
EI actual interes parlas instituciones coloniales hispano
americanas ha producido un nuevoctcto de renovacion 
historiografica, revalorandose elpapel de las corporaciones 
mercantiles como agentes institucionales de lapolitica 
imperial en America. Las investigacionessabre la conducts 
institucional de varios consulados americanos nos revelan 
como, en distintas coyunturas de lapolftica imperial, cada 
corporacion se asimi/o a su particular contexto y se via 
atravesada porconffictos especificos entre las elites alii 
representadas y los intereses involucrados en diversas 
estrategias de competencia y colaboracion institucional. 
Los ocno trabajos reunidos en este libro -retetidos a los 
consulados de Mexico, Lima, La Habana, Veracruz y 
Guadalajara- muestran formas variadas de historiar elpasado 
americano y reflejan lanueva pluralidad de enfoques para et 
estudio de las corporaciones tradicionales. En elias se abordan 
problemas de representacion y negociaci6n, de oposici6n 
entre estabilidad y cambio, asi como elpapel de las elites en 
elcontrol institucional de los mercados coloniales. 10 cual 
revela que las corporaciones fueron instituciones vivas, no 
pasivas sino orgfInicas a las pugnas polfticas e instrumentos 
litifes a los intereses de las poderosas elites colonlales frente 
a lapolftica imperial espanola. 
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Los eensulados hispanoareerjeenos como tema 

A mas de medio siglo de la aparicion de las obras pioneras de Robert 
S. Smith (1978 [1940J) y de Guillermo Cespedes del Castillo (1945) y 
despues de algunas publicaciones mas recientes, I uhimamente han 
vuelto a producirse investigaciones sobre los consulados de comercio 
hispanoamericanos. EI presente volumen se suma a los trabajos com
pilados por Enriqueta Vila Vilar y Allan Kuethe (1999), quienes han 
sintetizado buena parte de la agenda de investigacion entre america
nistas, desde una perspectiva peninsular, y a una serie de investigacio
nes desde los distintos espacios americanos, publicadas durante la 
ultima decada.' En cierto modo, estos trabajos se pueden tomar como 
indicio de un recobrado interes por el estudio de las instituciones co
loniales, que no hace mucho parecia agotado. La historia institucional 
tal vez sea la corriente mas veterana de la investigacion historica sobre 
la Hispanoamerica colonial. Dedicada por excelencia al estudio de las 
disposiciones legales e instituciones que la Corona espanola habia 
creado desde la colonizacion del Nuevo Mundo, a la vieja historiogra
fia institucional se Ie reprochaba, hacia los afios sesenta del siglo pa
sado, reproducir una imagen del desarrollo americano que no encon
traba ninguna correspondencia en la practica politica y social del con
tinente conquistado. Tal critica se fundo en la investigacion empirica 
que revelaba, cada vez con mayor claridad, como las elites coloniales 
pasaban por alto las leyes y reales ordenes, destacando como un feno
meno explicativo de estas practicas la omnipresencia de la corrupcion 
(Pietschman 1982). 

Mas no se podia ignorar el orden institucional tan Iigeramente. Si 
bien las leyes no se cumplian y las elites usaban las instituciones, es
tablecidas para garantizar el buen gobiemo, como instrumentos 0 pla-

Se podrlan citar los libros de Tjarks (1962), Lobo (1965), Woodward, Jr. (1966),
 
Nunes Dias (1971) 0 Borchart de Moreno (1976).
 
As! 10 muestran, para el caso novohispano, los trabajos monograficos de Valle
 
Pav6n (1997), Cruz Barney (2001) 0 Souto Mantec6n (2001) y, para Lima, de
 
Melzer (1991), Moreyra y Paz-Soldan (1994) y de Parr6n Salas (1995).
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taforma para promover sus propios intereses, el orden juridico de la 
America colonial formaba un marco, dentro dell cual los actores socia
les se movian, incluso cuando recurrian a metodos ilicitos. No se po
dia actuar, salvo en situaciones mas bien excepcionales, de forma 
completamente independiente de la Corona y sus representantes. Lo 
que caracteriz6 a esta situaci6n fue una perpetua negociaci6n de poder 
dentro del marco de una jurisdiccion casuistica. Los funcionarios rea
les, por 10 tanto, representaron un factor de decisi6n esencial. Por esta 
razon se les integraba a las familias de las elites mediante el estable
cimiento de lazos de amistad, de matrimonio 0 de compadrazgo 0 se 
aseguraba su apoyo mediante la corrupci6n. Asi, el interes en las insti
tuciones se ha vuelto a despertar, aunque librado de la ingenuidad de 
antafio y con nuevos enfoques interpretativos. De tal suerte, y como 
parte de un nuevo cicio de renovaci6n historiografica, se ha revalora
do tambien el papel de las corporaciones mercantiles como actores 
institucionales y el estudio de los consulados de comercio parece ser 
un campo particularmente fertil para revisar nuestras apreciaciones 
sobre el imperio espafiol en America. 

La renovada optica historiografica ha llevado a una mayor pro
blematizaci6n que reune, por 10 menos, tres nuevas visiones interpre
tativas: primero, una nueva aproximaci6n al viejo anal isis de las insti
tuciones coloniales, a partir de sus normas y sus funciones sustantivas, 
revisadas en sus practicas y en sus formas de interacci6n social; se
gundo, una nueva interpretaci6n sobre el papel de los actores institu
cionales en la conducta del poder colonial en America, enfatizando 
particularmente las dimensiones del conflicto entre corporaciones y 
politicas imperiales, y tercero, un examen documentado sobre las re
des de parentesco, afinidad y lealtades que modelaron la conducta 

. empresarial, politica e institucional de las elites americanas. 
Esta transformaci6n de enfoques es, tambien, una nueva aprecia

ci6n sobre el papel del Estado colonial, de sus practicas patrimonialis
tas y sus politicas reformistas. Asimismo, desde esta perspectiva ha 
cobrado relevancia el estudio de los poderes facticos frente a las ten
tativas de cambio econ6mico y politico impedidas por viejos y nuevos 
actores institucionales, en una aparente contradicci6n de intereses pero 
en una armonia de prop6sitos. De la misma manera, la consistencia de 
arreglos entre particulares, llevados al terreno de decisiones corpora-

Los consulados htspanoamericanos como tema 

tivas, han mostrado la identidad de intereses contradictories y lla due
tilidad de las instituciones hispanoamericanas de Antiguo Regimen. 

Esto IflOS permite plantear varias preguntas, viejas y nuevas, cuyas 
respuestas requieren diferentes conceptos y metodologias. Si el regi
men legal constituia una estructura basica de la sociedad 0 un marco 
dentro del cual se movian los sujetos hist6ricos, hay que interrogarse 
por la naturaleza de las reglas que 10componian, inquiriendo la tradi
cion medieval y patrimonialista, de la cual fueron producto los prime
ros consulados castellanos en Burgos, Bilbao y Sevilla.' Porque, tam
bien, fue en ellos que se inspir6 la creaci6n de los consulados de 
Mexico y Lima en 1593 y 1627, los que hasta finales del siglo XVill 
fueronlas unicas instituciones de este tipo en tierras americanas. 

En la erecci6n de los consulados se reunian un conjunto de dife
rentes motivos e intereses de la Corona, por un lado, y de los grandes 
comerciantes, por el otro. Si bien se ha afirmado que las instituciones 
del Antiguo Regimen constituyeron un botin de las clases altas de la 
sociedad, usadas para asegurar sus intereses (Thompson 1978: 138
139), conviene matizar en cuanto a la investigaci6n actual sobre los 
consulados. Estes, como la representaci6n corporativay tribunal pri
vativa de los grandes comerciantes, no fueron bastiones usurpadas por 
un grupo poderoso, sino que constituyeron mas bien un "obsequio 
regalista" de la Corona, legalmente reconocido y garantizado. La me
tr6poli tomaba tal medida, en aparente perjuicio de su propio poder 
centralista, porque eran los grandes comerciantes los que controlaban 
el lazo econ6mico mas efectivo que ataba a America con Espana y 
porque del buen funcionamiento del comercio dependian, en gran me
dida, los ingresos fiscales (Klein 1994). Los viejos consulados ameri
canos, el de Lima y el de la ciudad de Mexico, constituyeron entonces 
dos pilares de la politica monop61ica colonial en la Carrera de Indias, 
pero tambien fueron el resultado de las perpetuas negociaciones que se 
lIevaban a cabo entre la Corona y un grupo esencial de la sociedad 
colonial: los almaceneros y grandes comerciantes indianos. 

Como proponian Charles R. Hickson y Earl A. Thompson (1991), 
las monarquias del Antiguo Regimen, conscientes de los limites de su 
poder, sobre todo para imponer nuevos gravamenes, intercambiaban 

Vease el trabajo de Noejovich en este volumen; tambienBarreroGarcia(1991) 0 

CruzBarney(2001). 



10 

-." 

Los consuiados lnspanoamer rcanos como lema i I 
Bernd Hauebcrgcr.Antonio Ibarra 

privilegios politicos corporativos con los grupos economicos fuertes, a 
cambio de la colaboracion de aquellos en la organizacion de fuentes 
de financiamiento extraordinarias para sus propios intereses. Desde 
este punto de vista, 10 esencial para la Corona no se reducia a que los 
consulados, por ejemplo, cobraran la alcabala, derecho que se presen
taba como una concesion mas, encargandose al comercio el control 
sobre su propia fiscalizacion (Valle Pavon 1997). De mayor importan
cia fueron, sin embargo, los donativos y prestamos que el consulado 
habia de recaudar para las areas reales en epocas de guerras y colapso 
financiero," Regalar dinero a la Corona, 0 prestarselo sin interes, no Ie 
habria convenido al comercio si del derecho de organizarse en un con
sulado no se hubiera derivado alguna recompensa. De hecho, se puede 
analizar la funcion de la representacion mercantil en terminos econo
micos, siguiendo la interpretacion de Douglass C. North (1991: 22-40) 
sobre los costos de transaccion, para advertir que el intercambio entre 
privilegios y dinero tenia una logica economica perfectamente racio
nal. Los consulados desempefiaron una funcion economica dec isiva en 
la coalicion de intereses del comercio, mediante una disminucion de la 
incertidumbre en el cumplimiento de contratos, asegurando los dere
chos de propiedad y reduciendo los costos de informacion derivados 
del comercio a larga distancia, pero tambien organizando el espacio 
economico y representando al comercio frente a la trama institucional 
del poder colonial y metropolitano (Ibarra 2000). 

