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MERCADO URBANO Y MERCADO REGIONAL 
EN GUADAlAJARA, 1790-1811:TENDENCIAS 

CUANTITATIVAS DE lA RENTA DE ALCABAlAS* 

Antonio Ibarra 

PLANfEAMIENTO DEL PROBLEMA: LA QRCULACI6N 

Y EL CRECIMIENTO ECON6M1CO REGIONAL 

En los ultimos veinte afios ha avanzado mucho la historiografia 
mexicanista en la caracterizaci6n del crecimiento econ6mico, prin
cipalmente en 10que se refiere a fines del periodo colonial, en es
pecial del siglo XVIII.1 Dos lineas de investigaci6n han resultado 
particularrnente ensayadas: 1) aquella que se ocupa de reconstruir 
el comportamiento ciclico de las rentas fiscales coloniales y su re
laci6n con los movimientos de la economia (producclon, circula
ci6n interior y exterior), es decir la relaci6n entre fiscalidad y eco
nomia y 2) aquella que privilegia el analisis de las econom:ias re
gionales como arquetipos variados del modelo colonial de creci
miento.f En otros casos, se ha acreditado la importancia de los in

• Silvia Palomeque, Carlos Sempat Assadourian y Ruggiero Romano leyeron cui
dadosamente este ensayo y forrnularon agudas criticas que rebasan mi capacidad de 
replica. Sus estimulantes observaciones han sido fundamentales en el avance ulte
rior de la investigacion. A ellos mi agradecimiento. 

1 Una evaluacion polernica reciente es Ia de John Coatsworth: "La historiografia 
economica de Mexico" en Los origenes del atraso, Mexico, 1990, pp. 21-36. 

2 Para una vision de conjunto sobre Ia investigacion relativa a fiscalidad y creel
miento economico ver Carlos Marichal, "La historiografia econ6mica reciente sobre el 
Mexico borb6nico: los estudios del comercio y las finanzas vlrreinales, 1760-1820",Bo
letin de Historia Argentina y Americana, vol. III, num. 2, 1990. Asi mismo, una evalua
cion de la historiografla regional es el trabajo de Eric Van Young, "Haciendo historia 
regional. Consideraciones te6ricas y metodologieas" en La crisis del orden colonial; 
A1ianza, Mexico, 1992, pp. 429-451. 
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dicadores seriales para el conocimiento de la vida economica del 
Mexico colonial. 

Por otra parte, el problema del crecimiento econ6mico ha ido 
asociado a varias perspectivas de analisis: 1) la que privilegia el 
analisis institucional de la reforrna estatal como premisa del creci
miento.> 2) la que establece el principio de prirnacia demografica 
en el crecimiento, esto es, la recuperaci6n de la poblaci6n novo
hispana como factor propiciatorio y concurrente del crecirruento," 
o bien, 3) la que atribuye al cicIo de producci6n minero el caracter 
de indicador general del crecimiento econ6mico, particularmente 
apoyada en la cuantificaci6n de registros fiscales de amonedaci6n 
y extracci6n de metales.> Sin embargo, en menor medida se ha tra
tado de entender el esquema funcional de articulacicn regional del 
mercado interior como factor relevante del crecimiento. 

As!, no se ha intentado reconstruir un modelo macroeconomico 
regional comparatioo que permita establecer no s610 los cicIos re
gionales del crecimiento sino, particularmente, los esquemas orga
nizacionales del mercado en los distintos procesos de crecimiento 
y depresi6n. Hasta ahora se ha hecho hincapie en la diversidad y la 
peculiaridad de esos procesos y, en menor rnedida, en su coinci

3 EI mejor ejemplo en esa direcci6n sigue siendo el ensayo de Enrique Floresca
no e Isabel Gil, "La epoca de las reformas borb6nicas y eI crecimiento econ6mico 
en Nueva Espana, 1750-1808" en Historta general de Mexico, El Colegio de Mexico, 
Mexico, 1981. 

4 En esa linea los trabajos mas importantes son aun, eI de David Brading, Mine
ros y comerciantes en el Mexico borbonico, Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 
1975 y el modelo regional construido por Eric Van Young, en La ctudady el campo 
en el Mexico del siglo XVIII, Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 1989 y, tambien 
de este autor, "La era de la paradoja: la agricultura mexicana a fines del periodo co
lonial (1750-1810)" en La crisis, op. cit., pp. 21-49. 

5 Particularmente importantes son las fuentes seriales procesadas por Herbert 
Klein y John TePaske, Ingresosy egresos de la Real Hacienda de Nueva Espana, 
INAH, Mexico, 1986, pero tambien sus interpretaciones, -del primero, "La economia 
de la Nueva Espana, 1680-1809: un analisis a partir de las cajas reales", Historia Me
xicana, vol. XXXIV, nurn, 4, y de TePaske, "deneral tendencies and secular trends in 
the economies of Mexico and Peru, 1750-1810: the view from the cajas of Mexico 
and Lima", en Nils Jabonsen, y jurgen Puhle (cornps.), The economies of Mexico 
and Peru during tbe late colonial period, 1760-1810. Colloquin Verlang, Berlin, 
1986. Dos incisivas visiones criticas son las de John Coastsworth, "Los Iimites del ab
solutismo colonial: Estado y economia en el siglo XVIII", en op. cit. supra, y Pedro 
Perez Herrero "Los beneficiarios del reformismo borb6nico: metr6poli versus elites 
novohispanas", Historia Mexicana, vol. XLI, num, 2. 
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dencia, pero aun queda pendiente una comparacion sistematica." 
Asi, una renovada discusi6n sobre el crecimiento del siglo XVIII 
puede tomar ese sendero, destacando la primacia espacio-ternpo
ral de la produceion economica dominante en el esquema de lnte
graci6n regional del mercado intemo.? Desde esa perspectiva, que
remos retomar el comportarniento serial de los indicadores regio
nales de la circulaci6n de mercancias a traves de la renta de alcaba
las como instrumento de aproximacion al conocimiento de las pro
porciones cuantitativas de las tres esferas fundamentales de la cir
culaci6n: regional, mercado interne y sector externo. 

