relative. advertimos que represento en promedio solo un decirno de 10 ingresa

do por ese concepto en la tesorerfa (Grafica 5). 

Grafica 5
 
Evoluci6n relativa del pago de contingente asignado a Jalisco, 1825-1831
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Mas aun. Sl estirnarnos que el ingreso total por contingente represento la decirna 

parte de los ingresos promedio de la federacion en el periodo, V que la aportacion de Jalisco 

a ese total fue semejante, quedamos en que el estado aporto a los ingresos federales una 

43 Memoria del secretario del despacho de Hacienda. leida por el ministro del ramo en la Camara de Senadores el dfa 5 de abril de 1830 y 

on la de Diputados el 7 del mismo, Mexico, 1830, pp. 2-3, BNMr. 
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centesima parte en promedio, entre 1824 y 1834. Resulta parad6jico, entonces, este contras

te entre las aportaciones efectivas y el discurso confederalista regional. 

Ahora bien, es importante advertir dos dimensiones contables del contingente: por una 

-srte. el pago regular enviado oportunamente de acuerdo con el sistema cuatrimestral de 

bonos, los enteros por envfo; y segundo, el abono a la deuda del contingente acumulado. EI 

.mrnero refleja, principal mente, la solvencia proqrarnatica de las finanzas estatales, mien

as el segundo revela, en terrninos politicos, la relaci6n entre el rezago en el pago y las pre

iones federales para satisfacer la deuda. De esta manera, para el caso de Jalisco se puede 

.dvertir que el expediente fundamental del contingente fue, precisamente, la deuda que en 

·830 representaba cinco veces mas que el pago regular. 

Como anotamos arriba, el presupuesto era el resultado contable de una negociaci6n poll

uca en la que los pagos por contingente fueron, desde el gobierno de Sanchez, la oportu

nidad para refrendar el pacta confederal; su pago representaba, a la vez que un acto de sobe

rania. un compromiso doqrnatico con el modele republicano. 

II Una vez planteado el sistema federal, advertfa el gobernador Sanchez al Congreso, 

es necesario sostenerlo. Para ello necesita el estado mas de 500 mil pesos en el 

presente ario, incluso el contingente que se Ie tiene asignado, y supuesta su reba

ja. Esto se ha de sacar de contribuciones, pues es imposible que se adquiera de otro 

modo, so pena de que la federaci6n intervenga en las rentas si no se Ie satis

face aquella surna. 0 que la administraci6n de los negocios del estado no mar

che como es de necesidad; ..." 44 

A pesar de 10 afirm~do, un examen de las proporciones entre el pago por contingente pre

supuestado y el efectivamente cubierto muestra una manifiesta falta de correspondencia, par

ticularmente en los anos de la reforma fiscal, entre 1825 y 1829. 

•4 Olano de seslones del Conareso de Jalisco, 13 de febrero de 1826, tomo II, sesion 20, pp. 169-170, ACEJ. 
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Otro tanto se nos muestra en la deuda, donde el prop6sito presupuestario nunca coin

cide con los abonos efectivos, ya sea porque sobrepasan la deuda (1826). 0 no cubren el 

propuesto (1827 y 1828). 0 sencillamente no estan previstos (1825, 1829 Y 1830). Y si 10 

estan no se cubren (1831). En este case. el desajuste presupuestario es indicador de 10 acci

dentado de este gasto en las finanzas estatales. 

Todo ello apunta a un aspecto central: la deuda del contingente gravit6 particularmente en 

las finanzas de los estados. Asf 10 muestra el hecho de que aun cuando el mayor gasto de 

.Jahsco era el pago de sus obligaciones federales, el sistematico incremento de la deuda del con

unqente 10 convirti6 en el principal deudor de la federaci6n, entre 1827 y 1830, con un pasivo 

superior a un tercio del total federal. Asf, la limitada soberanfa del gobierno central, es decir, 

federal, sobre los estados de la confederaci6n fue mas bien un arreglo que lesion6 a los 

segundos en favor de las finanzas del primero (Grafica 6). 

Grafica 6 
Perticipaclon porcentual del contingente de Jalisco en el total federal, 1825-1834 
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IA modo de conclusion 

Como pudimos apreciar, la transici6n a la fiscalidad republicana signific6 un cambio 

en la concepci6n del Estado y su relaci6n con la economfa y los ciudadanos tributaries. aun en 
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nl contexto de una hacienda publica de Antiguo Regimen. EI doble proposito de, por una 

carte. definir a los sujetos fisca/es de la nueva tributacion republicana y, por la otra. del uso 

sistematico de instrumentos de acuerdo po/ftico para la orqanizacion de la Hacienda Publica, 

.epresento. en el ambito regional, una adecuacion del ideario liberal radical a las condicio

1es del cambio institucional en la region y la epoca. 