Despues de haber reorganizado el aparato fiscal de sus territorios, 
todas las monarquias modemizantes del siglo xvm tendian a des
hacerse de los poderes corporativos del Antiguo Regimen. Hispano
america en esto no constituyo ninguna excepcion, Pero, como 10 de
muestran tambien los estudios de este volumen, esto se hizo sobre 
todo dividiendo los viejos monopolios, y creando nuevos consulados 
en lugar de abolir los existentes, 10 que a primera vista pudiera parecer 
parad6jico. Asi nacieron los consulados de Manila "en 1769, de Cara
cas y Guatemala en 1793, Buenos Aires y La Habana en 1794, Carta
gena de Indias, Chile, Veracruz y Guadalajara en 1795, y se puede 
afiadir aqui la creacion de los tribunales de mineria, los que restringian 
la tradicional jurisdiccion comercial en los asuntos mineros. La misma 

Las investigaciones de Valle Pav6n (1997 y 1998) Y de Marichal (1999) son, 
desde la perspectiva novohispana, los mejores trabajos sobre el tema. 

politica se practicaba tambien en la peninsula iberica donde se crearon 
consulados en Alicante, La Corufia y otras ciudades, llegando a 14 a 
fines del siglo XVIII. Esta nueva coyuntura dio un renovado protago
nismo a las viejas figuras corporativas hasta convertirlas en institu
ciones del cambio reformista promovido por la dinastia de los Borbo
nes. 

Todo esto ya deja patente que es imposible, sobre todo para el 
caso del Antiguo Regimen, analizar 10 economico separado de su con
texto social. Donde la investigacion de los ultimos afios mas ha avan
zado es en el haber inscrito a los consulados dentro del tejido social y 
politico de la sociedad colonial. Los precursores de esta corriente 
fueron, probablemente, los estudios que analizaban la relacion entre 
la capa administrativa del imperio y las elites locales, representadas 
sobre todo por grupos familiares, Los ejemplos pioneros serian el 
estudio de David A. Brading (1975 [1971]) sobre los mineros y 
comerciantes novohispanos en las ultimas decadas de la Colonia, y en 
cuanto a los consulados en especial, la tesis doctoral de Christiana 
Renate Borchart de Moreno (1976). 

En el transcurso de los afios, esta linea de investigacion desem
boco en el interes en las redes sociales, constituidas por el intercambio 
tanto formal como informal de bienes y servicios, dentro de un siste
ma de reciprocidad que entrafia un intercambio continuo de servicios 
gratuitos 0 favores motivado por una ideologia de parentesco y 
amistad. Sin embargo, la red no solo se extiende horizontalmente, sino 
que adquiere tambien una dimension vertical, 0 en otras palabras se 
presenta una jerarquizacion, asi que la relaciones de reciprocidad se 
transforman parcialmente en relaciones de patron-cliente (Adler Lom
nitz 1998: 138, 147; Bertand 1998 u. 1999; Moutoukias 1998). El inte
res en las redes pone de manifiesto un cambio fundamental en la his
toriografia, que ha empezado a desconfiar de las posibilidades de 
abstraer estructuras generales de los fenomenos observados empirica
mente. La atencion ahora se centra en la categoria de "practica social". 
Aqui la metafora de la red pronto descubre su atractivo, al definirse no 
solo como una estructura que reune varios elementos sino como un 
sistema de relaciones entre elementos que no existen de forma abstrac
ta, sino solo en su realizacion practica, Una red no es un estructura 
fija, sino un sistema cambiante en el tiempo: es una estructura esen
cialmente historica, 4 
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Ahora bien, tiene que quedar claro que un consulado no era ia ex
presion institucionalizada de una red, 0 s610 lo era en un sentido muy 
especifico, como asociacion creada para ciertos propositos definidos, 
El consulado de comercio era un nudo donde diferentes redes se cru
zaban 0 se encontraban para Ill. realizaci6n de unos objetivos concre
tos. El grupo socioprofesional de los grandes comerciantes distaba de 
formar una identidad. Aunque compartian intereses, estaba dividido en 
fracciones, constituidas sobre todo pOll' redes familiares 0 de parentes
co que competian entre si sobre el control del comercio y de sus insti
tuciones. En suma hay que reparar en que los consulados, en las estra
tegias de los individuos 0 de los grupos que componian el gremio, 
s6lo formaban una pieza entre otras. POll' 10 tanto, en algunos periodos 
se observaba un marcado desinteres de los comerciantes en Ill. institu
ci6n, mientras que en un determinado momenta se producian agudos 
conflictos por el control de los puestos consulares, 10 que se puede 
intentar explicar a traves de las funciones coyunturales asumidas por 
el consulado y su relevancia para establecer acuerdos, contratos 0 ex
cepciones tributarias ante el poder colonial. Los motivos de las disen
siones dentro del gremio- habria que buscarlos en Ill. mayoria de los 
casos en pugnas fuera de Ill. instituci6n, por ejemplo en rivalidades 
entre grupos etnicos y/o de interes, 

Los ocho trabajos reunidos en este libro muestran formas variadas 
de historiar el pasado americano, en ese sentido reflejan Ill. nueva plu
ralidad de enfoques para el estudio de las corporaciones tradicionales. 
Abordan los problemas de representaci6n y negociaci6n, de Ill. oposi
ci6n entre estabilidad y cambio, asi como Ill. formaci6n de las elites 
desde varias perspectivas. Hector Noejovich presenta un examen pole
mico sobre los origenes de una tradici6n judicial privativa de comer
ciantes en el marco de un regimen regalista. Los estudios de Guiller
mina del Valle, Bernd Hausberger y Dominique Goncalves permiten 
dar una mirada a las relaciones politicas internas de.. los consulados de 
Mexico y de La Habana, identificar sus pugnas de poder y representa
ci6n como un "espejo" del papel de los consulados en las redes socia
les que formaban las elites de las dos ciudades. Clara Elena Suarez 
Arguello y Cristina Mazzeo analizan los recursos de negociaci6n fren
te a una nueva politica imperial, mientras que Antonio Garcia de Le6n 
y Antonio Ibarra se centran en el papel de los nuevos consulados en el 
cambio econ6mico borb6nico, el que llev6 a nuevas formas de repre

1.0'>consumcos mspanoarnencanos como lema L: 

sentaci6n y de negociacion a unas oligarquias provinciales hasta ese 
momento marginadas de las decisiones politicas coloniales, pero que 
habrian de capitalizar esta coyuntura de reformismo y desajuste del 
monopolio comercial del viejo Consulado de Ill. ciudad de Mexico, a 
favor del comercio libre. 

Todas estas perspectivas demuestran que los consulados fueron 
instituciones vivas, organicas a las pugnas politicas y transparentes a 
los intereses de las poderosas elites regionales. Las investigaciones 
sobre Ill. conducta institucional de varios consulados americanos, vie
jos y nuevos, asi como el protagonismo de sus actores sociales como 
las familias, los grupos etnicos 0 las coaliciones regionales de comer
ciantes provinciales, nos revelan que cada corporaci6n se asimi16 a su 
particular contexto y que se vio atravesada por los conflictos especifi
cos entre las elites alli representadas y por los intereses involucrados 
en diversas estrategias de competencia y colaboracion institucional. 
La convergencia de perspectivas, institucionales y espaciales, muy 
probablemente nos van a revelall' aspectos obscuros de Ill. estructura y 
dinamica del poder, Ill. economia y sociedad coloniales. La unificaci6n 
de una agenda de investigacion que involucre al imperio espafiol en su 
conjunto, probablemente sea una promisoria perspectiva para una 
nueva manera de mirar la complejidad de un sistema de poder y su 
desarticulaci6n, es dec ill', para comprender los hilos finos de una malla 
de relaciones en donde las instituciones formales y las practicas in
formales se combinaron para dar textura a una compleja trama de 
arreglos, normas, conductas discrecionales y Ill. corrupcion misma de 
las instituciones. 

Los trabajos aqui reunidos, fueron presentados en el simposio 
"Consulados y comercio en el mundo hispanoamericano, siglos XVII
XIX" en las XVII Jornadas de Historia Economica, convocadas por la 
Asociacion Argentina de Historia Economica y Ill. Universidad Nacio
nal de Tucuman, en septiembre del 2000. El apoyo de Daniel Campi y 
Ill. hospitalidad de aquella universidad hicieron posible nuestra reu
nion. En aquella ocasion contamos con Ill. notable participacion, como 
comentaristas, de Eulalia Maria Lahmeyer Lobo, Carlos Marichal y 
Zacarias Moutoukias, a quienes hacemos un especial reconocimiento. 
De Ill. misma manera, en el proyecto editorial de este volumen colecti
vo contamos con Ill. colaboracion de GUnther Maihold y Anneliese 
Seibt del Instituto Ibero-Americano de Berlin, asimismo de Guiller



14 r:h."rihllA,hl:)'Dl.lglrl\ilh)HiO abUIJl'! 

mina del Vallie y Luis Jauregui del Instituto Mora, en Mexico. Final
mente, nuestra gratitud a Beatriz Alcubierre y a Isabell Galaor. 
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La institucion consular y eli derecho eomercial: 
conceptos, evoluci6n y pervivencias 

1. Intrndueeien 

Este es un ensayo que intenta recapitular elementos juridico-institucio
nales, frecuentemente utilizados en el analisis historiografico, sobre 
una cuesti6n harto compleja, cual es el tribunal del consulado en el 
mundo iberoarnericano. EI aporte que pretendo es la especificacion de 
esos elementos, como categorias de analisis que evolucionaron a tra
ves de la historia. En esta cuestion, como bien sefialan Enriqueta Vila 
Vilar y Allan J. Kuethe (1999: xii), el enfoque actual es diferente: 

La historiografia actual nos muestra el interes que suscitan los estudios 
sobre el poder de los grupos e instituciones como resorte de cambios so
ciales y de la familia como una de las f6rmulas usadas para la consecu
cion y el mantenimiento de ese poder. En este contexto, su estudio de los 
grandes hombres del comercio, de sus conexiones, de sus redes familia
res, etc., daria como resultado un panorama real de las influencias y pre
siones que ejercieron en todo momento en el ambito social. 