En otro trabajo planteamos una hip6tesis sobre el esquema re
gional de articulacion de Guadalajara con el mercado interno colo
nial a principios del siglo XIX.BAlii sosteniarnos sustancialmente que 
la base del crecimiento econ6rnico y la integracion regional del 
siglo XVIII se apoyaba en: a) formaci6n y crecirniento de un sector 
externo regional productor de alimentos e insumos mineros; b) in
tegraci6n del mercado urbane-regional de Guadalajara y sus regio
nes perifericas y c) la beneficiosa relacion del intercambio regional 
con el mere ado rninero novohispano, que result6 en un superavit 
empefiado en el sostenimiento y ampliacion de una significativa es
fera de importacion de la dernanda regional. Esto es, que el esque
ma regional de crecimiento se explicaba por una combinaci6n 
entre un proceso endogene de integracion regional y una amplia
ci6n de la esfera de circulacion hacia el mercado interno. 

En este esquema, la provisi6n de medios de pago, y circulaci6n 
(plata amonedada), dependi6 del intercambio con el mercado in
terno, "atraida por la circulaci6n", decia Abascal, asi como de la 
circulacion microrregional misma, segun el modele de mineria a 
escala, de explotacionciclica y dispersa.? Esta relaci6n entre circu

(, Un primer intento, a partir de fuentes alcabalatorias, 10 constituye eI trabajo de 
juan Carlos Garavaglia y juan Carlos Grosso, "De Veracruz a Durango: un analisis 
regional de Ia Nueva Espana borb6nica", Siglo XIX, vol. II, nurn. 4, 1987. 

7 Ya planteado por Sempat Assadourian hace una decada en "La orgunizacion 
economica espaclal del sistema colonial" en El sistema de la economia colonial, 
Nueva Imagen, Mexico, 1983, pp. 255-306. 

H Antonio Ibarra, "La organizaci6n regional del mercado interno colonial novo
hispano: Guadalajara a principios del siglo XIX (modelo cuantitatlvo)", mimeo, 1990. 

YAntonio Ibarra, "La rnineria local y el comercio colonial: el real de San jose de 
Aranjuez", Estudiosjaliscienses, nurn. 11, El Colegio de jalisco, 1993. 



laci6n interior y estructura de la dernanda regional se corresponde 
con la producci6n misma, forma parte constitutiva de ella, si bien 
no no es posible determinar sus proporciones cuantitativas preci
sas. As!, la fase de constituci6n del modelo regional de circulacion 
revela, en sus formas externas, el esquema de integracion y creci
miento. Por tanto, el peso del componente importado de la de
manda regional no s610 es cuantitativo, sino explicative de la evo
luci6n del modelo regional de crecimiento, de su solvencia, en 
razon de los enlaces con el mercado interno colonial. En todo ello, 
el exarnen de las tendencias cuantitativas del mercado regional nos 
puede ayudar a determinar las fases del crecimiento del sector 
mercantil de la economia, 

LA FUENTE: METODOLOGIA DE RECUPERACI6N Y PROBLEMAS 

DE CUANTIFICACI6N 

Existe una esfera "legal" de la circulaci6n mercantil novohispana, 
de la cual la renta de la alcabala es el indicador fundamental en 
tanto que refleja un proceso de ampliaci6n del mercado en una es
tructura economica aun sujeta a rutinas locales y autoconsuntivas 
de mercadeo.!? En efecto, si bien el crecimiento econ6mico que 
experiment6 Nueva Espana en el siglo XVIIIno signific6, inrnediata
mente, la mercantilizacion de todos los sectores de la economia, S! 
logr6 en cambio una articulacion compleja y diversa entre regiones 
y sectores de producci6n tradicionalmente restringidos. Asi, por 
ejemplo, la dernanda minera promovi6 el traba]o en salinas, minas 
de cobre, explotaciones de greta, salitre, tala de bosques, curtido 
de cueros, cultivo de cereales y cria de ganado mular, adernas de 
una suplernentaria producci6n alirnentaria para centros urbanos en 
expansion, creando activos circuitos de circulaci6n. I I 

Sirrrultaneamente, el control estatal directo sobre las rentas a la 
circulacion respondi6 al prop6sito de aumentar los ingresos de la 

Itl Para su explicacion, vease d estudio de epoca de Fabian FOnSeGl y Carlos Urru
tia, Htstoria general de la Real Hacienda, SIlCI', Mexico; y lu vision conternporanea de 
Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, Las alcubalas nouobispanas (J 776
1821), Banca CHEMI-AGN, Mexico, 19H7. 

II Assadourian, "La organizacion", loco cit., pp. 302-306. 
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laci6n interior y estructura de la demanda regional se corresponde 
con La producci6n misma, forma parte constitutiva de ella, si bien 
no no es posible determinar sus proporciones cuantitativas preci
sas. ASI, la fase de constituci6n del modelo regionaL de circulaci6n 
revela, en sus formas externas, el esquema de integracion y creci
miento. Por tanto, el peso del cornponente importado de la de
manda regional no s610 es cuantitativo, sino explicativo de la evo
luci6n del modelo regional de crecimiento, de su solvencia, en 
raz6n de los enlaces con el mercado interno colonial. En todo ello, 
el examen de las tendencias cuantitativas del mercado regional nos 
puede ayudar a determinar las fases del crecimiento del sector 
mercantil de la economia, 

LA FUENTE: METODOLOGIA DE HECUPERAcrON Y PROBLEMAS 

DE CUANTIFICACrON 

Existe una esfera "legal" de la circulaci6n mercantil novohispana, 
de la cual la renta de la 'alcabala es el indicador fundamental en 
tanto que refleja un proceso de ampliaci6n del mercado en una es
tructura econ6mica aun sujeta a rutinas Locales y autoconsuntivas 
de mercadeo.l? En efecto, si bien el crecirniento econ6mieo que 
experiment6 Nueva Espana en e1 siglo XVIIIno significo, inmediata
mente, la mercantilizaci6n de todos los sectores de la econornia, si 
logr6 en cambio una articulacion compleja y diversa entre regiones 
y sectores de producci6n tradicionalmente restringidos. ASI, por 
ejemplo, la demanda minera promovi6 el trabajo en salinas, minas 
de cobre, explotaciones de greta, salitre, taLa de bosques, curtido 
de cueros, cultivo de cereales y cria de ganado mular, adernas de 
una suplementaria produccion alimentaria para centros urbanos en 
expansi6n, creando actives circuitos de circulacion.U 

Simultaneamente, el control estatal directo sobre las rentas a la 
circulaci6n respondi6 al prop6sito de aumentar los ingresos de la 

10 Para su explicacion, vease el estudio de epoca de Fablan Fonseca y Carlos Urru
tia. Historia general de la Real Hacienda, SIICI', Mexico; y la vision contemponinea de 
Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, Las alcabalas nooobispanas (1776
IH21J, Banca CIlEMI-AGN, Mexico, 1987. 

