
Redes sociales e instituciones
 
comerciales en el imperio espaiiol,
 

siglos XVII a XIX
 

Antonio Ibarra • Guillermina delValle Pavon 
(coordinadores) 



Redes sociales e instituciones
 
comerciales en el imperio espafiol,
 

siglos XVII aXIX
 
Antonio Ibarra • Guillermina del Valle Pavon 

(coordinadores) 

m'
LillJiuJ
 
Instituto
 
Mora
 



DEWEY LC 

382.94607 HF 

RED.s 3238 

R43 

Redes sociales e instituciones comerciales en el imperio espafiol, siglos XVII a XIX / 

coordinadores Antonio Ibarra y Guillermina del Valle Pavon. - Mexico : 

Instituto Mora: UNAM, Facultad de Economia, 2007. 

342 p. : il. ; 23 em. - (Historia economical. 

Incluye referencias bibliograficas e Indicc 

ISBN 978-970-684-169-8 

1. Espana - Colonias - Comercio - Historia. 2. Espana - Colonias - Condicio

nes sociales - Historia. I. Ibarra, Antonio. II. Valle Pavon, Guillennina de. III. Insti

tuto de Investigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora (Mexico, D.F.). IV ser. 

Ilustracion de portada: Mariano Cuesta Domingo, Rumboa 10 desconocido: naveg(Jntes y
 

descubridores, Mexico, Patria, 1992.
 

Primera edicion, 2007
 

Derechos reservados © 2007,Universidad Nacional Autonorna de Mexico,
 

Facultad de Economia
 

Ciudad Universitaria
 

04510, Mexico, D. F.
 

Derechos reservados © 2007, Instituto de Investigaciones Dr.Jose Maria Luis Mora
 

Plaza Valentin Gomez Farias 12, Sanjuan Mixcoac,
 

03730, Mexico, D. F.
 

Conozca nuestro catilogo en <www.mora.edu.mx>
 

ISBN: 978-970-32-5414-9 Facultad de Economia
 

ISBN: 978-970-684-169-8 Instituto Mora
 

Impreso en Mexico
 

Printed in Mexico 



lNDICE 

Introducci6n. Las redes sociales como explicaci6n del pasado 
Guillennina del Valle PavOn y Antonio Ibarra 7 

Redes mercantiles entre el Atlantico y el Mediterraneo 
en los inicios de la guerra de los Treinta Afios 

Renate Pieper y Philipp Lesiak 19 

La malla inconclusa. Veracruz y los circuitos comerciales 
lusitanos en la primera mitad del siglo xvn 

Antonio Garcia deLeon 41 

Redes mercantiles en torno a la plata en el norte minero 
novohispano. Segunda mitad del siglo xvn 

Maria Teresa Huerta 85 

Relaciones de negocios, familiares y de paisanaje 
de Manuel Rodriguez de Pedroso, conde de 
San Bartolome de Xala, 1720-1770 

Guillermina del Valle PavOn 117 

La casa de conductas de Pedro de Vertiz 0 el giro del comercio 
en Nueva Espana: la confianza y la pronta circulaci6n 
de la plata (1760-1810) 

Clara Elena Suarez. Argjiello 141 

it 



El comercio de los montaiieses con America. 
La Casa Gutierrez a fines del siglo xvm 

Maria Concepcion Gavira Marquez 161 

El impacto de las reformas borb6nicas en las redes 
comerciales. Una visi6n desde el Pacifico hispano, 1762-1815 

LuisAlonso Alvarez 187 

Redes sociales, practicas de poder y recomposici6n familiar 
en la provincia de Acayucan, 1764-1802 

Alvaro Alcantara Lopez 215 

LasJuntas de Comercio en el Rio de la Plata. 
Los comerciantes y sus estrategias de acci6n colectiva 
a finales del siglo xvm 

JavierKraselsky 249 

Redes de circulaci6n y redes de negociantes 
en el mercado intemo novohispano: los mercaderes 
del Consulado de Guadalajara, 1791-1803 

Antonio Ibarra 279 

Las diputaciones foraneas del Consulado de Mexico: 
1807 y 1816 

Oscar Cruz Barney 295 

lndice tematico 325 

Sobre los autores 337 



INTRODUCCI6N
 
LAS REDES SOCIALES COMO EXPLICACI6N
 

DELPASADO
 

Guillermina del Valle Pavon y Antonio Ibarra 

EI analisis de redes aplicado al estudio de la interacci6n social ha 
despertado un renovado interes en las ciencias sociales y, especfficamente, 
en la historia. EI retorno a la centralidad del sujeto como actor social y la 
forma en que interactua en un contexto cambiante, ha constituido un nue
vo marco de referencia en el analisis historico-economico. Los resultados 
del analisis del comportamiento de un sujeto y su sistema de interdependen
cias sociales se hacen presentes en distintos enfoques sobre nuestra discipli
na. EI uso de amceptos ligados a la "red social" ha merecido una pluralidad de 
enfoques y resistido una apropiacion eclectica como herramienta de anali
sis. Esto, sin duda, acompaiiando al avance de la investigaci6n empirica que 
ha documentado las constelaciones de vinculos entre grupos y actores so
ciales del pasado. Asi, se renuevan viejos temas abordados desde perspecti
vas tradicionales y se impulsa un dialogo interdisciplinario que favorece la 
transformaci6n del conocimiento historico, 

Ellibro que ellector tiene en sus manos integra una serie de ensayos 
que analizan diversos actores y procesos del antiguo regimen en Iberoameri
ca desde una perspectiva de redes soaales. En su conjunto, los estudios reuni
dos proporcionan una vision de la dinamica econ6mica del imperio hispano 
en los siglos XVII Y xvm, la cual giraba, fundamentalmente, en torno a la 
producci6n de los metales preciosos americanos. Los vinculos familiares, de 
paisanaje, de negocios y de clientela se destacan como los hilos conductores 
de los ensayos que forman parte dellibro. Como veremos a continuacion, 
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los sistemas de relaciones en cuestion fortalecieron y consolidaron negocios 
e instituciones mercantiles, dieron cohesion a los grupos familiares y corpo
rativos, ademas de favorecer la integracion del imperio. 

Los autores que estudian el siglo XVII examinan las redes amplias y 
complejas que se tejieron entre Europa y America durante la monarquia de 
los Habsburgo. Asi, Renate Pieper y Philipp Lesiak, para explicar el proble
ma del abasto de mercurio requerido por los virreinatos productores de pla
ta, profundizan sobre los vinculos y las negociaciones establecidas entre los 
mercaderes del centro y norte de Europa con la burocracia regia y los co
merciantes de Sevilla. Por su parte, Antonio Garcia de Leon y Maria Teresa 
Huerta destacan la importancia que tuvieron los sistemas relacionales de los 
mercaderes de la ciudad de Mexico, en razon del control que ejercieron 
sobre el credito, al concentrar el circulante que se producia en Nueva Espa
fia y, por consiguiente, sobre los mercados del virreinato, las Antillas, el Pa
cificoy el Atlantico. Tanto en el caso de los danes de judeoconversos como 
en el de los mercaderes de plata, se pone de relieve la importancia financie
ra y mercantil que tuvo la oligarquia de la ciudad de Mexico. La plata es el 
nexo fino y firme de la red que explica los vinculos entre grupos, regiones 
y estructuras corporativas. 