Esta postura es clara; pero se trata en realidad de un analisis socio
logico y/o de antropologia social que es tan aplicable al comercio, 
como a las estructuras rurales. Que la orbita de la circulacion provea 
mejores fuentes historiograficas que los litigios de propiedad y de 
aguas, no afecta la esencia institucional. 

Al fin y al cabo, las instituciones han sido siempre forrnas de 
plasmar conflictos de intereses. Como factor de poder y dominacion, 
los tribunales iberoamericanos del consulado fueron, por asi decirlo, 
una instituci6n tan importante como las audiencias 0 los consejos rea
les. Aun en epocas contemporaneas, tambien las instituciones en los 
paises considerados democraticos ventilan conflictos de poder entre 
las elites dominantes. Los lobbying en el Senado norteamericano nada 

El autor agradece las valiosas crlticas del profesor Zacarias Moutoukias de la 
Universidad de Paris. En el texto se incluyen referencias a las mismas (Moutou
kias 2000). 
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tienen que envidiar at los cabildeos entre los cornerciantes y lias autori
dades virreinales. 

De otro lado, tomando al tribunal del consulado como institucion 
de Ancien Regime, debe tenerse presente que aquella corrio paralela 
con las formas de propiedad de esa epoca, cuyo estudio constituye la 
tematica sobre la desamortizacion y desvinculacion de la tierra, que 
desarrolla la historiografia moderna.' Unas y otras siguen la evolucion 
de las instituciones de derecho privado; las primeras en el area comer
cial y las segundas en el area civil.3 Este proceso de liquidacion de las 
instituciones vigentes para el derecho de propiedad de Ancien Regime, 
tenian por objeto "liberar la tierra para el comercio". Es decir, que el 
aspecto mercantil, esencialmente dinamico, es el factor erosionante 
del estatismo rural.' 

Pero, asi como en las sociedades agrarias se generaron institucio
nes para proteger su estabilidad, como el derecho de propiedad.' con
tenidas en los Corpus Iuris Civilis, las que derivaron del comercio 
fueron construidas a partir de la evolucion del mismo; de allf que nos 
parezca oportuno delinear una linea de investigacion sobre esa cons
trucci6n que, en definitiva, es el origen del derecho comercial 0 mer
cantil contemporaneo, 

Ya Sanchez Bella (1989: 302-303) proponia no solamente la ela
boracion de trabajos monograficos sobre la audiencia indiana, sino 
tambien sobre el resto de los tribunales que integraban el sistema de 
justicia, como el caso del tribunal del consulado. Sefialaba, entre otras, 
la obra pionera de Robert Sidney Smith (1978 [1940]), junto con las 

/ 

Ver la excelente recopilaci6n de trabajos publicada por Prien y Martinez de
 
Codes (1999).
 
No voy a entrar en la discusi6n sobre si el derecho comercial 0 mercantil es parte
 
del derecho civil 0 es aut6nomo en si mismo. Personalmente -como muchos
 
otros autores- asumo esta ultima posici6n y ello se apreciara en el desarrollo del
 
texto.
 
Esto tarnpoco es una novedad del Ancien Regime. Las restricciones a la propie

dad siempre tuvieron como fin impedir su comercio y era este ultimo el que im

pulsaba a su disoluci6n (Noejovich 1996: 255ss.). Arist6teles (1941: 30ss.) ya
 
advertia sobre los peligros de la crematistica frente a los modos naturales de ad

quisici6n. Autores como Romano y Tenenti (1971), entre otros, explican la diso

luci6n de la sociedad feudal con argumentos semejantes,
 
EI derecho de propiedad es la forma mas difundida y que tuvo mayor exito en la
 
historia para proteger los derechos de acceso a la tierra y a la mana de obra, pero
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especializadas en distintos espacios, como las realizadas por Manuel 
Moreyra Paz-Soldan (994),6 Meria Ecarnacion Rodriguez Vicente 
(1960), Mercedes M. Alvarez F. (1967), German Tjarks (1962) y Au
rora Capillas de Castellanos (1962). Podria agregar, de mi parte, el 
excelente trabajo de Carmen Parron Salas (1995) y los trabajos inedi
tos de Guillennina del Valle Pavon (1997) y Jorge Ignacio Sinfon 
Phum (1995). La linea actual, sin embargo, como indicamos arriba, 
parece orientada a "estudiar las relaciones de poder en el comercio 
colonial a la luz de las distintas investigaciones que cada uno de los 
autores realiza" (Vila VilarlKuethe 1999: xii). 

Me propongo, pues, revisar la evolucion institucional en torno al 
comercio en la cual el Consulado ha sido el eje historico, tanto en los 
aspectos juridicos, como en los aspectos tecnicos de la actividad mer
cantil. Sin embargo, este tipo de analisis implica una extension tempo
ral amplisima, cuya utilidad y pertinencia es menester desarrollar.' 

En esencia, el analisis institucional es necesariamente secuencial, 
dado que el objeto de estudio es, precisamente, la genesis, evoluci6n y 
transformacion de las instituciones a traves del tiempo.l Ello de nin
guna manera implica el riesgo de una "atemporalidad"; antes bien, la 
evolucion hist6rica de las instituciones conlleva, de suyo, a ubicarlas 
en la especificidad de cada epoca y su respectivo entorno cultural. Por 
su parte, el analisis institucional en un periodo especifico nos puede 
hacer perder la vision de las categorias analiticas, que deben ser relati
vizadas de acuerdo con el contexto cultural respective," 

6 Originalmente publicada en 1956. Cito la edici6n reciente que recopila un con
junto de trabajos de este autor. 

7 Respondo, en parte, a una de las gentiles observaciones de Moutoukias (2000). 
8 La generalidad de los textos sobre temas juridicos e institucionales comienzan 

con los "antecedentes hist6ricos". 
9 EI caso mas evidente es el de la propiedad. Para citar un ejemplo: el derecho de 

propiedad romano, no era igual en la epoca arcaica y en los comienzos del Im
perio; ese derecho tambien fue diferente despues del edicto de Caracalla -conce
diendo la ciudadanla a todos los habitantes del Imperio (212 d. C.}-- y, a su vez, 
se presenta distinto en tiempos de Justiniano. Los antecedentes mesopotamicos, 
hebreos y griegos fueron los precursores de esa evolucion. La utilizaci6n de la 
propiedad como categorla analitica, sin tomar en cuenta esa evoluci6n, convierte 

las sociedades antiguas tuvieron tambien otras f6rmulas (Noejovich 1996). el categorema en una mera "etiqueta" sin contenido (Noejovich 1996: 449). 
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Aunque parezca obvio, debemos resaltar qlllle la actividad comercial 
-esl como su derivacion el'J. la actividad financiera- pertenece a la 
orbita de fa circulacion y distribucion de bienes, que no solamente 
genera instituciones diferentes, sino que, ademas, requiere de instru
mentos de analisis mas sutiles, 

En efecto, mientras las tecnicas de produccion pertenecen mas 
bien al campo cientifico e ingenieril, a la adaptacion de la naturaleza 
para satisfacer las necesidades, las tecnicas comerciales y financieras 
obedecen a la capacidad creativa para procurarse la satisfaccion de las 
necesidades mediante objetos previamente producidos. La evoluci6n 
de esa capacidad creativa desemboca finalmente en el espiritu de 
lucro, inherente a la actividad mercantil propiamente dicha. Asi, de los 
intercambios tribales, simplemente complementarios, se pasa a los 
intercambios que Weber (1964 [1923]: 175) denomina sefioriales. El 
sefior, cualquiera que sea el titulo que se Ie otorgue, monopoliza los 
intercambios y utiliza intermediarios para ello, no ya s610 como 
complemento del grupo, sino con fines de acrecentar su poder. 