II Assadourian, "La organizacion", loco cit.. pp. 302-30(,. 
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Real Hacienda, capitalizando fiscalmente la dinamica y la amplia
ci6n del mercado colonial', especialmente desde el ultimo tercio 
del siglo XVIII. La administraci6n centralizada de la renta de alcaba
las, desde 1778, signific6 un importante cambro en los ingresos fis
cales y, en proporci6n, en la regulaci6n del trafico interior de mer
candas de la tierra e Irnportadas.V Gracias a estas exacciones, po
demos conocer las redes del mercado colonial en los ultimos cin
cuenta anos de su administracion: rutas, Irnportes del comercio, 
mercancias, precios, intereses regionales, estructuras de demanda 
y solvencia ciclica de los mercados regionales. Sin embargo, son 
muchos y variados los problemas que la documentaci6n presenta 
para el analisis conternporaneo de la circulaci6n mercantil: confla
bilidad de los aforos, proporcionalidad de la circulaci6n legal en el 
conjunto del mercado, elasticidad de los precios, etcetera.P 

Aun asi, la documentaci6n de la renta de alcabalas sigue siendo 
una fuente privilegiada para reconstruir la estructura y dinamica de 
los mercados regionales, tanto en sus relaciones horizontales ~r
ganizaci6n espacial del trafico interior- como verticales -redes de 
intereses y estructura de circulaci6n. Asimisrno, las caracteristicas 
contables de la fuente permiten lecturas diversas, de las cuales en
sayaremos dos: 1) la reconstrucci6n de series largas sobre el com
portamiento relativo de los distintos ramos del comercio: efectos 
de la tierra, del viento y de importaci6n, tanto de Asia como de Eu
ropa, y 2) el examen detallado de la dinamica ciclica y estacional 
del abastecimiento urbano. 

Para ello, hemos seleccionado la colecci6n de Libros Reales y Ma
nuales de Alcabala,14 asi como los Libros del Viento,15 ambos de la 

12 Vease Garavaglia y Grosso, Lasalcabalas, op. cit.,pp. 11-15. 
1:\Vease criticas de Perez Herrero, "Los beneficiarios", op. cu.; pp, 215-218. 
14 AGNWAlcabalas-Guadalajara. Docurnentos por afio, 1791: caja 68 expediente 

(40); 1792; 68 (42) y (43); 1793; 70 (53); 1794; 70 (54); 1795; 71 (58); 1796; 72 (62); 
1798; 72 (64); 1799: 73 (67); 1800; 73 (73); 1801: 74 (76); 1803; 74 (80); 1805: 76 
(94); 1806: 76 (97); 1808: 77 (l01) Y (lOS). AfRAG: para eI afio 1790: libro 288: 1797: 
486: 1802:644; 1804:711; 1807:800: 1809:863; 1810:878; 1811:910. 

15 AGNM/Alcabalas-Guadalajara: 1790: caja 67, expediente (38); 1791: 68 (41): 
1792: 69 (45); 1793: 70· (53); 1795: 71 (69); 1799: 73 (70): 1800: 7?J (72); 1803: 74· 
(80); 1804: 75 (86) y 1805: 75 (92). AfRAG: 1793: libra 394: 17%: 457; 1797: 481; 1798: 
533; 1801: 630; 1806: 746; 1807: 812; 1808: 808: 1809: 861; 1810: 879 y 1811:929. 
• Datos del viento tornados de entero de cargos en Libras reales de Alcabala. 



receptoria y ciudad de Guadalajara, entre 1790 y 1811. Como es sabt
do, los primeros registran el conjunto de ramos sujetos a renta (parti
da de cargo) y administraci6n de la alcabala (partida de data), hacien
do particular distinci6n entre los efectos de la tierra (reino), de Europa 
y de China. Mientras que, en los segundos, podemos advertir los rit
mos del comercio al menudeo, particularmente de la periferia ruralde 
la ciudad. Esto es, la combinaci6n de los distintos tipos de indicadores 
permite reconstruir dos dinamicas diferentes, a saber, la del mercado 
urbano-regional y la del sector extemo al propio espacio regional, 
tanto en su componente importado (efectos de Europa y China) 
como extrarregional (efectos del reino). 

La reconstrucci6n serial de la renta permite, tambien, advertir 
las oscilaciones relativas entre los distintos ramos y, en su caso, se
fialar las tendencias generales del mercado. Por su parte, el exa
men de los ingresos del viento en relaci6n con los efectos del reino 
permite reconocer el proceso de articulaci6n end6gen8=ex6gend 
de la demanda regional, sus (in) correspondencias y la mutua com
pensaci6n. Otro recurso adicional es calcular el importe, por 10 
menos fiscal, de los distintos ramos de comercio. Asi, con algunas 
reservas que iremos acotando, puede estimarse tanto la estructura 
como la dinarnica del "gasto regional" en consumo final. 

En consecuencia, la lectura que haremos de las alcabalas de Gua
dalajara partira de cuatro series fundamentales entre 1790 y 1811, a 
saber: 1) la evoluci6n de la renta de alcabalas de Guadalajara, a nivel 
de la receptoria y la ciudad; 2) la evoluci6n urbana de los distintos 
ramos de la renta (efectos de Europa, China, reino y viento); 3) la 
evoluci6n comparativa de los ingresos por alcabalas para Guadalaja
ra, su hinterland agrario y el conjunto regional de la receptoria, dife
renciando zonas mineras y perifericas, y 4) los importes mensuales 
de la renta del viento para la ciudad de Guadalajara. 

En los tres primeros casos se pretende reconstruir el movimien
to a mediano plazo (20 afios), con base en el criterio de recauda
ci6n de la renta: cuora.I" estructura fiscal y territorial.!? 

16 Entre 1791 y 1810 Ia renta de alcabalas fue uniforme en 6% ad valorem de 10afo- DlU.c><f,::' 
rado, 8% en 1790 ya partir de 1810 se aiiaden corurtbuctones extraordinartas de gue- ..',-" 
rra. Sin embargo, hemos manejado series uniformes y, para eI C3SO del cilculo del im
porte del comercio regional aislamos, estos mos. 

17 Para ello hemos considerado la serie de Guadalajara y su btnterland(las subre
,;.-;' 
\}"I \

105 ,1C;._. 