Especificamente, el articulo de Pieper y Lesiak se ubica al inicio del 
reinado de Felipe IV, cuando la escasez de mercurio derivada de los proble
mas productivos que enfrentaron las minas de Huancavelica y Almaden 
condujo a la corona a adquirir el metalliquido de los yacimientos de Idria 
a fin de garantizar el suministro de Peru. El interes central de los autores 
radica en desentrafiar los vinculos que ternan los mercaderes de Sevilla con 
los negociantes del centro del Mediterraneo al inicio de la decada de 1620. 
Con este proposito estudian las complejas y poderosas redes egocentradas de 
los intermediarios que operaron como comisarios apoderados de los asen
tistas de azogue, encargados de la explotacion de las minas de Idria. Estos 
vendian el mercurio al factor real de Sevilla, oficial encargado de remitir el 
preciado insumo a los virreinatos americanos. Dichos comisarios actuaron 
como agentes de los mineros, los asentistas y los banqueros. De ellos depen
dio el suministro de mercurio a las minas peruanas y la comercializacion de 
la plata en los mercados europeos. La principal sociedad de los comisarios, 
de origen genoves y flamenco, tambien comercializo el cobre htingaro que 
se destine a las posesiones hispanoamericanas. 

De acuerdo con Pieper y Lesiak el trafico de mercurio de Eslovenia se 
inserto en una estructura comercial mucho mas amplia que vinculaba a 
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Sevilla con el Mediterraneo oriental a traves del intercambio de plata por 
bienes de lujo. Los autores estudian la estructura de las redes mercantiles que 
sostenia dichas transacciones y el uso que los asentistas del azogue hicieron 
de ellas. Encuentran que habia una articulacion estrecha entre los comercian
tes de azogue y los exportadores de lana castellana al Mediterraneo. Calculan 
que aproximadamente un tercio de estos mercaderes sostenia tratos entre el 
noroeste de Europa y el Mediterraneo. Sin embargo, solo algunos de ellos 
formaban parte del grupo de mercaderes que en 1620 controlaba la Carrera 
de Indias. Concluyen que el comercio de Sevilla y el que se mantenia con 
America eran organizados por mercaderes de origen hispano, portugues y 
flamenco, en su mayoria rniembros del consulado andaluz, en tanto que la 
contratacion de azogue y lana procedentes del Mediterraneo oriental estaba 
en manos de flamencos y genoveses, algunos de los cuales saldaba sus pa
gos en Amberes. 

El ensayo de Antonio Garcia de Leon se refiere a las redes de negocios es
tablecidas por los judea portugueses avecinados en Nueva Espana. Los lu
sitanos sefarditas fortalecieron su posicion en Sevilla a raiz de la union de 
las coronas de Castilla y Portugal a fines del siglo XVI. Los judeoconversos 
formaban una densa malla que sostenia el trafico Atlantico, cuyo nucleo se 
encontraba en Lisboa. Fueron ellos quienes consolidaron su posicion en el 
imperio a raiz de la quiebra del erario de 1627, cuando sustituyeron a los 
genoveses como financieros de Felipe IV La concesion a los portugueses del 
asiento de africanos hizo posible que en Veracruz se desarrollara un activo 
comercio de esclavos, generos europeos, sedas chinas, cacao y otros bienes, 
parte del cual se llevo a cabo de manera ilicita. No obstante, el autor explica 
como el nucleo de la red comercial portuguesa eran los mercaderes de la 
ciudad de Mexico, entre los que se destaca el patriarca religioso de la comu
nidad. Los lusitanos redistribuian desde Mexico esclavos, textiles y otros 
bienes que les daban acceso a la plata, con la que comerciaban en las Anti
llas, Europa, Africa y el Pacifico. 

Garda de Leon expone como los tratos en el sotavento de Veracruz se 
facilitaron a los portugueses porque adquirieron cargos intermedios en la 
administracion civil y rnilitar, arrendaron la recaudacion de las alcabalas y 
especularon con los productos de este gravamen y de los tributos. Los nego
cios de los judeoconversos se apoyaban en el otorgarniento de credito a veci
nos de Mexico, asi como de otros importantes micleos mercantiles del vi
rreinato, las Antillas, Filipinas, Angola, la Castilla y Europa. El autor destaca 
como la separacion de Portugal coincidio con el fortalecirniento de los holan
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deses, quienes, al igual que los ingleses y los franceses, habfan tornado pose
siones en las Antillas para realizar el contrabando. Y como, al tiempo que esto 
sucedia, la expulsion de los portugueses sefardies destruyo la compleja red 
que sustentaba el trafico que realizaban en America, Asia, Europa y Africa. 

Por su parte, Maria Teresa Huerta analiza las redes denegocios de los mer
caderes de plata que financiaban la mineria en el norte de Nueva Espafia, en 
la segunda mitad del siglo xvn. El estudio viene a complementar la recono
cida obra de Hoberman acerca de los mercaderes de la ciudad de Mexico en 
el periodo 1590-1660. De acuerdo con la autora, los tratantes de plata eran 
las cabezas de una generacion que inicio su carrera en la decada de 1650, 
poco despues de la expulsion de los judeoportugueses y cuando privo la 
escasez de mercurio. La autora plantea como la disposicion de azogue en 
los ultimos afios del decenio 1670 condujo a los mercaderes a invertir gran
des caudales para reactivar las minas nortefias, cuyo auge, a fines del siglo 
xvn, les aporto grandes beneficios. Los tratantes de plata expandieron sus 
negocios en el norte mediante la formacion de compafiias con parientes jo
venes y la articulacion de lazos de negocios con gobemadores, oficiales del 
erario, alcaldes mayores y autoridades locales. Estos vinculos garantizaban 
el abasto de azogue, el pago del derecho del diezmo, en lugar del quinto, 0 

la evasion de los gravdmenes sobre la produccion de metales. Los mercade
res incrementaron su capacidad financiera al recibir capitales de individuos 
y corporaciones con quienes ternan vinculos de confianza. Y cuando reque
rian de mayores recursos, como cuando mandaban a acufiar los metales, se 
valian de los prestamos de sus colegas. 

Entre los actores cuyos negocios analiza Huerta, se destacan los merca
deres de plata que formaron parte de redes de origen vizcaino 0 bien monta
fies, que incluian a vecinos de Cadiz. Algunos miembros de estas redes cons
truyeron buques para las Carreras de Indias y de Filipinas, de los que 
fueron nombrados maestres. Estos operaron como cargadores por su propia 
cuenta y prestaron servicios a casas de comercio extranjeras establecidas en 
Cadiz. El control que ejerdan sobre sus embarcaciones les permitio, entre 
otras maniobras, evadir el registro de parte de la carga que intercambiaban 
en Veracruz y Acapulco por plata no gravada. Los mercaderes de Mexico 
se vincularon con miembros de los cuerpos militares filipinos para tratar 
mercanclas asiaticas. Luis Sanchez de Tagle conto con la colaboraci6n del 
mismo gobemador de Filipinas. A fines del siglo XVll se incremento el co
mercio con Peru, cuando los mexicanos establecieron en Lima a parientes y 
paisanos miembros de sus redes de negodos. 

--&! 
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Los ensayos que analizan las interacciones familiares y sociales de suje
tos de origen peninsular que desarrollaron grandes empresas, con el interes 
de reconstruir las estrategias personales de estos mercaderes establecidos en 
la ciudad de Mexico y el virreinato del Peru, tambien ponen enfasis en el 
analisis de los lazos sangufneos, el origen geografico compartido y las rela
ciones de clientela 0 proteccion, Los estudios de Guillermina del Valle, 
Clara Elena Suarez y Concepcion Gavira muestran como el comercio, los 
capitales y e1 credito se articulaban en torno a empresas basadas en estruc
turas familiares, debido a que estas garantizaban la reduccion de los costos 
de gestion y transaccion, asi como los riesgos e incertidumbres que caracte
rizaban el comercio y el trafico de larga distancia durante el antiguo regi
men. Suarez Argiiello se refiere a un caso en el que la transmision genera
cional del negocio familiar fallo, situacion que condujo al negocio y allinaje 
ala ruina. 