El desarrollo tecnico del trans porte potencia este trafico, inicial
mente terrestre y casi vecinal, a uno de larga distancia, fundamen
talmente maritimo. Alii nace un sistema de organizacion diferente, 
derivado de una actitud distinta frente al riesgo: entre aquella corres
pondiente a la orbita de la produccion y aquella correspondiente a la 
orbita de la circulacion. En efecto, el riesgo productivo, en una socie
dad agraria, esta ligado a la naturaleza. El riesgo comercial no s610 
esta ligado a la naturaleza, sino a la accion de terceros'" y, adicional
mente, a las habilidades del mercader para ejercer su oficio." Con esta 
extension del trafico al ambito maritimo, surgen nuevos agentes e 
instituciones a considerar y que resumo a continuacion (cf. Weber 
1964 [1923], cap. 3): 

a)	 El comerciante forastero 0 extranjero. Si bien tambien existe el 
personaje en el comercio terrestre, es el maritimo que establece 

10	 Piratas, bandoleros, guerras, confiscaciones y demas, 
11	 Este rasgo 10 acerca al artesano, pero a diferencia de este ultimo, que puede 

"dejar de producir", el mercader no puede "dejar de vender 10 adquirido". 
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definitivamente una categoria nueva, con conflictos y problemas 
nacidos, fundamentalmente, de las distancias, 

b)	 El armador privado. Inicialmente, las expediciones maritimas 
comerciales eran empresas publicas, en la forma de "comercio se
fiorial". La dinamica adquirida, en tiempos de los fenicios y los 
griegos,12 desplazo esta actividad a la esfera privada. 

c)	 El jletamento. Correspondiente al transporte en si mismo, habida 
cuenta que el propietario de la nave no necesariamente era el ar
mador privado. 

d)	 La averia. Especialmente la denominada "averia gruesa", que 
implica la perdida del cargamento (echaz6n), 0 bien del navio 
misroo. Se plantea el problema de la distribucion de las perdidas.r' 

e)	 El financiamiento. Diversas formas, especiales para el comercio 
maritimo, fueron creadas a 10 largo de la historia, como el fenus 

. I' . I d. 14nauticum, a societas mans y a commen a. 

Estas novedades, en la dinamica comercial, tuvieron distintas so
luciones institucionales en las distintas etapas de la historia. Es aqui, 
como mencionaremos lineas mas arriba, donde la secuencia de la 
evolucion institucional se inscribe en la especificidad decada periodo. 
La comprension de las distintas fases, en diversos tiempos, de esa 
evolucion, es el sujeto de nuestro estudio. 

3.	 La etapa formativa: de la Antigiiedad al Medioevo 

En esta periodizacion concuerdan, aproximadamente, la historiografia 
general con el desarrollo hist6rico del derecho comercial." Cifiendo

12	 Observese que, tanto en las primeras expediciones, como en el modelo de flota, 
para el mundo iberoamericano se siguieron pautas semejantes, abriendose lenta

13 mente hacia la empresa privada con los navlos de registro. 
1 Comentaremos brevemente las soluciones institucionales mas adelante. 
4	 Prestamo a la gruesa, sociedad de mar y comandita, respectivamente. Haremos 

15	 referencia a los mismos en las secciones siguientes. 
En realidad la historia del derecho forma parte de la historia en general y es 
indisoluble de la historia econ6mica, en tanto ambas se constrifien a la interpreta
ci6n y analisis de las instituciones. Sin embargo, la historiografia contemporanea, 
en general, integra a la historia con las ciencias sociales como la economia, la so
ciologia, la antropologla y la psicologla, mas no con el derecho. Pero eso es otro 
tema de discusi6n. 
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me all objetivo esbozado en la introduccion de este trabajo, procuro 
aunar ambas corrientes de estudio." 

Los origenes 

£1 caracter de comercianteforastero 0 extranjero se encontraba prote
gido cuando se trataba de "empresas publicasv." La expansion mari
tima fenicia y griega, en f}mci6n de la factoria 0 de los enclaves y el 
concurso de annadores privados, conllev6 la aparici6n de dos proble
mas principales: la hospitalidad" y la administracion de justicia espe
cializada. 

Ambos aspectos estuvieron presentes en las civilizaciones anti
guas, aun cuando las referencias son harto vagas (Candioti 1925). Se 
conoce que los antiguos egipcios concedieron prerrogativas judiciales 
a comerciantes griegos para resolver sus conflictos. La hospitali
dad publica, en el mundo griego, engendr6 la instituci6n de la Proxe
nia (7tpo1;evia), que se encargaba de proteger a los extranjeros, su alo
jamiento y sus relaciones con la administracion de justicia (Ferrero 
Rebagliatti 1937: 462). Aplicada a los comerciantes, existian dos co
rrientes opuestas. Jenofonte, abrogaba por su buena acogida, como 
medio de incrementar los ingresos de la ciudad de Arenas." Por el 
contrario, Platen preconizaba el aislamiento de los extranjeros de la 
ciudad a fin de minimizar las relaciones con ellos." De todas fonnas, 
con facultades variables, ya sea designado por las autoridades loca

16	 La clasificaci6n clasica de la evoluci6n hist6rica del derecho comercial sei'lala 
cuatro etapas: l) de la Antiguedad al siglo XIII; 2) del s~lo XIII al siglo XV; 
3) del siglo XV al C6digo frances de 1807; 4) del C6digo frances de 1807 hasta 
la actualidad (Montoya Manfredi 1988: 65ss.). 

17	 EI sentido de empresa publica que utilizo en eI texto se refiere a aquelIas expedi
ciones realizadas al amparo de la protecci6n directa de un rey, prlncipe 0 equiva
lente, a quien perteneclan las naves y respondlan los guardias armados. 

18	 La palabra es de origen latino y deriva de hostis que significa huesped; esta era la 
designaci6n de los extranjeros que vivian en Roma y que les aplicababa el dere
cho de gentes. A su vez, el hostis podia ser peregrinus, en el caso de no pertene
cer a un pueblo en guerra con Roma; 0, inversamente, perduellis, es decir un 
enemigo (Petit 1954 [1909]: 115ss.). Observese el criterio dual, que encontramos 
en la figura de la "confiscaci6n de propiedad enemiga", aplicada contemporanea
mente. 

19 Jenofonte, Medios de aumentar las rentas publicas de la ciudad de Atenas, citado 
por Austin/Vidal-Naquet (1972: 387·392). 

20 Plat6n, Las leyes XII, citado por Austin/Vidal-Naquet (1972: 400-401). 
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les, ya sea designado por los mismos extranjeros, la figura dell proxe
nos ('itp6~evoc;) es ell antecedente mas remoto de la institucion dell 
Consulado. Esta cubria, de varias maneras, los problemas planteados 
par In expansion del comcrcio marltimo y, por ende, la migracion 
originada por causas mercantiles, ajenas a la subsistencia primaria." 
Aparece, asi, otro rasgo de la instituci6n: el caracter representativo 0 

diplomatico, 

Roma y la Alta Edad Media 
El derecho romano fue una construcci6n para una sociedad eminente
mente agraria y sin una dinamica comercial exterior, como 10 fueron 
la fenicia y la griega. La expansion territorial hizo del Mar Mediterra
neo un lago romano; de alii que los problemas sefialados para los co
merciantes forasteros 0 extranjeros resultaran minimos, incluyendose 
en los derechos de hospitalidad. Mas aun, a partir de 212 d. C., cuando 
Caracalla les concedi6 la ciudadania a todos los habitantes del Impe
rio, el problema de los extranjeros qued6 circunscrito a los confines 
del mismo. En la frontera con los pueblos gennanos, los problemas 
comerciales eran inexistentes.r' Como consecuencia, carecemos de 
legislacion comercial propiamente dicha, toda vez que esta se encuen
tra subsumida en el Corpus Iuris Civilis de Justiniano. Este recoge dos 
instituciones antiguas de derecho maritimo: la lex Rhodid

3 
sobre la 

echaz6n y el prestamo maritimo, segun sefiala Weber (1964 [1923]: 
180-181). 

21	 Esta diferencia sobre la naturaleza de los movimientos migratorios, a la cual se 
hace poca referencia, es significativa a los efectos de la formaci6n de las estruc
turas institucionales. Una cosa son los migrantes en busca de tierras para alimen
tarse y otra los comerciantes en busca de productos para lucrar. Los primeros 
tienden a asentarse y/o a desplazar a los ocupantes; los segundos no persiguen 
esos objetivos y s610son mirados con recelo, en el pensamiento griego, por su rol 
dinamizador sobre las sociedades agrarias. 

22	 AlII, mas bien, toman relevancia las cuestiones sobre la propiedad de la tierra y la 
utilizaci6n de la mano de obra. 

2.3	 Montoya Manfredi (1988: 68) hace hincapie en la existencia de un sinnumero de 
disposiciones de las Leyes Rodias (llamadas asl por provenir de las isla de Ro
das) que conformaban un verdadero derecho marltimo de la antigUedad. 
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La primera, consistente en reconocer la propiedad de las cosas 
abandonadas por necesidad'" y la distribucion de los gastos y perdidas 
ocasionados entre los duefios de las mercanclas." 

La segunda, conocida en derecho romano como nauticum fenus, 
caso especial del mutuum, merece una atenci6n especial, toda vez que 
ha sido uno de los instrumentos mas antiguos de financiamiento" para 
el comercio maritimo. Es, fundamentalmente, un prestamo de riesgo, 
donde el prestamista facilita el dinero para la expedici6n 0, alternati
vamente, las especies, tanto para comerciar como para el avitualla
miento, "al riesgo del viaje". El objeto del prestamo estaba, pues, suje
to a la pecunia traiecticia; si el navio arribaba a puerto, el prestamo se 
devolvia. Si, por el contrario, el navio perecia, con el perecia el objeto 
del prestamo y no se devolvia. En compensaci6n, el prestamista reci
bia una prima mucho mas alta que los intereses corrientes. Esta insti
tucion fue tambien incorporada en el Corpus Iuris Civilis de Justinia
no (Petit 1954 [1909]: 468-469). 

Por otra parte, resulta evidente que la administraci6n de justicia, 
respecto del comercio, tanto maritimo como terrestre, tambien se sim
plifico, recayendo en el pretor 0 en el proconsul, segun el caso. La 
organizacion romana, basada en los municipios y en las provincias, 
creo un sistema unico, el que, aunado a la extension territorialintegra
da bajo dominio romano, hizo innecesario el antiguo proxeno griego. 
En las postrimerias del Imperio no habia, practicamente, comerciantes 
extranjeros que proteger, ni fisica ni judicialmente. 