106 

Sin embargo, no se soslayan algunos problemas relevantes 
como la introduccion de "contribuciones parrioticas" (1810·1811), 
ni tampoco lagunas de informacion por ramos entre 1805 y 1806. 
En el primer caso, hemos aislado los alios atipicos que distorsio
nan el calculo del producto regional en circulacion y, en el segun
do, hemos interpolado las cifras en relacion con la tendenda parti
cular de cada ramo y las proporciones relativas que cada tipo de 
comercio represento en la renta total, antes y despues del vacio, 

LA EVOLUCION CUANTITATIVA DE LA RENTA: TENDENCIAS RELEVANTES 

Las tendencias semiseculares del periodo, 1760-1809 

La regionalizacion de los indicadores globales de la Real Hacienda 
novohispana ha revelado, entre otras tendencias, la relacion entre ac
tividad economica regional y los ciclos de recaudacion fiscal.l" En 
ese contexto la caja real de Guadalajara experimento, hacia la segun
da mitad del siglo XVIII, una tendencia ascendente que multiplicaria 
par cuatro los ingresos totales entre 1760 y 1790; pero, en particular 
los ingresos derivados del comercio e intercambio --entre los que se 
incluian las distintas a1cabalas-, observaron un crecimiento acelera
do, quintuplicando su importe en ese lapse'? (vease gcifica 1). 

Sin embargo, un examen especifico de la renta de alcabalas 
muestra que las cuspides logradas en la decada de 1780 observa

reptorias de La Barca, Tepatitkin, CuqU!O,Tlajornulco, Etzatkin, Tequila y S. Cristobal), 
Jndependienternente de otras suhreceptorias distantes que a 10largo del periodo se au
tonornizaran como Aguascalientes y Tepic, 0 bien se desagreganin de la adrninlstra
cion de Guadalajara, como el real del Rosario. Asl, entre 1790 y 1806 aparece cornpren
dida lu de Aj,'Uascalientes, Tepic hasta 1794 y real del Rosario hasta 1801. 

IH "Esta rapida vision de la evolucion de las tesorerias regionales durante el siglo 
XVIII -resume Klein- hu mostrado, entre otras COS:JS, la importancia de la relacion entre 
una re[!irin determinada, el tipo de economia que se desarrollaba en ese lugar y la 
clase de impuestos que alii se percihian." Herbert Klein, La economia; loc. cit; p. '57'5, 
cursivus nuestras, Vease par.! Guadalajara las rendencias respecto a otras cajas en los 
cuadros 1, 3, 4 y '5. 

19 Segun la cuantifieaci6n que hu hecho Klein, los mgresos totales de la caja real 
de Guadalajara pasaron, en la decada de 17'50, de un prornedio anual de 296 000 
pesos a mas del mill6n al final del siglo; entre tanto, los ingresos derivados del co
mereio en ese mismo lapso pasaron de 70 000 a cerca de 220 000 pesos como pro
rnedio anual. Vease Klein, ibid., euadros 1,3 Y4. 



ron una interrupci6n significativa en su tendencia al crecimiento, 
especialmente a mediados de la decada siguiente, se aprecia en
tonces caida tendencial en tres fases definidas: cortes depresivos 
(1790, 1793 Y 1796) can recuperaciones inrnediatas (I792, 1794 Y 
1797-1798), estabilizandose ciclicamente entre fines del siglo XVIIIy 
1809, para desplomarse despues de 1810 (vease graflca 2). 

Otra observaci6n nos indica el examen comparativo de los nu
meros indices de las alcabalas de la receptor/a y la ciudad (veanse 
cuadros 1 y 2). Asi, en una escala a mediano plaza seobserva para 
la primera tendencia que, a partir de 1791, se acusa un movimiento 
depresivo sesgado par caidas (1791 y 1796) y recuperaciones pro
porcionales (1792, 1797-1798), pero que, en conjunto, expresan 
una caida tendencial. Otro comportamiento, mas alternado, puede 
reconocerse en las rentas urhanas: proporcional depresi6n a la ten
dencia glohal (1791 y 1796) Yrecuperaci6n sistematica a mas largo 
plaza (1797-1800). Can ella, se destacan dos procesos simultaneos, 
uno administrativo y otro del mercado: par una parte se indepen
dizan las rentas de Tepic, Aguascalientes y Rosario suprimiendo as! 
la distorsi6n de sus rentas en el total, mientras que, par la otra, se 
expresa mas claramente la. integraci6n mercantil urbane-regional 
de Guadalajara (grafica 3). 

En particular el ultimo proceso de integraci6n urbane-regional 
puede ser confirmado par el comportamiento del ramo del viento 
(comercio al menudeo) y su comparaci6n can la renta del reina, ya 
que mediante ellos se expresan las tendencias del consume local e 
interregional. Asi, el consistente aumento en la renta del viento re
flejaria, segun nuestro modelo, una mayor importancia relativa del 
proceso de mercantilizaci6n urbane-regional en correspondencia 
can la proporcional disminuci6n de la circulaci6n de efectos del 
reino, especialmente desde principios del siglo XIX (grafica 4). 

Para resumir, el periodo de nuestro analisis permite ohservar 
dos tendencias definidas: par una parte, un movimiento de des
censo prolongado en las rentas de alcahala para la receptoria y, 
par otra, la sucesi6n de dos fases alternas de caida y recuperaci6n 
en la fiscalidad urhana. En conjunto, se puede analizar el camhio y 
la continuidad en la estructura mercantil s610 a partir del examen 
particular de los distintos ramos, expresi6n puntual de camhios en 
la estructura de la demanda urbane-regional. 
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Tendencias a la regionalizaci6n de la renta, 1790-1811 

La receptoria de Guadalajara, ademas de ser la cabecera de la ad
ministraci6n foranea de alcabalas regional, tenia su propio ambito 
de recaudaci6n en el que, temporalmente, se comprendieron las 
subreceptorias de Aguascalientes, Tepic y Rosario.P EUG> represen
ta un doble problema: por una parte, evaluar el peso relativo de 
elIas en el total de los ingresos de la receptoria y, mas significativa
mente, explicar la relaci6n econ6mica que explicaria por que se 
controlaba administrativamente su recaudaci6n desde la capital, a 
tantas leguas de distancia. 