Las tensiones internas y externas, que se configuraron en torno a la reforma del sistema 

de rentas estatales, as! como el insoluble conflicto de soberanfa entre dos esferas del 

f,~obierno el -estatal y el federal- , nos permite apreciar el doble caracter de la nueva fiscalidad 

republicans: pacta y compromiso, autonornia y reforma. Asl, los impulsos regionales por ajus

tar una fiscalidad interna a un ensayo reformista, por una parte, y mantener doqmaticarnente 

su compromiso con la tederacion. por otra parte, terminaron por arruinar las posibilidades de 

un relativo exito en la construccion de una nueva fiscalidad. 

Por ultimo, nuestro analisis regional trato de mostrar que, si bien el arreglo republicano 

de division de soberanias entre el Gobierno Federal y los estados, en este caso Jalisco, repre

sento el factor determinante para la inoperancia de cualquier reforma, tarnbien puede concluir

se que el saldo negativo mayor fue para los gobiernos estatales, en tanto las finanzas fede

rales no dependieron ni remotamente de aquellas. Adernas, si bien el conjunto de la estruc

tura fiscal puede calificarse como de Antiguo Regimen, las tentativas reformistas expre

saron una conciencia precisa de los nuevos instrumentos de poder de la buscada modern i

dad republicana. 

En nuestra opinion, la tentativa reformista puede ser apreciada como el gozne entre el 

ocaso de la fiscalidad colonial, en tanto continuidad de la concepcion fiscal de Antiguo 
-;i 

Hegimen, y el inicio de un cicio de busqueda de una fiscalidad moderna que guardase una 

correspondencia funcional entre riqueza nacional, quantum tributario y crecimiento econo

mice. La desarticulacion del viejo modelo tributario, aun republicano, dernoro hasta media

GOS del siglo pasado, pero los jalones a la rnodernizacion constituyen parte de esta transforma

cion: los tropiezos tambien formaron parte del andar liberal en el Mexico del siglo XIX. 
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Sella de la Administraci6n Principal de Tabaco y 
demes Rentas Estancadas del Departamento de 
Oaxaca; 1850. 

Sella V membretes formaban parte de la papelerla empleada por 
la Administraci6n Principal del Tabaco de Oaxaca. 

AGN, Direcci6n General de Rentas, vol 156, f. 63. 



118 1\ dONle .\ \.,RI\ IICA DE LUS IIVI F'UESTUS I-N M EXICO 

AD:UIX IST RACION PUI.NCIPA.L DE RENTAS 
D I L nf'~l'AHTAM ENT () n F: Ya:-6~#!.d ~--
-====~>""i;;~i? ~~G=;::::=~w~ · 

aa«
 

Guie num. 48 de la Administrecion Principal de 
Rentas de Tabasco; 1839. 
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Sella de la Administraci6n General de la Renta de 
Naipes; Mexico, 1850. 
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Muestra de Naipes; Mexico, 1836. 
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Loteris de fa Academia de San Car/os: Aviso al publi
co de los sorteos celebrados en 1860. 

En 1843/a renta de la totene cuedo D cargo de la Academia de 
San Certos, de st uiendose los inqresos psre cubur los gasros de 
I::i Acader71l3 
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"Cuente mensual del Sorteo num. 102 que debe cele
brarse et dia de hoy" ; Oaxaca, 1854. 

.: .'-; .' i J ( : i if..J ,'J! ,:} " ' u " ;;'~ ria /1 ,' esentC1 ...O~ !ngresos Y' /05 eqresos proouo 
ri o.. r~ ,r ~ IF: : ~ : iiJ ( :oiec i u : .' a do ()d\~ l c;i) , (: ~ N..! !'i liJ cue era rerrutute a fa 
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Porlada de un Libro Auxiliar de Cargo; Receudecion 
Subalterna de Contribuciones Directss de la Villa de 
San Francisco, San Luis Potosi, 1854. 

En es te libra eisn esenteaos los peqos que , PO! contnbucion 
duecte, teeuzeror. los estebtecuruenios industriales 

f\r::. f\ 1 r ...... ... t,..,h" r- , "'"'-........... C'" 1. , t''''',..t ....C''' I\ ", ,,, ~ , t"" &:::&::. Q r:::. ') t: ,'1 ,,,, ;., < ' U' •• 1... · , ( ,, ·· ••
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Boleta POf el pago de Derecho de Patente otorgada a 
un meson; Mexico, 1837. 