Una forma altemativa de financiamiento, conocida de antafio, pero 
probablemente desarrollada durante esta epoca, fue l&.commenda. Esta 
consistia en una .sociedad entre uno 0 varios comerciantes que se em
barcaban y uno 0 varios comerciantes que se quedaban en tierra. Podia 
ser de caracter rotativo 0 bien netamente financiero, en tanto el 0 los 
comerciantes que se quedaban en tierra corrian con la mayoria de los 
aportes. La distribucion de utilidades y perdidas estaba sujeta a cada 
expedicion en particular." 

24 lnstitutas (I, 3, 48).
 
25 Montoya Manfredi (1988: 68). Es 10que se conoce como "averla gruesa".
 
26 Tambien denominado "prestamo a la gruesa".
 
27 Weber (1964 [1923]: 182ss.). Es considerado el antecedente de la Sociedad en
 

Comandita; esta, a su vez, puede considerarse como el germen de la Sociedad 
Anonirna, 
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OtTO instrumento financiero que evoluciono notablemente en el 
periodo fue 181 letra de cambio. Si bien era conocida en la Antiguedad, 
segun el derecho romano, vigente de manera mas 0 menos explicita 
durante la Edad Media, esta s610 podia transmitirse por un proceso de 
cesion de creditos -generalmente ante notario 0 equivalente-, que 
resultaba harto engorroso. Segun Arnaune," la "letra de cambio paga
dera a la orden" -es decir transroisible por endoso-- no apareci6 sino 
hasta finales del siglo VII. 

Con la figura del endoso, ya no se trataba meramente de evitar el 
transporte de metalico, sino que servia como sistema de compensaci6n 
de cuentas. Segun J. Lawrence Laughlin (1931, II: 26), su uso era 
extendido en la Lombardia a finales del siglo XI. Posteriormente, fue 
comun en el siglo XII y, en el siglo XIll, hay evidencias de su utiliza
cion, tanto por el papado como por los caballeros cruzados. 

Hay, empero, una instituci6n sin origen comercial, nacida en esta 
epoca, cuya incidencia sera notable en los siglos siguientes: el gre
mio." Este, hasta donde se sabe, se origino en el Bajo Imperio, siendo 
Alejandro Severo quien decret6 la agremiacionforzosa de los artesa
nos y operarios con el fin de controlar los salarios. De cualquier for
ma, la agremiaci6n compulsiva es una caracteristica de la organiza
cion artesanal medieval"; muy anterior a cualquier asociacion gremial 
de comerciantes. Este es el punta que me interesa destacar para la 
discusi6n que sigue. 

4.	 La consolidaci6n: la Baja Edad Media y el descubrimiento de 
America 

Las cruzadas, las invasiones mong6licas y el avance de los turcos, 
ampliaron el horizonte comercial y, nuevamente, como en la Antigtie
dad, alteraron la dinamica mercantil, obligando a un desarrollo institu
cional mas acorde con la epoca y creando un derecho positivo. En 
efecto, el mundo comercial se desarrollaba sobre la base de un ius 
mercatorum, de naturaleza consuetudinaria, que sobrepasaba las insti

28 Arnaune, A. (1912): La monnaie, Ie credit et Ie change, citado por Laughlin 
(1931, II: 25). 

29 Me reflero a los gremios que Weber (1964 [1923]: 127) denomina de "union 
libre", diferenciandolos de los "serviles" y "rituales", 

30 "La politica del gremio es la politica del sustento" (ibid.: 128). 
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tuciones y los derechos positivos locales, emparentados con el Corpus 
Iuris Civilis de Justiniano, ali que se adicionaban eli derecho eclesiasti
co y la obra de los glosadores, 

Consulado y gremio 

Este es, a mi juicio, un punto central para la discusi6n. En efecto, 
Smith (1978 [1940]: 12) afirma enfaticamente: 

Tfpicamente, el consuladoera tambienun gremio.Al principio, el gremio 
fue una asociaci6nde comerciantes maritimos, patronos y propietarios de 
barcos, pero la evoluci6n del Consuladode Mar, como tribunal comercial 
corrio paralela a la transfonnaci6n de la asociacion maritima en un gre
mio mercantil comprensivo, una corporaci6n que abarc6 a grandes terra
tenientese industriales. 

Para la mayor parte del periodo sometido a estudio, el termino 
"consulado" significa la organizacion doble del gremio mercantil y el 
tribunal gremial. La convergencia de la corporaci6n mercantil y el 
tribunal consular no ocurri6 simultaneamente en todo lugar, ni tampo
co el proceso de evolucion sigui6 una pauta uniforme. En ciertos ca
sos, el cargo de consul de mar antecede al establecimiento del tribunal 
y el gremio (ibid.: 17).31 

Me he extendido en esta cita, por cuanto el autor -y su postura-, es 
tornado como referencia por otros autores posteriores (Moreyra y Paz
Soldan 1994). Pero me parece que hay aqui una confusion conceptual 
que debe ser dilucidada. La instituci6n del gremio medieval, delineada 
lineas mas arriba, s610 tiene el nombre, como cosa comun con la "aso
ciacion de comerciantes" 0, mas bien, de ''todos losinteresados en la 
actividad comercial"; estes podian ser tambien militares, terratenien
tes, eclesiasticos, etc.32 l,Acaso estos ultimos tambien pueden conside
rarse gremios? l,Podemos hablar del "gremio militar" 0 del "gremio 
eclesiastico"? 

El artesano medieval formaba su gremio con objetivos muy preci
sos en cuanto al oficio, y este constituia una organizaci6n cerrada 
derivada de un conocimiento especifico: los zapateros reglamentaban 
la produccion de zapatos; los sastres la produccion de vestimentas y 
asi sucesivamente. En cambio los comerciantes se asociaban porque 

J 1 La cursiva es mia.
 
J2 Esa confusi6n se aprecia en los conflictos de competenciajurisdiccional.
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esa era la naturaleza y esencia deli comercio: buscar Ill. forma de efec
war negocios aunando intereses, Se asociaban para repartir riesgos, 
para crear economias de escala, para aumentar el volumen de sus ne
gocios. Los mecanismos, antes y ahora, son diversos. 

Mas que un gremio, la asociaci6n de comerciantes" tom6 la forma 
de guilda (Weber 1964 [1923]: 201-206), tanto en el extranjero, como 
localmente. La guilda puede verse, mas bien, como la manera de ubi
carse en la sociedad estamental medieval" y consolidar el poder poli
tico de las ciudades frente a los sefiorfos feudales. Confundir la guilda 
con el gremio es el quid de la cuesti6n. Si bien ambas son asociacio
nes reguladoras, siguiendo la terminologia weberiana, estaban clara
mente diferenciadas (Weber 1983 [1922]: 55). 

Y ello obedece a la naturaleza distinta del origen de unos y otros. 
Mientras los gremios medievales regulaban la produccion, las guildas 
10hacian en grado variable, segun su poder politico, con el proceso de 
cambio. Es importante destacar entonces, como 10hace Weber (ibid.: 
129), la intervenci6n de las guildas -conjuntamente con las asociacio
nes politicas- en las cuestiones financieras." Si bien los comerciantes 
medievales iniciarian estas asociaciones, a partir de un posicionamien
to estamental, corresponderia a una burguesia incipiente enfrentarse a 
los intereses sefioriales, cosa que no ocurri6 con los gremios formados 
por las corporaciones medievales, toda vez que no pueden ser conside
rados como antecedente de la industria. Las asociaciones de comer
ciantes evolucionaron, se transformaron y sobrevivieron; los gremios 
medievales se extinguieron." 

El consulado del medioevo tardio, con sus facultades jurisdiccio
nales, obedecio, por un lado, a la necesidad de una administraci6n de 
justicia especializada en cuestiones mercantiles y, por el otro, al posi

33 
Inicialmente fueron hermandades y/o cofradias, en forma de "asociaciones tem
porarias", cuyo objeto era un negocio detenninado (generalmente una expedi
ci6n); el caracter repetitivo y la consolidaci6n de una suerte de affectio societatis 

34 fueron consolidando las asociaciones en relaciones comerciales pennanentes. 

3S EI caso mas exitoso fue la Hansa gennana y su corolario, la Liga Hanseatica 
Por otra parte "10general es que el sei'lorfo de la ciudad 10 tuvieran en principio 
los 'linajes', que en modo alguno hay que identificar con las guildas, como estas 
tampoco se identificaban con la conjuratio, que es la asociaci6n de la ciudad" 
(Weber 1983 [1922]: 971, cursiva en el original). 

36 
La noci6n moderna de gremio se concentra en la defensa de los intereses de
clases, no de estamentos. 
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cionamiento politico del estamento mercantil frente al mumcipro, 
heredado del sistema romano. Los comerciantes buscaban un lugar en 
la sociedad que, bajo la influencia de la teologia racional de la Iglesia, 
condenaba el afan de lucre." 

Un argumento critico que me parece importantisimo analizar es el 
de Zacarias Moutoukias (2000) a una primera version a este trabajo, 
acerca de reemplazar la idea"del "gremio" por la de "fuero 0 privile
gios (los terminos son intercarnbiables). [...] Los cuales fueros definen 
jurisdicciones sociales que constituyen uno de los elementos funda
mentales del orden politico y de la estratificacion social" (ibid.). 

Para comenzar, fuero y privilegios no son identidades, aunque es 
obvio que en las sociedades estamentales generalmente son congruen
tes. Por otra parte, la "jurisdiccion'r" es un concepto esencialmente 
territorial; la "competencia" es la limitacion de la "jurisdiccion" por la 
materia a juzgar. Es la "competencia" inherente al fuero. 39 En el mun
do precedente al moderno y contemporaneo, especialmente el medie
val y del Ancien Regime, la "competencia" no se decidia por la mate
ria sino mas bien por las personas 0, mejor dicho, por su situacion 
estamental: esta determinaba el "fuero competente"." 