La importancia relativa de estas subreceptorias en el total es signi
ficativa para la primera mitad del periodo, esto es, entre 1790y 1801, 
ya que su valor oscil6 entre una cuarta y una tercera parte de la renta 
total.21 Sin embargo, es interesante observar que justamente en el pe
riodo de su mayor gravitaci6n las oscilaciones de la curva total son 
mas acusadas, mientras que la tendencia de Guadalajara guarda una 
cadencia mas homogenea e, incluso, una vez regionalizada su admi

20 El exarnen por receptoria evita una duplicidad de contabilidad de ingresos, 
como en las series compiladas por Garavaglia y Grosso, Las aicabalas, op. cu, donde 
no se descuentan los cargos de Tepic, Aguascalientes y Rosario de la cuenta general 
de Guadalajara. 

21 Peso re1ativo de los ingresos de las subreceptorias subaltemas a Guadalajara: 

.hiairelaNvo Aguascalientes Tepic Rosario Conjunto 
1790 10.8 8.4 4.3 23.5 
1791 13.9 7.1 4.9 25.9 
1792 9.7 12.3 6.4 28.4 
1793 14.6 8.7 6.2 19.5 
1794 7.9 9.3 12.6 29.8 
1795 18.6 1.5 9.4 29.5 
1796 21.1 10.9 32.0 
1797 26.5 10.0 36.5 
1798 27.9 9.9 37.8 
1799 25.4 9.4 34.8 
1800 17.4 8.2 25.6 
1801 21.4 11.5 32.9 
1802 17.3 17.3 
1803 17.6 17.6 
1804 17.7 17.7 
1805 14.6 14.6 
1806 17.8 17.8 
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nistracion, la renta urbana tiende a crecer (graflca 5). Por tanto, aun 
restando el importe de estas en la recaudacion urbana, la tendencia a 
la primacia urbane-regional de Guadalajara es incontestable. 

Ahora bien, la importancia territorial de la estructura de recau
dacion de Guadalajara puede apreciarse en un agrupamiento de 
localidades, partiendo de la ciudad y de su territorio agricola inme
diato, su hinterland, hacia centros microrregionales de importan
cia radial, a saber, Aguascalientes, Lagos y Tepic. Pero tambien en 
zonas de mineria a escala y dispersa, como Guachinango, San Se
bastian y Tornatlan, 0 bien distantes centros mineros como el de 
Rosario. En principio, el esquema muestra un arreglo correspon
diente a la base territorial de la circulacion regional, asi como una 
orientacion hacia las avenidas extemas del mismo: Guadalajara en 
el vertice de una red interregional que enlaza el camino de tierra 
adentro por Lagos y Aguascalientes, con el Bajio y Michoacan por 
la Barca, y con la costa occidental por Tepic, Pero tambien, en otro 
sentido, territorios perifericos donde el laborio de minas es una ac
tividad dominante. 

En este modelo, el cido de las importaciones ultramarinas 
muestra un grade de articulacion significativa de esta red microrre
gional de circulacion con Guadalajara. Asi, en proporclon a su es
cala local, puede advertirse la correspondencia en la composicion 
de las rentas de Europa y su movimiento, notandose una alta pro
porcion en la cuota general entre 1792 y 1799, sobre todo, por su 
importancia, en Aguascalientes y Lagos. 

Tendencias de los ramos de alcabala y cambios en 10 demanda 
urbane-regional, 1791-1809 

En varios sentidos, el examen del comportamiento de las rentas al
cabalatorias para la ciudad de Guadalajara tiene una gran significa
cion, tanto por el tamafio del mercado y su liquidez como por el 
caracter regulador de la oferta regional derivada de su sustancial 
funcion centralizadora y distribuidora. Asi, un primer problema 
sera el de diferenciar la importancia relativa de las dlstintas rentas 
en el valor global de la circulacion urbane-regional. A nivel de in
gresos globales se aprecian dos principales tendencias: entre 1790 
y 1800, la proporcion de las rentas urbanas en el total "arlo entre la 
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mitad y un tercio del total, pero s610 a partir del cambio de siglo 
0799-1800) la centralizaci6n urbana se expres6 clararnente, cuan
do su importe iba de la mitad a cuatro quintas partes en el fin del 
periodo (grafica 6). 

Las distintas categorias de demanda reflejan, tarnbien, sus pulsa
ciones en la renta de a1cabalas. Asi, las relaciones entre los ramos 
particulares y la CUIva general de ingresos de la alcabala urbana de 
Guadalajara muestran algunos rasgos relevantes, a saber: 1) la alta 
coordinaci6n entre la curva de a1cabalas para efectos de Europa y 
el total recaudado (grafica 7); 2) la relaci6n inversamente propor
cional entre el aumento en la recaudaci6n del viento y la disminu
ci6n sustantiva de la renta por efectos del reino y, por ultimo, 3) el 
consistente aumento de la renta del viento a 10 largo del periodo 
(grafica 8). 

En via de hipotesis, podemos afirmar que este comportamiento a 
mediano plaza guarda correspondencia con el modelo de articula
ci6n del mercado regional de Guadalajara COn sistema econ6rnico 
colonial; ya que, dadas las altas cuotas de efectos importados en el 
conjunto de 10 gravado, este define el curso del intercambio inte
rior, las ventajas relativas del mismo ysu compensaci6n responde, 
precisamente, a su contrario contable que son las extracciones re
gionales. Asi, podemos afirmar que el financiarniento del gasto en 
importaciones es posible gracias al saldo positivo con el mercado 
interno; por tanto, la curva de la renta de Europa reflejar-tazersa
mente, la liquidez regional del mercado. Ba]o este supuesto pode
mos observar que, entre 1791 y 1796, la baja general de rentas coin
cide con el descendente peso de las importaciones en el total, de 
un tercio a un decimo, seguido por una fase acusada de recupera
ci6n entre 1798 y 1803, en que las importaciones representaron la . 
rnitad de 10 aforado para descender atenuadamente hasta 1808, in
terrumpiendose la lenta recuperaci6n hacia 1810 (graflca 9). 

Ahora bien, una comparaci6n del componente importado de la 
demanda Cefectos de Europa y China) con el interno (efectos del 
reino y viento) complementa esta impresi6n. Tendencialmente, 
durante todo el periodo la relaci6n va de 0.a-0.8 a 1, es decir, de 5 
a 7 reales de efectos importados por cada peso cobrado al trafico 
interno, esto es, su importancia relativa es positiva una vez elirni
nadas las oscilaciones anuales. Por su cuenta, la evolucion anual 
de la relaci6n cobra importancia en el reconocimiento de los ciclos 



de introducciones de ultramar: 1791-1797 descenso; 1798-1802 re
cuperacion; 1803-1805 cuspide, y 1806-1810 oscilacion sobre el 
promedio general. En conjunto, la relacion con el traflco interior se 
mantiene en un promedio de 0.7 a 1 y, solo para cincoaiios, la re
lacion se hace significativa a uno (1791, 1806 Y 1810), 0 bien, / 
mayor a uno (1803-1805), esto es, superior al trafico de la tierra/ 
(grafica 10). Ello sugiere que, precisamente, el nivel de actioidad 
econ6mica regional preside el movimiento de los indicadores del 
trafico con el exterior. 