L, u, ~ ,' t -l £ i : t:-:J ,r ~ !i !'(} CO ./ ~ ~c .rc ,'n :' para e::::~ttl /ece.,' ~:;e debli3 adqulrll una 

i_l J !! c ,' ~ !e (l i ,' t~ a :_~ ,r{}c'U iU Ei pi p ag() CJC I'd COll t r :h UCl0 n respe ct/VA 
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.. 
~; NE ltO DE	 L854. j 

- ._--- -- ..- . ~ .= = = === 
At·t. 1. Se establece ell £'1 pue rto de la Paz de la Baja 

California una su o-comisa rill de g-uerra suje ta a la cornisa
rta ge nera l de g'llcrra y marin a. 

Art. 2. La dota cion de In sub-comisarta rc ferida se ra: 

un sub-com isario call mil doseientos pesQs anuales, y un au
xiliar can ochocie ntos pesos , can obligacion de sustitu ir al 
p rime ro en sus fal tas . 

P Ol' ta nto, mando se imprima, publ ique, circule y se le d~ 

e l debido cumpl imie uto. D ado en el pa laci o del gob ierno ge
nera l en Mej ico, ft 4 de enero de 1854.- Antonio Lopez de 

S rm!a-Amw,- AI ofici:d mayor enc argudo del minis terio de 
la g"uerra . 

Y 10 cornu nico il V, pal'a su int eligencia y fines consi

guientes. 
Dios y libertad . Mej ico, ene ro 9 de 18511.- El oflcial 

mayor enc arzado del minister io de 1ft guer ra , Luis Tola. 

~t fijn Inrmtrihurian qm hrhe~rn n n njr pnr lJUrrt1U1 
BAJ AS, BAT,CONES 0 VENT AN AS. 

Minis te rio de hacienda .c-S. A . S. el g~lJ~ r~1 presideute de 
la rep ublica se ha servido .d lrigirm e el decreta que sigue: 

Anto nio L opez de Santa-Anna , bene merito de la patria, 

genera l de di r ision, g ra n maestre de la naciona l y distin
guic1a 6rde n de Guadalupe, ca ballero gra n cruz de Is real 

y distinguida orden espano la de Carl~s III, .y presidents do 
18 republica mej icana, a los habitantes de ella, sabe d: Que 
ell usa de las facu ltades que la nacion S6 ha servido confe
rirme, he tenido a bien decre tar 10siguiente: 

Art, 1. Se es tablece una contribucion por las puertas Y 

venta nas ex ter iores de los ediflcies urba nos y rusticos de Ill. 
republica . 

Impuesto a puertes, balcones y ventanas; Mexico, 
1854. 

A n lO ll lO Lopez de Santa An na decreta la con ttibuc ion que rJebia 

pagarse pa r puettes, belcones V ventanas 

D()cr(~ t [l puhhcado e ll LeglslCiclon Me xlcana, Vol. III, MeXICO, lrnpranra 

de Juan R Navarro . 1854, p 7 
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Impuesto a petros; Mexico, 1853. 

Decreu» : ';, /: lus, 'r'io t 'r :: :r:o'o nor AniOn:o Cope ,: de Sant a Anni:l 

en ,1! , /iie e Sid(.lieca) et pagn de CLidUO i Pa M S pot cada perto, 
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Resumen del producto del peaje recaudado en 
Guadalupe durante el mes de noviembre de 1851 

Para trensitor par los cemmos se debie oeaer et derecho POI' uso 
de cam lnos 0 peaje En este resum en se eprecie de mener« 

no tons los otoouctos que ceussbsn oeeie Y et req istro de su 

receudecon 
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Selfo Quinto de Medio Real; Administraci6n Principal 
de la Renta del Papel Selfado de Yucatan, 1865, 

i. . fS{)"i h'! f-\'cot?nc:a 1:71I.lt? l"iaf eptobo ef Reg/amenta para la 

L) :: L'<:C:U!: , lllia lle/c>, Con fafil fltliHi V A( !n 1ill l$U<" CtOn de la Rente 

de Pdpt>! Sei.:dclo : ttoconserno q Ui" aecteto vigen te la Ley que 
a::<,ufiJ fa rl 't! l l i.'J clol Pan e! Se tts ao cit'! 1&5(;. Dich« ley de cr e to los 

US,':' <It''i 1,\'lp",i ,iP!!au'o COI' IO ei Seilo O(l:nlo que debie uu inerse 
, " 

8 ,1 ~ (' : 1::J nr~l: ~ t.icu .'l ', ~; ..c:. V (e ~~ U JOS 
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Sello de la Administraci6n Principal de Rentas del 
Departamento de Yucatan; 1865. 

Sellos V lI1emlxPles lo rn kll.n l1 psrte rip to lirlf)el f !.'ii (-'I :.'p/i :-i iu'd 

uor la AC!U)Ir)iSlraCiOI1 PnnCipal de Ren tas rip Y ucntnn 
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