Bajo esa tesitura, el "fuero" era "competente" segun las personas, 
doctrina que se fue diluyendo recien en los siglos XVIII y XIX; pero 
en el caso especifico de los comerciantes, el acceso a esa "posicion 
estamental" era totalmente diferente al de otras, como la eclesiastica, 
militar y/o aristocratica, El comerciante "gana su posicion" en merito 
a su capacidad como ta1.41 Yes, en este sentido, donde creo que esta el 
meollo de la discusion antes citada: 

Los consulados emergen de la actividad de los comerciantes y la existen
cia de un tribunal no se apoya en la complejidad tecnica de la materia a 
tratar -aun si la necesidad de justicia rapida constituye uno de los argu

37 La codicia, propia del comercio, es pecaminosa: Nul/us christianus debet esse 
mercator. 

38 Del latin ius = derecho; dictum = decir 
39 EI termino "fuero" deriva del latin forum = tribunal 0 plaza publica. En terminos 

modemos hablamos de fueros penales, laborales, civiles, comerciales, etc. 
40 En eso consiste el derecho subjetivo, donde se juzga por las personas, a diferen

cia del derecho objetivo modemo, donde se juzga por la materia y/o la naturaleza 
de las cosas. 

41 Aun si accede por herencia, su falta de habilidad puede \levar a su exclusi6n, 
como el caso de quiebra, por ejemplo. 
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men.tos mas frecuenternente utilizados para justificar S11 creacion, al me
nos en los creados a fines del siglo XVHI-, sino en el principio de justi
cia estamental. 42 

Como habra apreciado el lector, mi opinion es diametralmente 
opuesta. lPor que? Hasta el presente existe el fuero comercial dentro 
de la organizacion judicial de muchos palses; a excepcion del fuero 
militar, que es competente solamente en materia de los deberes de 
funcion militar, los otros fueros especiales han desaparecido. leual es 
la razon de la pervivencia del fuero comercial? - Los aspectos tecni
cos. 

Estos, tambien, corresponden a los antecedentes remotos que indi
camos, muy anteriores a la epoca feudal, en la cual la ''justicia esta
mental" alcanz6 su mayor desarrollo. Las funciones jurisdiccionales 
de los consulados se regian mas por la competencia en materia mer
cantil que por el status del individuo.f 

La genesis del consulado medieval y el derecho positivo comercial 

Que el consulado medieval sea una institucion originada en el comer
cio maritimo no es una novedad historica. Ya vimos anterionnente 
como surgio el problema institucional en la Antigliedad. La diferencia, 
ami juicio, es que esta coyuntura historica evoluciono hasta la actua
lidad, perviviendo muchos de sus elementos. 

La Liga Hanseatica en el mar Baltico, Barcelona y Marsella en el 
Mediterraneo; las ciudades italianas en el mismo, como asi tambien en 
la "ruta de Flandes", en conexion con Brujas y Amberes: ese es el 
escenario, donde se atribuye a Pisa, segun la opinion de Lucien Varlo
ger, el impulso de la institucion, que nacida para resolver problemas 
mercantiles, se extendio luego al comercio maritimo." Si el consulado 
regia los asuntos mercantiles locales 0 los maritimos, tiene poca im
portancia. La cuestion principal es que, por delegacion de la autoridad, 
municipal y/o real, se establecio una jurisdiccion mercantil 0, mejor 

42 Moutoukias (2000). La cursiva es mia. 
43 Fueron comunes las "contiendas de competencia" en litigios donde una de las 

partes eran militares 0 curas que ejerclan el comercio y la otra parte era comer
ciante. EI argumento de estos ultimos era la materia a juzgar; el de los primeros 
su "posicion estamental". 

44 
Varloger, Lucien (1881): "Etudes sur I'institution des consuls de Mer au Moyen 
Age". En: Revue historique du droit, citado por Basas Fernandez (1963). 



71\	 Hector Noejovich Ch 

dicho, urt fuero privativo mercantil, incluyendo en. el derecho mercan
til al derecho maritimo." 

Se confundio, tambien, la funci6n jurisdiccional con la funci6n le
gislativa y administrativa. Los consulados tenian facultades -siempre 
delegadas previamente- para dictar normas sobre la materia de su 
competencia. Esto, que hoy puede resultar lesivo al principio de divi
si6n de poderes, era usual en el medioevo y el Ancien Regime. A des
pecho del conflicto de poderes, suscitado entre municipios y consula
dos, tenemos, por un lado, el llamado derecho estatutario, nacido fun
damentalmente en las ciudades italianas" y, por el otro, amparado 
siempre en el ius mercatorum, un conjunto de colecciones normativas 
muy amp lias, destacandose el Libro de Consulado del Mar, los Roles 
o Juicios de Oleron," las leyes u ordenanzas de Visby,48 el Guion del 
Mar49 y las ordenanzas maritimas de la Hansa teut6nica (Montoya 
Manfredi 1988: 73-75). 

El Consulado en la Espana medieval 

A mi modo de ver, debe distinguirse entre tres situaciones: la medite
rranea, que dio origen a los consulados de Aragon; la de la costa can
tabrica, donde se crearon los consulados vizcainos; y la Atlantica, 
directamente relacionada con el comercio americano. Si bien la meca
nica es similar, hay algunas particularidades derivadas de su creaci6n. 

Con referencia a los gremios, Luis Garcia de Valdeavellano (1998: 
285) acota que en Espana llegaron a constituirse asociaciones de ofi
cios -sin utilizar el nombre de gremio-50 y que eran "corporaciones 
profesionales constituidas con arreglo a un estatuto escrito". En el 

45	 En los c6digos de comercio iberoamericanos, hasta el presente, se incluye al 
derecho maritimo y de seguros. 

46	 Uno de los cambios notables que surge del derecho estatutario es el relativo al 
derecho concursal, superando ampliamente al derecho romano en materia de 
quiebras. Sin embargo, de acuerdo a la epoca, es un derecho subjetivo en relacion 
a las personas (solo accesible a los comerciantes). Recien en eI siglo XVIII la 
doctrina se modifica para considerar al derecho comercial como objetivo, en re
laci6n a los actos de comercio, como es en la actualidad. 

47 Isla de Francia donde se supone fueron publicados.
 
48 Ciudad en la isla sueca Gotlandia en el mar Baltico.
 
49 Atribuido a la ciudad de Ruan.
 
50 Las primeras asociaciones recibieron el nombre de cofradias 0 hermandades
 

(Garcia de Valdeavellano 1998: 286). 
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siglo X][V en Catalufia y en el siglo XV bajo los Reyes Catolicos, estas 
se institucionalizaron en corporaciones cerradas, asumiendo las activi
dades econ6micas del municipio y bajo ordenanzas gremiales especi
ficas para cada corporaci6n (ibid.: 288). Como vemos, esta concep
cion del gremio y su institucionalizacion es, en terminos conceptuales, 
distinta del proceso atravesado por los mercaderes y la institucion del 
consulado. 

El Mediterrdneo 

Oficialmente, los consulados de mar fueron creados en Valencia 
(1283), Mallorca (1343) y Barcelona (1347). Sin embargo, esta ultima 
tenia "c6nsules" dependientes del poder municipal desde 1266 (Basas 
Fernandez 1963: 27). Es en el desarrollo del municipio catalan donde 
este aparece, inicialmente, confundido con la que despues seria la 
institucion del consulado propiamente dicha. Bajo el nombre de con
sols 0 consules, pahers y/o jurats se conocieron a los magistrados 
locales sujetos a la autoridad del veguer y/o del batlle (representantes 
del principe 0 senor)." 

De esta manera, las funciones jurisdiccionales del consul eran las 
delegadas del sefior 0 principe, siguiendo la jerarquia feudal. Las or
denanzas reales que crean los consulados de mar, como asi tambien 
las prerrogativas dadas a los c6nsules en Barcelona con anterioridad, 
le quitaron la jurisdiccion maritima primero, y luego la mercantil en 
general, a la jurisdiccion municipal. Por ende, hubo una devolucion de 
las facultades jurisdiccionales de los seiiorios feudales a la jurisdic
cion real;52 el consulado toma, asi, la jurisdiccion mercantil y mariti
ma como delegacion de aquella (la real)." De esta suerte, en el caso 
catalan quedo claramente separado el consulado del municipio. Esta 
delegaci6n de la jurisdiccion real en materia mercantil, como partida 
de nacimiento del tribunal del consulado, me parece de suma impor
tancia, toda vez que establece una notable diferencia con las organiza

51 Ibid.: 547. Los nombres variaban segun las ciudades. Aqui s610 nos interesan las 
funciones. 

52 Para un descripci6n de los hechos, vease ibid.: 585-586. La interpretaci6n es 
propia.

53 
Recordemos que en la discusi6n sobre la feudalizaci6n 0 no de la Espafl.a medie
val, hay coincidencia sobre la feudalizacion de la marca de Catalufia desde los 
tiempos de Carlomagno (Garcia de Valdeavellano 1981). 
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ciones gremiales propiamente dichas, donde las facultades jurisdiccio
nales de las corporaciones surgieron de su imbricacion en la jerarquia 
feudal." 

La costa cantabrica 

El reino castellano-leones seexpande desde el siglo XIV con la expor
taci6n de lana a Flandes.ihacia e1 Mar del Norte. Los puertos de em
barque, denominados Villas de 1a Marina de Castilla, formaron, en 
1296, una Hermandad de la Marina de Castilla, que se relacionaba no 
s610 con F1andes, sino tambien con la Liga Hanseatica y con otros 
puertos. En el correr del tiempo, tuvieron c6nsules en Brujas, el centro 
de Flandes y, finalmente, se constituyeron en una guilda hacia 1428 
(Garcia de Va1deavellano 1998: 278-279). 