En este plano, el comportamiento de la renta del viento refleja, 
a largo plaza, la afirmacion de la tendencia sefialada. Como obser
vamos arriba, la relacion inversa entre demanda regional de efec
tos del reino y demanda local se acusa a 10 largo del periodo, afir
mando la tendencia de la integracion urbane-regional del abasto 
de Guadalajara. Este proceso, ya estudiado por Eric Van Young,22 
estara en el centro de la nueva constitucion econornica regional de 
Guadalajara en el siglo XIX, ya que fue, a la vez que indicador de su 
"alta regionalidad't.F' eje de la rearticulacion end6gena del merca
do regional al momenta del hundimiento del esquema novohispa
no del mercado interno. 

La curva de la alcabala del viento, denota entonces el lento y 
consistente proceso de afirmacion de una territorialidad urbano
rural del nuevo mercado, es decir, regional. Mediante el rnovimien
to mensual de la irnposicion es posible advertir esta tendencia que, 
una vez eliminadas sus oscilaciones estacionales, muestra un com
portarniento homogeneo (grafica 11). Sin embargo, para reconocer 
la existencia de alteraciones en el comportamiento estacional del 
abasto hemos considerado afios promedio de ciclos hornogeneos 
de crecimiento 0793, 1797 Y 1806) Ydecrecimiento relativo (1795, 
1799, 1807), para contrastar su comportamiento estacional. 

Asi, es posible observar que en los anos de ascenso de la renta 
global 0793-1797-1806), al margen de las diferencias de valores, se 
constata una sincronia en el movimiento conjunto y, significativa

22 Van Young, "Hinterland y mercado urbano: e1 caso de Guadalajara y su re
gion", La crisis, op. cit., pp. 199-245 

2~ Eric Van Young, "<Sonlas regiones buenas para pensar?: espacio, clase y Esta
do en la historia mexicana", Seminario de Historia Regional, Posgrado de Economia
liNAM, mimeo., 1991. 
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mente, una acusada variaci6n estacional definiendose elaramente los 
montes (febrero/marzo y agosto/septiembre) y valles (mayol junio y 
octubre/noviembre) del cielo estacional (gr:ifica 12). Mientras tanto, 
llama la atenci6n en los anos de caida de la renta global la atonia 
entre las tres series (1795-1799-.1807) y el desfase en la secuencia de 
montes y valles (grafica 13). De ellos podemos intuir que la dinamica 
agraria gravita con mayor importancia en los anos de expansion, re
gularizando la cadencia del cielo, mientras que en los afios de baja la 
irregularidad puede obedecer a la introducci6n de efectos de consu
mo cotidiano de mayores distancias, de otros contextos ecol6gicos. 

En resumen, podemos afirrnar que las tendencias relevantes de 
la renta de alcabala urbana de Guadalajara nos rnuestran dos pro
cesos complementarios, a saber: 1) la significatiua importancia 
del componente importado en la demanda global en todo el perio
do, su correspondencia ciclica respecto al total y la alta proporci6n 
respecto de los efectos de la tierra introducidos en el mercado ur
bano, y 2) la expresi6n del proceso de autonomizaci6n regional 
del abasto urbano respecto de los efectos del reino, representado 
por la relaci6n inversa entre sus rentas, De ella, puede coneluirse 
que, junto con la integraci6n territorial del espacio urbano-regional 
de Guadalajara, puede advertirse un entrelazamiento de los flujos 
extrarregionales de circulaci6n, principalmente de importaci6n, 
con el movimiento regional de intercambio del mercado interno, 
La capacidad de compra de efectos importados refleja no ya una 
economia deflcitaria, sino la existencia dinarnica de una esfera de 
compensaci6n de intercambios que, en nuestro concepto, es el en
lace externo con el mercado interne colonial novohispano. 

HIP6TESIS PARA UN MODELO DE LA CIRCULAcr6N REGIONAL: 

ESQUEMA DE CONSTRUCCI6N 

Con el analisis serial de los ingresos alcabatorios no se puede sin 
embargo estimar un proceso de ampliaci6n de la circulaci6n que 
guarde relaci6n con el modelo regional de crecimiento econ6mico. 
Empero, el registro de grandes tendencias en los valores del traflco 
regional merece una explicaci6n mas compieta, en tanto aproxi
maci6n al esquema de articulaci6n regional con el mercado inter
no colonial. 



I 
Para ella, trataremos de formalizar algunas relaciones basicas 

con el proposito de estimar el nivel de gasto requerido por la dina
mica de mercado, asi como la estructura de la dernanda que se ad
vierte entre las distintas esferas de circulad6n y sus transformacio
nes dinamicas. EI esquema propuesto parte de algunas considera
clones sobre la naturaleza de la circulacion que vinculan esta esfera 
con la producci6n reglonal.v' 

Como ya mencionamos anteriormente, desde nuestro punto de 
vista la relaci6n que guardan las magnitudes de la circulacion y su 
dinamica ciclica se explican por el propio modelo de crecirniento 
regional, y por su forma de inserci6n en el esquema de articula
cion del mercado interno colonial novohispano. Esto es, la amplia
ci6n dinarnica de la esfera circulatoria revela, indirectamente, un 
aumento en la liquidez de la econornia regional devenida de su 
productividad interna y de sus enlaces con la producci6n domi
nante. La circulacion, en cuanto momenta constitutivo del cicio del 
capital, expresa tambien los ritmos y magnitudes del proceso de 
producci6n, si bien no de manera directa y simple. 

Y es este mismo proceso de extension del ciclo circulatorio del 
capital mercantil el que explica, en proporci6n, un dinamico pro
ceso de rnonetizacion aun en forma de representacion del valor. 2S 

La forma regional que adopta dicha circulacion, ese intercambio 
provechoso con la demanda rninera, permite determinar en la esfe
ra del consumo los ritmos de la econornia como conjunto. 