El ensayo de Guillermina del Valle analiza como los negocios y la for
tuna de Manuel Rodriguez de Pedroso resultaron, en gran medida, de sus 
estrategias relacionales en el ambito familiar y de paisanaje. El mercader 
prospero a raiz de su matrimonio con la hija de un tratante destacado, origi
nario, al igual que el, de la villa de Viguera, en la provincia de la Rioja. Viu
do, contrajo segundas nupcias con la sobrina del marques de Villahermosa 
de Alfaro, con quien tambien tenia vinculos de paisanaje. Este lazo redundo 
en el incremento de su capital y amplio sus redes sociales y politicas. El 
otorgamiento del habito de Santiago, indispensable para obtener un titulo 
de nobleza, as! como la designacion para los oficios de consul y prior del 
cuerpo mercantil de la ciudad de Mexico, elevaron el prestigio social de 
Rodriguez de Pedroso. Por su parte, el mercader aprovecho su posicion 
como representante del consulado para impulsar sus negocios. La encum
brada posicion social que alcanzo el mercader riojano y el apoyo financiero 
que otorgo al gobierno virreinal para divers as urgencias, fueron tornados 
en cuenta cuando el monarca le concedio el titulo de conde de San Bartolo
me de Xala. 

Los vfnculos familiares y de paisanaje que establecio Manuel Rodri
guez de Pedroso tambien constituyeron la estructura de sus negocios como 
productor de pulque y comerciante. Valle Pavon muestra como la estrecha 
relacion que el mercader establecio con el padre de su primera mujer 10 
condujo a incursionar en la elaboracion y venta de aguamiel. El mercader 
riojano se concentro en dicho giro cuando sus hijos heredaron las haciendas 
pulqueras de su suegro, de cuya administracion se hizo cargo. Rodriguez de 
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Pedroso llevo a cabo contrataciones de bienes orientales y europeos con la 
colaboracion de sus hermanos establecidos en Manila y Sevilla. Estos Ie brin
daron la confianza y la informacion necesarias para invertir grandes cauda
les. Dada la relevancia que adquirian los vinculos de paisanaje fuera del 
lugar de origen, Rodriguez de Pedroso afianzo dichos lazos con los hombres 
de su confianza. 

La quiebra del prospero giro de la casa de condudas de Pedro de Vertiz, 
quiza el mayor empresario del transporte en el reino en la segunda mitad del 
siglo XVIII, puso de manifiesto la importancia de una redde intereses, oficiales 
y privados, implicados en la conformacion de un sistema de flujos financieros 
fincado en la confianza, la reputacion y el parentesco. En su trabajo, Suarez 
Argiiello revela una compleja trama de intereses, egocentrada en la figura 
de Vertiz, a traves de la cual se advierte como se conjuntan varias dimen
siones de la misma. La redfamiliar del navarro permite observar el mecanismo 
de reclutamiento de parientes y paisanos que aseguraba el manejo de la em
presa, pero que paradojicamente tambien dio lugar a su ocaso. Asimismo, 
muestra los vfnculos de reciprocidad y complicidad entre funcionarios vi
rreinales y el "conductor de cargas reales". La lealtad y confianza implica
das en las relaciones patronales con el mundo de la arrieria constituyen un 
dato valioso sobre la eficiencia de la empresa, asf como del vinculo patriar
cal de Vertiz con sus mayordomos, arrieros y socios. De este modo, el 
mercader constituyo una redlaboral que influyo favorablemente en la opera
cion del trans porte. 

La quiebra, por otra parte, expuso la relevancia de las interdependen
cias personales en el buen funcionamiento de la red de negocios y el sistema 
de conductas, haciendo visible la vulnerabilidad financiera de una adminis
tracion ineficiente en manos del primo-yemo, heredero de la red primor
dial. Es aqui, precisamente, donde se aprecian los lfmites del funcionamiento 
empresarial de las redes constituidas. Los vinculos familiares y los que se 00
caron en la reputacion muestran un patron diacronico de discontinuidad 
empresarial. La quiebra de la empresa, resultado de un declive en las utili
dades de los contratos con el gobiemo virreinal, asi como de un marcado 
deterioro en la confianza de sus clientes-socios-parientes y la secuela finan
ciera que ella implico. Para Suarez Arguello, la quiebra tambien permitio 
advertir los conflictos institucionales entre la Audiencia y el Tribunal del 
Consulado, cuando debio enfrentarse a los acreedores y amortizar el impac
to de las perdidas financieras. Entonces, otro aspecto relevante atiende ala 
fragilidad del tejido interpersonal de los negocios y la justicia corporativa 

I 
L 
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en la resolucion del conflicto de intereses que puso fin no solo a la empresa, 
sino tambien a la red que soportaba un activo fundamental del negocio: la 
confianza. . 

Maria Concepcion Gavira profundiza en el estudio de la empresa de 
una familia de mercaderes de origen cantabro, cuyos fundadores, los herma
nos Gutierrez de Otero, tejieron una amplia redde cardderftmiliar y etnico. El 
micleo de la compafiia mercantil se ubico primero en Peru y, mas adelante, 
en Cadiz, de donde volvio a extenderse a Peru y el Rio de la Plata. La au
tora analiza el proceso de emigracion a traves del cual se alimento la trama 
familiar que sustento los negocios de los Gutierrez Otero. Considera la 
migracion de jovenes de las familias hidalgas de mejor posicion econornica 
en el Valle de Soba, ubicado en las montafias de Santander, como una estra
tegia de reproduccion y ascenso social. Los miembros mas influyentes y 
prestigiosos de la familia ampliada, quienes habian consolidado la empresa 
familiar, buscaban a los parientes jovenes para emplearlos en sus negocios 
y asegurar la transmisi6n indireeta del negocio. 

Gavira expone como la primera empresa de tejidos y comercio, fun
dada en Cuzco a fines de la decada de 1770 por los tres hermanos mayores 
de la familia Gutierrez Otero, se perdio en la sublevacion indigena de 1780
1781. El negocio se reinstalo en Cadiz, desde donde se fincaron alianzas con 
tratantes de diversos centros comerciales de Peru y Buenos Aires. Ademas 
del unico hermann que permanecio en Arequipa, los agentes fueron familia
res y paisanos. La excepcion, un comisionado vizcaino, enfrento a los Gutie
rrez con problemas judiciales. De esta operacion se destacan la importancia 
del credito y la inversion de grandes caudales. Los hermanos Gutierrez 
formaron a sus sobrinos con la expectativa de que se concentraran el traba
jo, la familia y la religion, y no cayeran en vicios como la bebida, la gula y 
la largueza, a los que estaban mas expuestos en los centros urbanos, lejos de 
su pueblo. El peso de la endogarnia se explica como una estrategia socioeco
nomica ligada al interes en preservar la limpieza de sangre y el prestigio 
familiar. 