Paralelamente, la producci6n lanera estaba dirigida por el Real 
Concejo de la Mesta. Esta poderosa organizacion estaba, indudable
mente, en coordinacion con los comerciantes de la Hermandad de la 
Marina de Castilla y ambas controlaban los recursos mas importantes 
para la Corona de Castilla, al menos antes del descubrimiento de 
America. 

Conforme sefiala Basas Fernandez (1963: 32), la Universidad de 
Mercaderes de Burgos, la guilda con representantes en Brujas, consti
tuyo un consulado propio hasta 1494. En realidad, era una suerte de 
tribunal arbitral interno, sin facultad jurisdiccional alguna. Por la 
Pragmatica de 1494, otorgada por los Reyes Catolicos en Medina del 
Campo, se crea el Consulado de Burgos confacultades jurisdicciona
les en el ambito mercantil. El origen parece haber sido una peticion 
ante la Corona, en nombre de la Universidad de Mercaderes. El argu
mento central, ademas de emular a Valencia y Barcelona, era disponer 
de un juzgado al "estilo de mercaderes", de estilo sumario (ibid.: 34). 
Transcribimos un parrafo de ese alegato, criticando a la administra
cion de justicia comun, por ser el argumento usual para lajustificacion 
de la creacion de los tribunales del consulado en otros lugares: 

54	 Las facultades jurisdiccionalesdel senor feudal eran inherentes al enfeudamiento 
mismo; nacian del senorlo. En el caso que comentamos, la autoridad real asume 
plena jurisdicci6n y simplemente la delega en un tribunal. La "delegaci6n de la 
jurisdicci6n", por parte del rey, es parte del ius imperium del Estado y no signifi
can la creaci6n de un sefiorio; simplemente encargala administraci6n de justicia, 
creandoun fuero especializado en materiacomercial. 

La instnV'in6n consular y el derecho comercre: 

Porque sabiamos que los pleitos que se movlan entre mercaderes de se
mejantes casas como las susodichas, nunca se concluian ni feneclan por
que se presentaban escritos libellos de len-ados, de manera que por mall 
pleito que fuese, los sostenian los letrados de manera que los hacian in
mortales.55 

Frecuentemente esta argumentacion ha sido tomada como "excu
sa" para obtener privilegios, tal como sefiala Smith: 

El tribunal del gremio lleg6 a existir debido a que la clases maritima y 
mercantil, sobre todo los sectores empresariales de estos dos grupos ne
gociantes, deseaban un tribunal de esta indole. Se utilizaban numerosas 
alegaciones sobre las deficiencias de las disponibilidades judiciales exis
tentes para demostrar que el tribunal consular era indispensable para el 
estfmulo de las actividadescomerciales." 

Para comenzar, no era un tribunal del gremio, por las considera
ciones que hemos desarrollado mas arriba. Por otra parte, de la breve 
descripcion sobre las actividades comerciales, ellector puede apreciar 
la complejidad de las mismas, que requiere de magistrados y funcio
narios especializados. loPor que no se reformo la justicia ordinaria 
como alega Smith? Porque el procedimiento de la epoca era crear 
fueros privativos en aquellas cuestiones en las que no era apta la justi 
cia ordinaria; asi de sencillo.f 

Todo esto no quita, como hemos repetido, la existencia de intere
ses privados y de la Corona para crear la institucion del consulado. 
Como quiera que sea, ella fue un resuItado de la negociacion entre 
ambas partes." El problema no estaba -ni esta- en la existencia de los 
fueros privativos, sino en que la organizacion global otorgue garantias 
para una buena administracion de justicia. Los tribunales, de cualquier 
indole, no "hacen justicia", sino que la "administran". Y como todas 
las administraciones: las hay buenas y las hay malas. 

55	 Petici6n ante el ConsejoReal del regidory vecinode Burgos,Diego de Soria, en 
nombre del prior y c6nsules de la Universidad de Mercaderes, citada por Basas 
Fernandez(1963: 33). 

S6	 Smith (1978 [1940]: 178).La cursivaes mia. 
57	 Hay ejemplos tambien en el Peru contemporaneo, Durante el Gobierno rnilitar 

(1968-1980) funcionaron fueros privativosen el sector agrario y en el sector la
boral, independizados del poderjudicial.No eran, ciertamente, tribunalesgremia
les, sino que atendfan asuntos especfficos originados en las reformas introducidas 
para esos sectores. 

58	 Modemamente, en muchos palses se promueve la jurisdicci6n arbitral, especial
menteen materiacomercial y financiera, dada la complejidad de las operaciones. 
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El Atlantico 

La Casa de Contratacion de Sevilla, erigida en 1503, ademas de otras 
funciones, era un tribunal de comercio. No hay un origen gremial, aun 
cuando los comerciantes de Sevilla hayan tenido influencia en la mis
rna, como asi tambien en el Consulado creado hacia 1543 (Parron 
Salas 1995: 13); fue creado a instancias del mismo tribunal y con el 
beneplacito de la Universidad de Cargadores de Indias, que aglutinaba 
a los comerciantes sevillanos. 

Disiento, una vez mas, con Smith (1978 [1940]: 121), de su califi
cacion como ''tribunal grernial", toda vez que el Consul ado fue consti
tuido como una Sala de la Casa de Contratacion, la que descargaba asi 
las recargadas tareas judiciales, segun sus propios alegatos. La acumu
lacion posterior de poderes es otra cuestion: concretamente estamos 
ante una decision gubemamental que nada tenia que ver con las facul
tades jurisdiccionales propias del sistema feudal. En otros terminos, 
que los comerciantes sevillanos hayan utilizado al Consulado como 
medio de negociar privilegios con la Corona, generalmente a cambio 
de financiamientos, no significa que la institucion -el Consulado
fuese un "tribunal gremial", Este era simplemente un tribunal especia
lizado en las cuestiones mercantiles y navieras, en derredor de la Ca
rrera de Indias, que fue utilizado como mecanismo de poder por el 
sector mercantil. Esto no es novedad, ni siquiera en la actualidad; cier
tos estamentos tienden a "copar" ciertas instituciones, politicas y juri
dicas, constituidas basandose en razonamientos tecnicos y legitimos, 
para servirse de elias en su propio interes, 

EI mono polio instaurado por la Corona, por medio de la Casa de 
Contratacion, fue utilizado por el Consulado, no como institucion, 
sino a traves de sus integrantes, aprovechandose de los asientos de 
averia. De esta forma los propios comerciantes organizaban las flotas 
para aliviar las presiones financieras de la Corona. Eso fue como po
ner al "gato de despensero" (Vila Vilar 1999: 12 ss.). 

De la misma forma no fue precisamente el Consulado quien finan
ciaba a la Corona, sino mas bien los comerciantes, con donativos y/o 
tolerando las incautaciones de plata, principalmente en tiempo de Oli
vares. Por otra parte, bajo el gobiemo de este y motivado en la de 
Guerra de los Treinta ADos, se creo el Almirantazgo de Sevilla en 

1624, con el proposito de "militarizar" el comercio, ante el avance de 
Iosholandeses (Lynch 1993: 200 ss.), sin mayor exito. 

Mas que el poder del Consulado, como se suele mencionar en los 
textos, tenemos el poder del estamento comercial, especialmente su 
capacidad financiera para soportar y apuntalar la politica europea de 
los Habsburgos." Este modelo se repitio en America. 

5. EI Consulado en America y sus pervivencias 

Claramente se pueden diferenciar dos etapas: 1) La creacion de los 
consulados de Mexico y Lima durante el periodo de los Habsburgos; 
2) La generalizacion del sistema consular a partir del reglamento del 
libre comercio. 

El origen de los eonsulados de Mexico y Lima 

Segun sefiala Smith (1978 [1940]: 27), "a finales del siglo XVI, Felipe 
II sanciono la instalacion en Mexico y Lima de consul ados 'al estilo 
de los de Sevilla y Burgos', en vista de 'Ia gran ventaja y convenien
cia' conseguidos por esta institucion en Espana". 

l.Fue una decision exclusiva de la Corona? l.Cual era "Ia gran ven
taja y conveniencia"? La primera cuestion creemos que merece una 
respuesta negativa; parece mas bien una negociacion entre los comer
ciantes americanos y la Corona. Esta negociacion solo podia apuntar, 
a nuestro juicio, a la busqueda de un equilibrio de poderes, entre los 
comerciantes sevillanos y los americanos, creando nuevas jurisdiccio
nes, como veremos luego, al referimos a los conflictos generados por 
ello. 

La creacion del Consulado novohispano, segun la opinion de Gui
Ilermina del Valle Pavon (2001), concuerda con nuestra hipotesis, La 
autora sefiala, entre los argumentos de los comerciantes, amen de la 
consabida necesidad de contar con Tribunales especializados en mate
ria mercantil, el auge derivado del financiamiento minero, ademas del 
comercio con Asia a traves del puerto de Acapulco. EI interes de la 
Corona se expresa muy claramente en los siguientes parrafos: 

59 Relaciones parecidas se encuentran con los Fugger, entre otras cosas por el 
monopolio del azogue, y con los Welser. 
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Asimismo debe tenerse en cuenta que la concesion de la licencia para es
tablecer el Consulado de Mexico se produjo en el contexto de la severa 
crisis financiera que enfrento la Corona, poco despues de que mediara Ia 
decada de 1580, como consecuencia de los elevados gastos ocasionados 
por el combate a los protestantes, la cruzada contra los turcos y los es
fuerzos por dominar el Atlantico, Apremiado por la escasez de fondos, el 
monarca busc6 el respaldo de los poderosos grupos de mercaderes para 
mantener el comercio americano y reforzar la defensa de los puertos. [...] 
Asimismo, es posible que el monarca tuviera la intenci6n de conseguir el 
apoyo fmanciero de los miembros del Consulado de la capital de Nueva 
Espafia.60 

Es claro que no es un origen gremial, sino el resultado de una con
juncion de intereses, entre la Corona y la expansion mercantil en el 
virreinato de la Nueva Espana. Tambien hay que destacar la conjun
cion de intereses entre los provenientes de la actividad rural y los de la 
actividad minera. Esto se manifesto, politicamente, en el hecho de 
que, a diferencia de 10 sucedido en el caso de Lima, no se evidencio 
oposicion del Cabildo de Mexico. 