24 Asi entendemos la propostcion de Marx segun la cual la producci6n deterrnina y 
se ve deflnida par los otros mementos de su existencia, como la circulaci6n. En sus pa
labras: "Una producci6n determinada, par 10 tanto, determina un consumo, una distri
buci6n, un intercambio determinados y relaciones reciprocas determinadas de estes di
ferentes momentos. A decir verdad, tarnbien la producci6n, hajo su forma unilateral, 
estd a su vez determinada por los otros momentos. Par ejemplo, cuando el rnercado, 0 

sea la esfera del cambia, se extiende, la producci6n amplia su ambito y se subdivide 
mas en profundidad... Entre los diferentes momentos tiene lugar una accion reciproca, 
Esto ocurre siernpre en todos los conjuntos orgarucos." Elementosfundamentalespara 
fa critica de fa eamomia politica., edici6n de Jose Arid) et al., Siglo XXI Editores, Me
xico, 197H, p. 20, cursivas del autor, 

25"Una cosa es dam desde el cornienzo -afirmaba Marx-, que si el dinero es rueda 
de circulucion par.! la rnercancia, la mercancia 10 es lgualmente pam el dinero, Si el di
nero hace circular las rnercancias, las mercancias hacen circular el dinero. De tal modo 
la circulacion de rnercancias y la circulaci6n de dinero se condicionan reciprocarnen
te." Ibid., p. 119. 
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A partir de este esquema tomamos la ecuaci6n general del ingre
so para determinar la estructura y componentes de esa demanda de 
consumo que pasa par el mercado fiscalmente regulado. Asumimos 
que el importe de 10 aforado significa s610 una aproximaci6n a los 
valores reales y que la proporci6n de mercandas que circula en este 
ambito es la parte significativa de la demanda de mercado. 

Asi, tenemos que, considerando el ingreso regional como la re
laci6n entre consumo, inversi6n y saldo externo (exportaci6n 
menos importacion), se puede desprender el consumo regional ex
presado como: 

1) Yr = Cr + Ir + (X - M)r; 

donde 

2) Cr + Mr = Yr -(Ir + Xr); 

y desplegando la identidad del consumo tendremos que este se re
presenta en sus componentes locales (Cg) y novohispaaos (Cne) 
del consumo interno (Cint) y, complementariamente, de importa
ci6n (Cm) tanto de Europa (Cme) como de China (Cmch); asi, ten
dremos que 

3) Cr = Cint + Crn, 
4) Cr = (Cg + Cne) + (Cme + Cmch). 

En este ultimo caso, la identidad que guardan sus componentes 
can los registros fiscales permite establecer relaciones reciprocas a 
partir de los valores estimados par la renta de alcabalas, can el pro
p6sito de establecer las variaciones estructurales en la demanda, 
tanto entre esferas de circulaci6n (Cint y Cm) como entre categorias 
del consumo (Cne y Cme, par ejemplo). Asi, para el primer caso, 
tendriarnos las siguientes relaciones significativas: a) proporci6n 
del consumo importado sabre el total interno (Cme + Cmch/Cg + 
Cne = Cm/Cint); b) proporciones entre consumo del reino y regio
nal (Cne/Cg) y, par ultimo; c) proporciones entre consume externo 
y regional (Cme + Cmch + Cne/Cgr). 

Ahara bien, para estimar el volumen de "exportaci6n" regional 
requerido como financiamiento del consumo interno, debemos 
convertir el deficit comercial en saldo favorable can el reino consi



derando un plus como utilidad del intercambio C(JD, que permita 
establecer eJ cambio; por tanto, tendremos: 

5) Cm + Cne - Cg = Yg-ne + Gi; de esto podemos desprender 
una identidad del ingreso regional requerido para el intercambio 
global como 

6) Yri = (Y r-rie) + Gi; 
donde Yr - ne = Orne - Drne, 10 cual es el saldo de oferta-dernan
da con el reina, en el que incluimos la plata que, co1110 medio de 
pago, se destina a saldar importaciones, asi tendremos, 

7) Yri = (Orne - Drne) + (Gi - Mp): 

Entendiendo que de la utilidad del intercambio se deducen los 
costos rnetalicos del consumo de importaci6n. 

En conjunto, el sistema de identidades se propone estahlecer un 
metodo sistematico para encontrar referencias relativas sobre el 
nivel de ingreso requerido para financiar demanda y, en su dinami
ca a mediano plazo, las transformaciones estructurales de la 
misma. 

CONCLUSIONES Y CONJETURAS: HACIA UN MODELO DINAMICO 

DE LA CIRCULACION REGIONAL NOVOHISPANA 

EI calculo de los valores del comercio, estimados por el importe de 
alcabalas, nos muestra magnitudes corrientes que permiten calificar 
el valor del trafico regulado y los requerimientos monetarios regio
nales para su consumo ya que, segun nuestro modelo, debian finan
ciarse con el beneficio del intercambio extrarregional. Asi, el gasto 
anual en importaciones asociado a las introducciones del reino 
sumo en conjunto -promediando los tres quinquenios- mas de 1.7 
millones de pesos, de los cuales 1.2 de importaciones debian cubrir
se con plata (Mp) y, por tanto, el intercambio con el reino debi6 
haber representado mas de 2 000 000 de pesos liquidos, consideran
do costos y utilidades del mismo. 

Ahora bien, el intercambio con el reino signifie6 un tercio de la 
oferta de productos de la tierra; par tanto, la compensaci6n del 
mismo dehi6 hacer aumentar en el doble el importe del producto re
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gional, ya que a la vez que cubria dos tercios de la demanda regional, 
debia tambien saldar el gasto novohispano. Por tanto, podemos cal
cular en otros 2 000 000 el importe de los productos regionales en cir
culaci6n. De ello resulta que las proporciones entre consumo interno 
y extrarregional nos indican un valor promedio de la circulaci6n re
gional cercano a los 4 000 000, ello solamente en los centros alcabala
torios de la administraci6n de Guadalajara. Esta aproximacion resulta 
consistente con el analisis cuantitativo que hemos hecho de las esti
maciones del intendente Abascal, entre 1802 y 1803, que calculaba en 
un promedio de 7 000 000 el producto regional que pasaba por el 
mercado.F' 

Por otra parte, al examinar el sistema de relaciones sectoriales 
de la demanda regional se revelan, con mayor detalle y coherencia, 
las tendencias observadas en el analisis a largo plazo. Asi, con el 
prop6sito de precisar los indicadores dinarnicos del modelo, 
hemos tornado tres periodos quinquenales correspondientes a mo
mentos caracteristicos del comportamiento tendencial de las rentas 
regionales, a saber: 1791-1795 con oscilaciones anuales bruscas, 
1799-1803 con una estabilizaci6n relativa y 1807-1811 con una 
caida tendencial sistematica (veanse cuadros 3 y 4). 