La vision asiatica del imperio es traducida en el ensayo de Luis Alonso. 
El autor nos muestra una dimension poco conocida de los procesos institu
cionales de cambio imperial y la accion colectiva de redes de intereses im
plicados en el comercio. Como explica Alonso, la conformacion de redes 
comerciales en torno del galeon de Acapulco constiruia una tupida malla de 
intereses que implicaba tres redes constituidas, a saber: la reddelgale6n, con
formada por los cargadores y su Banco financiero en las Obras Pias; la red 
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interior, constituida en Filipinas por los alcaldes mayores y gobemadores eti
cos, Barangay, que controlaron el comercio forzado que se realizaba con los 
campesinos del interior, y, finalmente, fa redcontinental, fincada en el trafico 
de productos chinos e hindues, principalmente en manos de los chinos de 
Manila asociados a los del continente, que controlaban la produccion arte
sanal de efectos exportables. El nuda instiiuaonal, politico y funcional de estas 
tres redes se tejia en la persona del gobernador general, quien repartia cargos 
y favores entre "amigos, allegados y parientes", ala vez que tejia alianzas de 
interes entre las tres redes. 

Como explica Alonso, el embate reformista por liquidar el monopolio 
que mantuvieron los cargadores filipinos con los mayoristas de Mexico se 
centro en una triple estrategia: primero, con la introduccion del comercio 
libre, que prohibio el comercio con los chinos y vinculo a Manila con Cadiz; 
segundo, con el establecimiento del sistema territorial de intendencias, que 
relevo de cargos y funciones a los alcaldes mayores encargados del comer
cio forzado y la coleccion de tributos, y tercero, con el estanco del tabaco que 
desarrollo la economia local, genero una nueva clase de agricultores comer
ciales y rompio la vieja estructura de subordinacion artesanal y campesina 
al comercio de monopolio. 

El declive del comercio filipino-mexicano se tradujo en el desrnantela
miento de la vieja red comerdal del gale6n. No obstante, se reconstituyeron 
nuevas alianzas entre los comerciantes filipinos y veracruzanos que dernues
tran la ductilidad y amplia articulaci6n de intereses en contextos de adversi
dad institucional. El Consulado de Manila, defensor de los cargadores de 
Mexico, constituy6 el actor colectivo de la vieja red, pero sus agentes habrfan 
de encontrar nuevas formas de negociaci6n en la cambiante trama institu
cional del comercio libre. En su desenlace, al romperse el nudo institucional 
del gobemador general, las redes comerciales se adaptaron y reconstituye
ron en torno a la nueva econornia de exportacion agricola y el esquema de 
organizacion institucional borbonica, Esta transicion, por ultimo, refiere un 
proceso dinamico de ruptura y adaptaci6n que hace de la red comerdal un 
concepto aprensible de la dinamica social e institucional, como bien mues
tra el autor. 

En otra escala regional, pero atendiendo al contexto del imperio, el en
sayo de Alvaro Alcantara analiza los mecanismos de poder y las alianzas 
estrategicas que le permitieron a una familia de ganaderos gobemar la pro
vincia de Acayucan en el transito del antiguo regimen colonial al Mexico in
dependiente. Los Franyutti dominaron la vida social y economica de la pro
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vincia al tender una redsocial que se extendia del sur de Veracruz a la ciudad 
de Mexico, cuyos elementos ejerdan el control de la alcaldia mayor y otros 
oficios de la provincia. No obstante, resulto clave el acaparamiento de la 
tierra y la produccion comercial. A partir de la figura de Joseph Qyintero, 
un prospero ganadero y comerciante local, el autor muestra el despliegue de 
estrategias familiares que ternan como principal objetivo la conservacion 
del poder en momentos de recambio generacional. El examen de las trayec
torias de otros sujetos muestra la forma en que fa red dependia de la nego
ciacion y la construccion de nuevos vfnculos, Asi, se puede observar como los 
oligarcas locales enfrentaron las pretensiones de la corona por desarticular 
los poderes regionales defado, e imponer otros mas afines a sus intereses. 

Alcantara Lopez muestra que el telon de fondo de la historia del clan 
Franyutti 10 constituyo la organizacion social y productiva de los pueblos 
indigenas, asi como el papel desempeiiado por los afromestizos empleados 
en labores de vaqueria y siembra de algod6n y maiz, Ambos grupos debie
ron hacer frente a los abusos de poder de dichos oligarcas. El articulo da a 
conocer las formas de gobernabilidad de linajes de provincia como Acayu
can, en donde las instituciones de la corona ternan poco efectividad al inicio 
de la segunda mitad del siglo XVIII. Aunque ningun miembro del clan Fran
yutti estaba presente al despuntar el siglo XIX, la emergencia del poderoso 
Bernardo Franyutti al inicio de la vida independiente se puede reflexionar 
sobre la eficacia de los mecanismos de transmision de poder y de la malla de 
negocios que decadas arras posibilito el encumbramiento de esa familia. 

Los articulos que se refieren a los Consulados de Guadalajara y Buenos 
Aires y a las diputaciones comerciales del cuerpo mercantil de la ciudad de 
Mexico reflexionan sobre las transfonnaciones de la politica borbonica que 
buscaba renovar el equilibrio de los grupos de poder mediante la creacion 
de corporaciones con organizaci6n y funciones novedosas. En este marco, los 
trabajos de Antonio Ibarra y Oscar Cruz abordan las complejas relaciones 
establecidas entre las oligarquias de los principales nucleos de comercio 
regional, los poderosos mercaderes de la ciudad de Mexico y las autorida
des virreinales, asi como las formas en que se llevaron a cabo las negoeiacio
nes politicas entre dichos actores sociales. Por otra parte, las estrategias de 
los tratantes rioplatenses para beneficiarse del programa reformista expre
san con claridad la importancia de articular la representacion corporativa 
con la trama de relaciones interpersonales que se vieron resignjfica.das, en 
opinion de Kraselsky, por un sistema de intercambios entre actores locales, 
gobierno imperial y comunidades mercantiles. 
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El ensayo de Antonio Ibarra muestra la articulaci6n entre las redes de 
negociantes que se conformaron de manera institucional en el Consulado de 
Comercio de Guadalajara y las redes de arculacum que se tejieron en el comer
cio interregional novohispano y ultramarino a finales del siglo XVllI. Con 
base en informacion fiscaly corporativa, el autor muestra la forma en que las 
redes denegocios de los miembros del consulado se favorecieron de las funcio
nes del nuevo Consulado de Guadalajara con el prop6sito de expandir sus 
intereses en el ambito territorial, as! como en los distintos circuitos del co
mercio. De este modo, los tratantes de Guadalajara arrebataron a los mayo
ristas de la capital del virreinato el papel central que desempefiaban y esta
blecieron un entramado de intereses que les permiti6 mantener los negocios, 
a pesar de verse envueltos en un contexto de conflictos corporativos. 

Siguiendo la idea de que las redes sociales se conforman en los mercados 
y se fortalecen por medio de factores socioculturales, Ibarra nos acerca a una 
dimension analitica que sugiere la existencia de una articulaci6n funcional 
de los negocios mediante los vinculos proporcionados, justamente, por las 
redes de negociaci6n. AI tiempo que se produce una alta especializaci6n en el 
control de los circuitos de circulacion, la competencia se cifie a los tensores 
de la relaciones de interdependencia. La hipotesis sugiere que el funciona
miento de dichas redes de negociantes, fincadas en el credito y la confianza, 
permitio salvar tensiones corporativas y crear nuevas territorialidades co
merciales impulsadas por la prosperidad minera y la especializacion produc
tiva finisecular. El modelo que propone el autor constituye una incitaci6n a 
un nuevo debate sobre las relaciones entre mercados, corporaci6n y redes 
sodales, en el contexto de la economia del antiguo regimen colonial. 