En el manejo de los promedios quinquenales pueden advertirse 
algunas caracteristicas regionales, esto es, para la receptoria, que 
puntualizan las graficas. 1) una disminuci6n tendencial del consu
mo global arrastrado por su componente irnportado (Cimp/Cgr), 
disminuyendo simultanearnente su peso relativo en el total, de 43 a 
40%; 2) una lenta reducci6n del consumo interno, particularmente 
acusado en los productos del reino, cuyo componente se contrajo 
en mas de la mitad de su importancia relativa (Cr/Cint), en tanto 
que los bienes regionales gravados por el viento incrementaron su 
peso en esa misma proporci6n (Cg/Cint), y 3) a nivel de las esferas 
de circulaci6n, la relaci6n entre oferta regional (Cg/Cgr) y extrarre
gional (Gext) aparece como un movirniento coordinado de signo 
opuesto en las proporciones totales, con un aumento de 31 a 47% 
el primero, y una disminuci6n correlativa del otro entre 69 y 53%. 
Sin embargo, en el periodo en su conjunto la proporci6n entre el 
consumo local (38%) y extrarregional (62%) sugiere la existencia 

26 Antonio Ibarra, "La organizaci6n", loco cit. Vease especialmente las relaciones 
fundamentales del modelo abierto, en eJ apendice, 
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de un mercado abierto, muy articulado con respecto a la demanda 
del espacio colonial, incluso con un dinamismo local significativo 
(veanse cuadros 5 y 6). 

Ahora que, si apreciamos el mercado urbano de Guadalajara, 
encontraremos algunas tendencias mas acusadas, a saber: 1) una 
disminucion mayor en el componente importado que, de represen
tar mas de la mitad del consumo urbano, se contrajo a un 42%, 
siendo fundamentalmente efectos de Europa (95% en prornedio), 
pero 2) mas drastica es la caida del consumo en efectos novohispa
nos, que, de representar mas de un tercio del total, bajo a un 18%, 
proporcionalmente al incremento sustantivo de la oferta regional, 
que llego a representar mas de cuatro quintas partes del consumo 
interior de la tierra; 3) aumento significative de la oferta regional, 
de un tercio a cerca de la mitad del consumo global, expresando 
sustancialmente el proceso de integracion urbano-regional de Gua
dalajara. De este modo, si bien las proporciones entre la oferta re
gional y la extrarregional para el periodo son semejantes a la re
ceptoria, enla demanda urbana es apreciable el doble proceso de 
integracion mercantil a circuitos novohispanos y el fortalecirniento 
de la territorialidad rural del mercado urbano, su hinterland. 

Esta ultima cornbinacion de procesos nos revela la dinamica or
ganica de un mercado con una alta cornposicion del factor impor
tado en su demanda, pero que crece mas dinarnicamente en su 
oferta interna, regional. Este es quizas el rasgo caracteristico de la 
reestructuracion del mercado urbano-regional de Guadalajara en la 
fase tardia del periodo colonial. 

De todo ella podemos desprender, antes que conclusiones, mas 
bien conjeturas: 1) la explicacion del crecimiento regional puede tam
bien expresarse en sus indicadores de gasto, en su composicion y es
tructura; 2) los ritmos y proporciones del cambio en la oferta regional 
y en elconsumo global expresan, con precision, procesos combina
dos de integracion urbano-regional y de arnpliacion de la esfera de 
circulacion regional: el abastecirniento urbano es su indicador, y 3) 
los mecanismos de financiamiento de la demanda importada deben 
explicarse, en una economia no minera, por la articulaclon regional 
al mercado interno colonial, a la demanda de la circulacion minero
mercantil, Es este ultimo mecanismo el que explica la solvencia del 
mercado urbano de Guadalajara, junto con la compleja y dinamica ar
ticulacion interna del mercado urbano-regional. 

.1 
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Cuadra 1. Numeros indices de alcabalas mercado 
urbano-regional, Guadalajara 1790-1811. 

Alia Ciudad Receptoria 

1790 112.5 126.2 
1791 120.3 139.5 
1792 72.6 102.8 
1793 105.0 145.8 
1~94 76.2 129.0 
1795 92.1 135.5 
1796 79.0 124.1 
1797c 54.7 67.3 
179H 64.9 99.6 
1799 95.H 117.7 
1HOO 102.1 9H.3 
1H01 100 100 
1H02 lOH.7 94.7 
lH03 122.H 107.3 
lH04 i 104.4 96.H 
isos' 92.5 102.5 
lH06 i HH.5 90.9 
lH07 125.2 91.5 
lHOH 9H.6 7H.1 
lH09 115.2 86.9 
lHl0 115.2 H1.1 
1H11 79.H 54.0 

I Interpolado por rasa de crecimiento. 
t, Calculado pm diferencia contable. tHaI = 100. 



Cuadro 2. Niirneros indices de la alcabala en la ciudad 
de Guadalajara, 1790-1811 

Ano Europa China Rein0 Viento 

1790 197.3 193,3 108.1 73.1 
1791 215.2 89.7 96.2 74.1 
1792 97.6 59.6 62.7 64.4 
1793 126.8 1.0 67.0 68.4 
1794 85.2 1.4 87.0 74.0 
1795 122.3 58.2 75.2 8004 
1796 80.6 16.3 67.3 63.9 
1797c 36.3 88.4 61.8 71.7 
1798 33.6 78.0 66.7 79.3 
1799 107.2 17.1 78.3 90.1 
1800 125.1 15.2 122.9 86.7 
1801 100 100 100 100 
1802 137.3 271.4 63.4 98.9 
1803 208.4 56.7 70.9 97.0 
1804 i 187.6 10.4 71.3 99.1 
1805; 170.7 8.5 71.2 112.3 
1806; 155.3 7.0 71.1 119.1 
1807 142.3 5.7 71.0' 140.2 
1808 112.9 96.7 64.4 118.3 
1809 167.0 12.9 61.4 125.2 
1810 184.9 1.1 45.9 117.3 
1811 41.2 .1 33.4 121.8 

I Interpolado par rasa de crecimiento. 
c Calculado par diferencia contable. 1801 = 100. 
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