La conformaci6n de las nuevas corporaciones de comercio no resulto 
de la voluntad imperial, ilustrada y desp6tica, sino de la compleja integraci6n 
de grupos de interes que crearon las condiciones para una nueva arquitec
tura institucional que apoyara los crecientes mercados de Iberoamerica. En 
su ensayo,Javier Kraselsky muestra la gestaci6n del proceso de ereccion del 
Consulado de Buenos Aires a partir de una cuidadosa reconstruccion de las 
redes de interes que dominaron el trafico del Atlantico sur. Las Juntas de Co
mercio fueron concebidas como asambleas de los grupos de mercaderes que 
enfrentaban tensiones redprocas. Asimismo, constituyeron un espacio so
cial destinado a la representacion de los intereses de las facciones mas pode
rosas, as! como para movilizar los vinculos interpersonales en la conducci6n 
de la sociedad corporativa. El nucleo de las relaciones entre los mercaderes 
se dej6 en manos de sus apoderados, quienes administraron el Hujo de bienes 
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y favores redprocos que se mantenia con los funcionarios reales. Si bien las 
Juntas actuaban como corporaciones estamentales, la marcada diferencia
ci6n de poder y riqueza cre6 redes de reciprocidadjerarquica que faciliraron: 
el vinculo consensual con el poder politico. 

El papel del "apoderado" como ego de las redes en el sistema de repre
sentaci6n corporativa, les confiri6 un gran poder externo de negociaci6n e 
intemo en la resoluci6n de conflictos. El manejo de informaci6n comercial, 
la administraci6n de favores y el disfrute del privilegio de interlocuci6n con
virtieron a los apoderados en nodos de poder y relaciones, tanto simetricas 
como asimetricas. A 10 largo de una serie de episodios, el autor muestra c6
mo las Juntas se constituyeron en una institucion semiitformal que cumpHa 
funciones de agencia y de reciprocidad interpersonal, capaz de representar los 
intereses y las estrategias de los comerciantes rioplatenses. En suma, Krasels
ky nos muestra un modelo ejemplar de articulaci6n entre corporaci6n de 
antiguo regimen y red local de intereses, en el proceso de constituci6n de la 
representaci6n del cuerpo mercantil. 

En una aproximaci6n de caracter institucional, Oscar Cruz Barney se 
refiere a las diputaciones foraneas del Consulado de la ciudad de Mexico 
que se establecieron en las intendencias ubicadas en su jurisdicci6n territo
rial. El virrey Jose de lturrigaray propuso, en 1807, erigir las diputaciones 
provinciales del cuerpo mercantil de la capital conforme a la real cedula de 
erecci6n del cuerpo mercantil de Guadalajara. El Consulado de Mexico se 
resisti6 a que las diputaciones se normaran de acuerdo con la cedula de 
erecci6n del Consulado tapatio; en consecuencia, elabor6 una reglamenta
ci6n altemativa segun la cual dichas representaciones debian quedar bajo 
su tutela. Asimismo, regu16 el procedimiento para nombrar a los diputados 
y la forma en que estos desempefiarian sus funciones, basicamente, el ejer
cicio de la jurisdicci6n mercantil y el fomento del giro comercial. 

El autor expone c6mo el virrey declar6 nulo el regimen de las diputa
ciones propuesto por el Tribunal mercantil. Unos meses despues, en sep
tiembre de 1808, una facci6rt de mercaderes del consul ado dio el golpe que 
destituy6 a lturrigaray. En 1809 el nuevo virrey mand6 extinguir las dipu
taciones en cuesti6n. El Consulado de Mexico adquiri6 gran poder a raiz 
del apoyo financiero que brind6 para el combate contra los franceses y la 
insurgencia. En 1812 autoriz6 por su propia cuenta la fundaci6n de una 
diputaci6n consular en Puebla. A fines de 1815, ante la crisis econ6mica del 
erario, Felix Maria Calleja orden6 realizar dos loterias forzosas. El Tribunal 
Consular aprovech6 la facultad que le confiri6 el virrey para nombrar a las 
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personas que deberian suseribir la loteria en las principales ciudades, para 
delegar en ellas el ejercicio de jurisdiccion mercantil. Estas diputaciones con
sulares se mantuvieron una vez consumada la independencia. 

En conjunto, los trabajos aquf reunidos aspiran a mostrar la imagen 
de convergencia de enfoque y pluralidad de lecturas. El acercamiento de in
tereses y la intencion de compartir una optua deanti/isis resulta, quiza, la mejor 
contribuci6n de este esfuerzo colectivo. El grupo de trabajo se vio beneficia
do par el apoyo de la Fundaci6n Carolina, que financi6 el proyecto de in
vestigaci6n De Sevilla a Manila. Redes Sociales y Corporaciones Comercia
les en el Mundo Iberoamericano, Siglos XVI-XIX, entre 2004 y 2006, el cual 
estuvo bajo la coordinacion de Antonio Ibarra. El debate alimento en todo 
momento la investigaci6n, tanto en el serninario interinstitucional que reali
zamos en la Facultad de Econornia de la Universidad Nacional Autonoma 
de Mexico y el Instituto de Investigaciones Doctor Jose Marfa Luis Mora, 
como en el marco de los congresos internacionales en donde se presentaron 
los avances de investigacion. Ahora ponemos los resultados a disposicion 
de nuestros lectores con la expectativa de ampliar la red de mteres en el tema 
y abrir un debate necesario en nuestra disciplina. 

Agradecemos la colaboracion de Roxana Alvarez Nieves en la realiza
cion del indice tematico del presente libro. 
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Antonio Ibarra 

INTRODUCCION 

En el verano de 1791, laJunta de Comercio de Guadalajara -integra
da por casi media centena de comerciantes locales- formaliz6 su interes de 
contar con una corporaci6n que los igualara en privilegios a los mercaderes 
de la capital del reino. Su prop6sito fue obtener el beneficio real de lograr la 
jurisdicci6n del ambito territorial de su competencia, en materia de justicia 
mercantil y el derecho a recaudar la averia, Sus intereses econ6micos e inclu
so politicos, se vieron favorecidos con la real cedula que les permiti6 erigir 
el tribunal, universidad y consulado de mercaderes de Guadalajara] y con
vertirse en socios de los comerciantes del puerto de Veracruz. EI respaldo 
del monarca se produjo en medio de una fase declinante del comercio regio
nal, 10 que revoco sus efectos nocivos y permiti6 el desarrollo de los negocios 
locales. Asi, de un momenta a otro, los mercaderes tapatios contaron con una 
corporaci6n, un territorio y la capacidad de fiscalidad, privilegios que ha
brian de consolidar su posici6n en el mercado interno novohispano. En con
secuencia, las redes de negociacion se tupieron de intercambios y la posicion 
solar de la capital del reino debio ceder frente a una mayor integraci6n de 
los territorios interiores con los puertos de entrada. Indudablemente, que 

* El presente escrito forma parte del proyecto Redes Sociales e Instituciones en el Comereio Ibe
roamericano, financiado por la Fundaci6n Carolina. Agradezco a Michel Bertrand y Zacarias Mou
toukias su polemica orientacion; a Rodrigo Mariscal y Karina Mota por el apoyo brindado en la 
investigaci6n documental. Una primera versi6n fue publicada en la revista Histona MexicaruL, vol. ll1: 

2, num, 223, enero-marzo de 2007. 
I Sobre los consulados de comercio en Nueva Espana, vease VaIle, Mercaderes, 2003. En parti

cular, respecto al Consulado de Comercio de Guadalajara a Ibarra, "Consulado", 2000, e "Institu
ci6n".2003. 
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hacer negocios sin la mediacion mercantil de la ciudad de Mexico abrio un 
singular horizonte de accion y oportunidades al comercio provincial novo
hispano. 

La respuesta de los comerciantes de la capital, adversa ala constirucion 
de los consulados provinciales de Guadalajara y Veracruz, dio inicio a una 
epoca de pugnas corporativas que signaron un aparente conflicto de intereses 
entre comerciantes, pero que en las redes denegociad/JTl no se reflejaron tan dia
fanamente, dado que la disputa por privilegios corporativos no interfirio en 
los negocios, auque los implico." De esta manera, las redes de negociaci6n como 
expresion dinamica de la circulacion de mercancias nos revelan procesos de 
mercado y de movilidad social en los negocios. La accion colectiva de mer
caderes provinciales permitio la configuracion de redes espaciales de nego
ciacion que habrfan de transformar la organizacion del mercado interno. 

En este ensayo nos proponemos mostrar un analisis de las redes de arcu
man de mercancias, especialmente de importacion, asi como establecer cierta 
correspondencia entre estas y las redes de negociaci6n que implicaron tambien 
el tendido de redes sociales de financiamiento e integracion de intereses. Con 
fines analiticos, consideramos a los comerciantes que figuraron en la corpo
racion mercantil de Cuadalejara como componentes constitutivos de una red 
institucionalmente articulada y, en consecuencia, aceptamos que el ambito ego
centrado de la corporacion influyo en el exito de los negocios devenido de la 
participacion en dichas redes de negociaci6n. 

LA CORPORACION COMERCIAL 
YSUSREDESEGOCENTRADASDENEGOC~CION 

A 10 largo de la historia institucional del Consulado de Comercio de Guada
laiara, entre 1795 y 1823, un total 165 comerciantes tuvieron cargos en la 
estructura del mismo: 35 de ellos habian suscrito el acta petitoria de laJunta 
de Comercio en 1791 y el resto se integra ala estructura del consulado en el 
transcurso de esos mos. La elite corporativa del comercio de Guadalajara, 
definida por la ocupacion de los principales cargos en la estructura consular, 
estuvo constituida entonces por 33 mayoristas. De entre ellos, menos de la 
mitad se desempefio como prior, propietario 0 teniente, en repetidas ocasio

2 En referencia a las disputas entre consulados, vease Valle, "Antagonismo", 2001. Y sobre el 
peculiar caso del Consulado de Guadalajara frente a la modernidad, vease Ibarra, "Consulado", 
2003. 
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nes e incluso en altemancia con otros cargos de representacion. Se trata, 
pues, de un grupo compacto de interes que ejerci6 un relativo control sobre 
la corporaci6n y que inmerso en los nodos del comercio regional propicio 
el desarrollo economico de la provincia. Bajo la egida de una minoria se 
mantuvo el control de la mayor parte de las operaciones del comercio regio
nal y, sobre todo, las referentes a los productos de importacion, Fueron solo 
unos cuantos mercaderes quienes tuvieron en sus manos instrumentos de 
negociaci6n y una mayor presencia en las redes troncales de la circulacion 
de importaciones en el reino. 

Por su parte Guadalajara, como centro redistribuidor de efectos impor
tados, se beneficio del establecimiento de conexiones directas con los puertos 
de entrada al reino, particularmente con Veracruz, aunque tambien de los en
claves infernos de distribuci6n, como las ferias de Saltillo y Sanjuan de los La
gos.' Gracias al derecho de avena cobrado par agentes del Consulado de 
Guadalajara en dicho puerto, entre 1795 y 1796, podemos conocer lajerar
quia de distribucion de las importaciones en el amplio territorio jurisdiccio
nal del consulado tapatio que, grosso modo, comprendio el marco territorial 
de su audiencia. En el trazado espacial, se aprecia la importancia de la mine
ria nortefia asociada al sistema de ciudades enlazadas al camino de Tierra 
Adentro, asi como la constitucion de entrepots de reparticion regional: ha
biendo sido Guadalajara uno de estos centros de almacenaje, con particular 
importancia en la articulacion del mercado intemo novohispano. 

La distribucion de valores despachados en derechura desde el puerto 
veracruzano, coloco a Guadalajara como la primera ciudad en importancia 
despues de Zacatecas y las ferias de Saltillo y Sanjuan. Ahora bien, el valor 
de las mercandas de imporracion y americanas que circularon en el territorio 
consular, averiadas entre 1796y 1810, fue superior a los 52 millones de pesos, 
siendo la mitad importadas (entre espafiolas y extranjeras), 38% del pais yel 
resto sin determinar. De ellas, un calculo estimado mediante registros alca
balatorios nos revela que en Guadalajara se calificaron como importaciones 
efectos por un valor superior a los 13 millones de pesos. Es decir, una cuar
ta parte del total averiado de los productos importados que circularon por 
el septentrion del reino tuvo como destino ala ciudad tapatia.' Mas aun, los 
registros de avena solo estiman en 3 millones 870 mil pesos las importacio

:J Para abundar sobre las gestiones ante el Consejo de Indias, vease G31vez, Condenaa; 1993. En 
concreto, respecto a la feria de Sanjuan de los Lagos, consultese a Galvez e Ibarra, "Comercio", 1997. 

4 En referencia al rrafico septentrional, con fuentes de avena, vease Ibarra, "Contabilidad", 
2002. 
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nes que enderechura vinieron a la capital pagando su averia mientras el resto, 
muy probablemente, 10gr6 entrar al territorio de la jurisdicci6n por distintos 
cauces de circulaci6n, como la feria de Sanjuan. Resulta evidente, a nuestro 
modo de ver, que la economia de Guadalajara formaba parte de un amplio 
circuito de circulaci6n y su dinamica se conectaba, precisamente, con ese 
flujo interno de importaciones." 

Esta estrucrura de mercado constituy6la base de las redes de negocia
ci6n, toda vez que las conexiones entre comerciantes mantuvieron una re
gularidad apreciable y los vfnculos entre las minorias de los distintos cuer
pos consulares se fortalecieron. As! se advierte en los lazos establecidos entre 
los miembros de los consulados de Veracruz y Guadalajara, descritos en los 
libros de avena de 1795 y 1796, como vinculos clientelares linealmente orga
nizados y que ilustran sobre las conexiones habidas entre ambas comunida
des" (vease grafo 1). 

Si bien las conexiones entre las redes del puerto veracruzano y las de 
Guadalajara mantuvieron un caracter estacional, derivado del cicIo de in
troduccion de importaciones, los lazos de negociacion que establecieron los 
mercaderes tapatios comprendieron tambien a los mayoristas de la ciudad 
de Mexico y a una constelaci6n de comerciantes provinciales que despacha
ban bienes de consumo al mercado regional. La prosperidad local, resulta
do de una agricultura productiva as! como de una creciente especializacion 
en la exportaci6n de productos destinados a la mineria y otras indus trias no
vohispanas, como cueros y textiles, se manifesto tambien en la creciente capa
cidad de atraccion de mercancias hacia el centro orbital de su jurisdiccion,7 

Esta doble dinamica de mercado, ya explicada en otro lugar, hizo plausible 
el comentario de un agudo testigo de epoca, el intendente Jose Fernando 
Abascal y Sousa, cuando afirm6 10 siguiente: "El comercio 10 hacen entre sf 
los partidos con los frutos y efectos que sobran en unos y faltan en otros, su
cediendo 10 mismo am el todo de faprovincia respecto de las demds del reinol" 

De 10expresado por Abascal, se deduce que el comercio redproco in
cluyo una serie de engranes vinculados al mercado urbano: comercio inter

5 Para un tratamiento del tema, as! como la informaci6n completa veanse Ibarra, "Plata", 
1996, "Mercado", 2000, y "Organizaci6n", 2000. 

6 Sobre el modelo egocentrado y sus relaciones consultense los trabajos de Moutoukias, "La
zos", 2002, y "Narracion", 1995. 

7 EI modelo hist6rico ha sido analizado por Van Young, Ciudad, 1989 y debatido teoricamente 
en Van Young, Crisis, 1992. Nuestras observaciones crlticas y enfasis en el modelo de mercado, en 
Ibarra, "Organizaci6n", 1992. 

8 Fernando Abascal, citado por Serrera, "Estado", 1974. Para una vision del modelo vease 
Ibarra. "Organizacion", 1992. 
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Grafo 1. Vmculos de negociaci6n entre comerciantes de los consulados de Veracruz y Guadalajara, 1795-1796 
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no, regional, interprovincial y ultramarino; y que la complejidad de ese sis
tema mercantil fue, justamente, 10 que permitio a Guadalajara colocarse en 
una estrategica posicion en el diagrama de circulacion del reino. Merece consi
derarse que dicho esquema traduce Hujosde circulacion verificados median
te derechos fiscales, por tanto se omite el peso del contrabando y eventual
mente sus rutas de introducci6n. Sea como fuere, un calculo prudencial de 
los importes del comercio fiscalmente regulado nos revela una gran importan
cia de la circulacion de mercandas entre Cuadalajara, el reino y los mercados 
ultramarinos. Asi, entre 1778y 1810 se negociaron mercandas por un valor 
superior a los 96 millones de pesos, a un promedio anual de 1 mill6n 750 mil 
pesos. Del total, casi 60 millones correspondieron a la capital, 6 millones a su 
hinterlandy cerca de 30 millones al resto del territorio de la intendencia.? 

Una medicion mas rigurosa -tanto por su continuidad como por su 
rigurosidad en el registro de receptorias foraneas- nos revelo que entre 1787 
y 1810 el comercio regional sumo mas de 73 millones de pesos negociados 
legalmente. Para esos mismos afios, una estimaci6n del comercio regional 
nos indica que 60% pago alcabala en la capital, amparando mercandas por 
un valor superior a los 26 millones de pesos y el resto en el territorio. Sin 
embargo, la composicion de la oferta nos sefiala una probable explicaci6n 
de esa aparente centralidad: del total, 38.3% fueron productos importados, 
21% del reino y 40% de la economia regional, 10 cual sugiere, por otra par
te, que la dinamica del mercado regional se debia, en casi 60%, a los produc
tos venidos del reino y de ultramar, toda vez que la oferta local cubria 40% 
de la demanda. La capital de la provincia, como hemos insistido, funciona
ba como un gran centro distribuidor de mercandas para su territorio. 

En el comercio regional se destacaron dos importantes segmentos: por 
un lado, los rjectos del tnento, que constituian la oferta contigua a los mercados 
urbanos y/o mineros y alcanzaron un valor superior a los 23 millones 800 
mil pesos y, por el otro, los efectos "igualados", esto es sometidos a una 
contrata fija, principalmente orientados a la demanda rural 0 de los propios 
centros de produccion y que sumaron un total de 5 millones 300 mil pesos. 
Esto es, mas de 80% de la oferta regional estuvo cubierta por productores 
locales que pagaron alcabala y participaban del mercado local. Sin duda, es 
tambien una evidencia del alto nivel de comercializacion alcanzado por la 
produccion agroganadera regional. 

Y La informacion exhaustiva puede verse en los anexos al capitulo tercero de nuestra tesis 
doctoral, Ibarra, "Mercado", 2000. 

i 



[
/"IIlr

. 

I 

Los MERCADERES DEL CONSULADO DE GUADALAJARA 285 

Finalmente, las importaciones de Castilla, como una importante palan
ca del comercio a distancia y de los mejores negocios de la epoca, sumaron 
un valor superior a los 30 millones de pesos en el comercio regional, entre 
1778 y 1810. Sin embargo, con mayor certeza, la contabilidad alcabalatoria 
nos muestra que en dicho periodo se cobra la renta por un valor aforado 
superior a los 25 millones de pesos, particularmente en la capital de la pro
vincia, donde -segiin el calculo de los oficiales de alcabala- se pagaron mas 
de 19 millones de pesos, por concepto de importaciones. No hubo, desde lue
go, otro polo de concentracion de productos importados semejante a Gua
dalajara. Sin embargo, puede decirse que en proporcion equivalente al mon
to de sus importaciones en pesos, tambien Aguascalientes (1 millen 500 mil 
pesos), Lagos (1 millon 100 mil pesos), Tepic (951 mil pesos) y El Rosario 
(727 mil pesos) representaron una red intrarregional de circulacion de 
efectos de ese tipo.'? 

En conjunto, podemos establecer que si bien la capital desempefio el 
papel de centro articulador de la red de circuitos regionales, algunos puntos 
perifericos se constituyeron en centros interregionales de demanda inscritos 
en sus propias redes y articulados al vertice de Guadalajara, en una comple
ja malla de vinculaciones dendriticas. Nuestra apreciacion es que la region 
de Guadalajara desbordo, por asi decirlo, ala propia capital del reino novo
hispano, como centro solar del mercado. 

MERCADO INTERNO, IMPORTACIONES Y REDES 
DE NEGOCIACI6N: UN MICROANALISIS ANUAL 

La posibilidad de examinar la convergencia de las redes de abasto y nego
ciacion, exige de un analisis a escala que revele algunos nudos de la trama 
entre mercados y mercaderes. En este caso, hemos decidido considerar el 
analisis de 1803, toda vez que reline ciertas caracteristicas relevantes. A sa
ber, constituye el afio de mayor importancia relativa en el valor de las im
portaciones, despues del bloqueo maritime, revelando con toda fuerza el 
torrente de circulacion de mercandas. Asimismo, la forma en que se verifi
caron los convenios, coincide con la observacion del intendente Abascal y 
Sousa sobre el sistema de organizacion del mercado regional y, finalmente, 
contamos con una base exhaustiva de las transacciones que dieron en ese 

10 Un intento por explicar la economia en sus circuitos de circulacion, en Ibarra. "Mercado", 
1995. La referencia sobre el tema es, desde luego, Garavaglia y Grosso, Region, 1996. 
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lapso, la cual nos permite advertir redes espaciales y de negociantes con 
toda transparencia." 

En ese afio de 1803 se introdujeron mercandas ala ciudad por un 
valor superior a 1 millon 400 mil pesos. De aquel total, 52% provino de 
Europa y 5.4% de China, mientras el resto fue producto del comercio inte
rior del reino. La importancia del segmento de importaciones se aprecia 
tambien en el flujo de entrada: de las 557 guias registradas, 321 fueron im
portaciones y de ellas 221 venian en derechura desde Veracruz, contra 47 
de la capital del reino y de estas ultimas, 21 contenian productos de Manila, 
guiados desde Acapulco. De la feria de Sanjuan, 25 de los 45 despachos 
fueron de mercandas importadas principalmente de Europa. Sus valores 
fortalecen la siguiente apreciacion: de Veracruz llegaron productos per-mas 
de 800 mil pesos, mientras que los introducidos en Sanjuan superaron los 
200 mil pesos, en tanto que los recibidos en Acapulco apenas superaron los 
3 mil pesos." 

Desde una vision de conjunto sobre los vinculos espaciales, dos aspec
tos suplementarios llaman la atencion, Del analisis documental se desprende: 
primero, una alta concentracion en la intermediacion de despachos entre un 
grupo de 25 comerciantes, la mitad con cargos en el consulado y el resto 
ligados a estos; segundo, la relativa especializacion en los ramos de comer
cio y origen de las facturas, ya que una veintena de importadores rnantuvo 
el control de los distintos puertos de abastecimiento (vease grafo 2). 

En igual sentido, si consideramos que la ciudad de Mexico y el pueblo 
de Veracruz fueron los principales puntos de dispersion y convergencia mer
cantil, es notable la cantidad de mayoristas que solamente se ligaron al puer
to, un conjunto menor a ambas plazas y otros mas establecieron vinculos 
con algunos emplazamientos del trafico interno. Lo anterior resulta consis
tente con la organizacion espacial del comercio regional, asi como con la 
naturaleza de sus enlaces con el mercado interno, 10 cual genero una suerte 
de especializacion y probablemente una mayor confianza entre los socios 
habituales. Con detenimiento, se puede apreciar en el grafo 3 como se crea
ron ciertos racimos de clientelas redprocas entre miembros de los consula
dos de Mexico, como Tomas Domingo de Acha, PedroJose de Echeverria 
y Pedro Ferreiro, con veracruzanos como Pablo Fraile 0 Francisco Sierra, 
enlazados en transacciones relevantes. 

11 Una buena guia metodo16gica sobre las posibilidades del rnicroanalisis, en Bertrand, Historia; 
2002. 

" Documento, en AGN, Real Hacienda, Guadalajara, caja 74, expo 80. 

2 



_~ ~ "ii!"',"ii"¥5!iii:*i!iJiliijjjjfi'liiiilrii·iiitiiitlriii[iilf;~~M:jij'"'iiii($iOl$~··'·'ii;;"i,1M'i"i~iii;i'-'i«ii'·'ij_.t~jhii.'+>'~;~¥";''{;~-'t::::-''~:--;;;''('~;,l);;i""_"""""" __ :':'~~b~~ 

Grafo 2. Red espacial de negociaci6n de los comerciantes de Guadalajara, 1803 

P Baron deSanta Cruz, Andres

~
Garcia Diego Gaspar ~i?Ojas 
. ~~~ Mendiola Agusttn 

-:'eN '.. ~
~bGall~rClSSo 'to 
~ _0 an !aguo..... 

Saenz. L.MaI1Uel 
\~ 0--
Rubio Vertiz, Fco. 

~i~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~=r=~~ Urbina.JoseGutierrez Higuera, Bernabe 

Melgoza G' ArlI! Rubio Escudero Ventura 
r. d unerrez, ce Sal' G . reman 0 I M 1 P vanerra, regono 

Lama. p' anu;/ B'ChaVarllO,JjbaI , 
F' MIguel Echavarrio Joaquin Cal.Joserancisco ' 

Rodriguez Ines \~ pi I I /Vi/ / jJ Campo, Manuel del 
Gil, Franco \' \\ artearroyo, lce,nte / / J:) Mosquera, Melchor 

-, \ \ I Sobera, /' -
Garcia. Sancho Manuel \ DorningoO Garcia. S.ancho Segundo

,,,\,\,\\ <,:
r>' Barreda, Luis RUIl, luano Elgomaga, luanEsteban
 
~ 0-'1\ An---=- Berrueco, --0 I' An'\ vMazo. u3.l!....... toruo -.......: Gabriel imenez, tomo 

Tuvera, Franci~co _ Llano Pedro ~Lobe:a, ----0 C,aseda, PlacidoI II 

I ~

Gutierrez. Ventura I oMartmez, Melchor ~Semeria, Antonio Vera~- Domingo -0 GonzaJ~, MIguel 

6-Gomez,Aleian~o~ ~G~ Rio, LUIs del 

OComerciantes ~oaquin ~ Gagigas. Francisco. ~ ~ ~oias, Rafael 

Cal. Clemente ri'Saenz, delas, '." v-c ~ Ortizoza.Iose , 
~~../'~/7/ v/Femando I 6 Gil, Iuan~""'" 'u Murua, Ramon 
.>:~~Vargas, Clemente / J... Quevedo, \~\ ~Caballero I.Manuel 

OAguilar.~ose j-1Nlcolas ~PachecO,Mauricio~~~I / \bGomez,
.././" -: ~"/ a Aran o.joseMa. Barreda. Luis . 

../' rv Cualli, I'v'Maiz g Q Ib d 0 Ortiz F . Figueroa. LUIS 
Olea, Ramon a Antonio v .' I. an:>n 0, . ' ~ran~o . ,

Rimareio, Vicente , CY ..../" o«~L6 ez Marm Guevara, Tiburcio Dommg'bGomez Vallqo. U Apaletegui, Andres 
Lopez, lose Ma. u . U ~'6 a <, : M'nW'1 D"" M el

Vianqui [uan Jose Ma .... ... -u avua, anu
• . Barreda, Franosco Quintanilla, FranCISCO Teoi G ball Mi IBaranda, Benito . epic aero, gue 

~eRe 'on Airaldo.I.Antonio 
gI -

Aoalatezui. [uan-r: t:
CardaSancho, \entura 

. _. 

Fuente: AGN, Indiferente Real Hacienda, Alcabalas, caja 74, expo 80. 



Grafo 3. Red de negociaci6n entre mayoristas de Veracruz y Mexico can los de Guadalajara, 1803 
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Por ultimo, el tejido estrecho de conexiones mercantiles entre impor
taciones y red geografica, muestra el caracter oligopolico del mercado novo
hispano: 20 mayoristas del consulado importaron mas de 224 mil pesos en 
mercandas, de los cuales casi 200 mil pesos fueron del monto de los efectos 
que provinieron de Veracruz y solo 22 mil pesos constituyeron la cantidad 
que se importo desde la capital del reino. De tal manera, quela forma adop- . 
tada por la red de negociacion, hace notar el caracter policentrado de los 
negocios, aunque la densidad de trafico apuntara hacia una fuerte integra
cion con el puerto jarocho, como puede apreciarse en el grafo 4. 

.Actores fundamentales del consulado como Camberos, Caballero, Gar
da Diego, Duran, Pacheco, Calderon y Partearroyo, entre otros,fueron los 
mayoristas implicados y quienes encontraron el vinculo virtuoso entre mer
cado, corporacion y negocios elitistas. Qyeda por indagar, con mayor deta
He, los mecanismos de la negociacion y los instrumentos de credito en con
fianza y liquidacion de saldos con plata quintada. 

De esta manera, podemos conduir que las redes de mercado de Gua
dalajara establecidas por los comerciantes del consulado, en los albores del 
siglo XIX, diffcilmente pueden ser .entendidas como un modelo solar, aislado 
en sus redes decirculacion y protegido del comercio interprovincial. Por el 
contrario, el dinamismo de ese mercado regional y de la sociedad de su 
tiempo en general, se expresa en los vinculos que hicieron crecer los giros 
del comercio y permitieron la competencia de los negociantes tapatios con 
sus pares de la capital virreinal. 
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Grafo 4. Red de conexiones de importaci6n de mayoristas del Consulado de Guadalajara, 1803 
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