EI conflicto entre municipio y consulado fue, en America, una 
herencia de la Espana medieval. En Lima, si bien el Cabildo fue el 
promotor de la ereccion del Consulado de Lima, la ejecucion de la real 
cedula, que 10 creo en 1593, tarde 20 afios en implementarse. La acti
tud ambivalente del Cabildo, se hizo evidente en el enfrentamiento de 
grupos de mercaderes en las mismas juntas. Esa actitud del Cabildo, 
segun parece obedecio, pot un lado, a la resistencia de financiar a la 
Corona y, por el otro, al temor que la creacion de ese fuero privativo 
generara una fuente de poder -como ocurri6- a favor de un sector 
determinado. Es menester recordar que, a diferencia de Mexico, Lima 
estaba alejada de los centros mineros -fundamentalmente Potosi- y la 
actividad rural estaba disociada de la minera." 

Pero la dinamica comercial desarrollada por los peruleros, la ex
pansion de la actividad financiera alrededor de los mismos y el impor
tante situado de Chile (Suarez 1995; 1997) hicieron tecnicamente ne

60	 Valle Pav6n (2001: 281-282). Concuerda con nuestras hip6tesis sobre la politica 
de los Austrias: el conceder autonomla a los territorios americanos, a fin de que 
contribuyeran a la defensa del interes dinastico (SalleslNoejovich 1999; Noejo
vich 2001). 

61	 Moreyra y Paz-Soldan (1994, I: 306 ss.). Cabe traer a colaci6n que las minas de 
Cerro de Pasco, mucho mas cercanas, descubiertas en el siglo XVII, no fueron 
explotadas con intensidad hasta eI siglo XVIII. 

La institucron consular v '~l ccrech« comercial ~ ~: 

C{;isaria la existencia de un tribunal especializado en cuestiones comer
dales. Las controversias sobre los creditos, la actividad bancaria y, 
especialmente, las bancarrotas (Rodriguez Vicente 1960: 27) reque
dan de procedimientos mucho mas agiles; 10 cual estaba por encima 
de los objetivos gremiales. 

Losproblemasjurisdiccionales 

La tutela jurisdiccional en asuntos mercantiles ejercida por los tribu
nales del consulado, emanaba de la autoridad real. Ese caracter de 
fuero privativo reservado a los comerciantes, estaba sustentado en el 
derecho subjetivo heredado del Medioevo: el "derecho al juicio de mis 
pares". Ese derecho subjetivo fue evolucionando hacia un derecho 
objetivo, caracteristico del mundo contemporaneo, donde no se admi
nistra justicia por las personas, sino por la naturaleza de las causas. 

Durante el periodo habsburgo, y antes de las reformas borbonicas, 
prevalecia, en general, el enfoque subjetivo, aunque fuera decayendo 
en el tiempo.f En el funcionamiento del tribunal del consulado, los 
que juzgaban eran mercaderes, cuyas resoluciones eran apelables ante 
un juez de alzada nombrado por el virrey. Este, a su vez, dirimia las 
cuestiones de competencia, dada la delegacion de facultades jurisdic
cionales por la Corona. 

En el caso del Consulado de Lima, Rodriguez Vicente (1960: 
131 ss.) nos ilustra el conflicto entre la Audiencia y el virrey, cuestio
nando las facultades de este como dirimente de las competencias. Y el 
problema estribaba, principalmente, en algunos puntos que resumi
mos: 

Respecto de las sucesiones de los mercaderes. 
Sobre la responsabilidad y liquidacion de las quiebras. 
Cuando una de las partes no era comerciante. 

En el caso limefio, con las quiebras financieras que pulularon en la 
primera parte del siglo XVII, era obvia la oposicion de los mercaderes 
a la intromision de la justicia ordinaria y, por ende, de la Audiencia. 
Encontramos justificada esta posicion por la necesidad de una pronta 

62	 A partir del siglo XVII, en Europa se fueron creando Juntas de Comercio, para la 
administraci6n de la polltica mercantil, separadas de las funciones jurisdicciona
les (Molas Ribalta 1995). 
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liquidacion de los bienes y pagos de deudas, dificil de realizar eficien
temente en los procesos comunes, 

Sin embargo, tambien es cierto que las responsabilidades penales 
llegaban tardiamente a la Sala Criminal de la Audiencia, competente 
en la materia, con el riesgo de la fuga e impunidad de los deudores.f 

La prontitud de la justicia administrada por el tribunal del consu
lado se vio, empero, empanada por las discusiones sobre competencia 
y por la asuncion de la misma, en ciertos casos, por parte del Consejo 
de Indias. En un sistema judicial todavia no unificado, con fueros pri
vativos y competencias no muy defmidas, el "derecho de suplica" era 
generalmente reconocido, aunque no se encontrara previsto especifi
camente. Por 10 demas, la institucion de la "cosa juzgada" no fue cla
ramente aplicada. 

La difusion, recomposicion jurisdiccional y disoiuci6n del consulado 

Despues de la pragmatica del libre comercio de 1778, los tribunales 
consulares no solamente se difundieron en otros puertos (Buenos Ai
res, Caracas, Montevideo, Veracruz etc.), sino que tambien se conso
lid6 el criterio de derecho objetivo para los procedimientos en los 
mismos. El excelente tratado de Juan de Hevia Bolanos (1988 [1790], 
II: 438-450) define con mucha claridad, las funciones jurisdiccionales 
y la competencia del consulado, a semejanza de un tribunal modemo. 
Resumo algunas que me parecen significativas: 

El tribunal del consulado nace de una orden real y, para ejercer, el
 
prior y los c6nsules confirmados por la autoridad real se convier

ten en funcionarios publicos (ibid., XV: 1-6).
 
Los priores y consules tienen jurisdiccion sobre su territorio al
 
igual que otros jueces ordinarios (ibid., XV: 7-9).
 
Las ordenanzas que confeccionen deben ser confirmadas por la
 
autoridad real y/o virreinal antes de su aplicacion (ibid., XV: 10).
 
Es competente para entender en las causas referentes a mercanci

as, quedando excluidos aquellos tratos no referentes a las mismas,
 
aun cuando las partes no fuesen comerciantes (ibid., XV: 11_28).64
 

63	 EI detalle descriptivo de casos particulares esta en la bibliografia citada. Me rele
vo de comentarlos dadas las limitaciones de espacio; s610 trato de resumir algu
nas ideas que sustenten este ensayo. 

La institucion C0I1<;(II<11 y el derecho comercial 

S610 se admiten excepciones perentorias taxativamente sefiala
das65 (ibid., XV: 41). 
Las sentencias de la alzada son inapelables, pero son susceptibles 
de ser impugnadas por via de nulidad, en razon de excederse en 
materia de su competencia y/o defectos de solemnidades formales 
(ibid., XV: 49).66 

Hay ya expresa una tendencia a liquidar las instituciones de An
cien Regime. La competencia por la materia y no por las personas es la 
caracteristica de este proceso, que tambien se correlaciona con la des
vinculacion de la tierra." Es el preludio, en materia comercial, de las 
reformas liberales del siglo XIX.68 

Ese proceso de modernizacion del derecho comercial concluy6 en 
Espana en 1829, con la absorcion del consulado por los tribunales de 
comercio, integrados en una organizacion global de la administraci6n 
de justicia. En el mismo periodo desaparecieron los consulados ameri
canos, a excepcion del de Lima, como veremos luego." 

64	 "Regularmente puede el Consulado conocer de todas las causas que se ofrecieren 
entre mercaderes, y su companeros, y factores sobre todas las cosas tocantes al 
trato de la mercancia. [...] Y as! no se puede conocer, aunque fuese entre merca
deres, en 10que es fuera de mercaderla, porque solamente se Ie dajurisdicci6n en 
10tocante a ella, y no mas. [...] Y procede el no poder conocer fuera de 10tocante 
a mercancia, aunque sea de consentimiento de las partes, porque nos puede pro
rrogar jurisdicci6n" (Hevia Bolanos 1988 [1790], II: 441). 

65	 Beneficios de exclusi6n y prelaci6n. Litis pendencia, cosa juzgada, litis fin ita y 
transacci6n. 

66	 Que implica la aceptaci6n de un "recurso de nulidad". EI texto no indica ante 
quien debe sustanciarse, pero entendemos que el virrey, el rey y/o el Consejo de 
Indias eran competentes para ello. 

67	 Es interesante acotar que la primera edici6n fue publicada en Lima en 1603. EI 
autor, Juan de Hevia Bolanos (1570-1623), adelant6 muchos conceptos jurldicos 
que recien tomaron actualidad durante el siglo XVIII, bajo la Ilustraci6n. 

68	 Parr6n Salas (1995: 51) cita un pieito de 1796 entre el marques de Rocafuerte y 
un comerciante, en donde aquel noble pedla ser juzgado ante la Audiencia, como 
ejemplo del "doble criterio". Hace hincapie en el hecho que, a finales del siglo 
XVIII, la doctrina del derecho comercial aceptaba, decididamente, el caracter ob
jetivo para determinar la competencia y se refiere al tratado de Hevia Bolanos 
(1988 [1790)) en su argumentaci6n. 

69	 Smith (1978 [1940]: 28) da por Iiquidado el tribunal del consulado en Espana 
para el ano indicado; sin embargo, Parr6n Salas (1995: 14) afirma que los consu
lados espanoles subsistieron en el siglo XIX. 
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La pervivencia del Consulado de Lima y sus remedos contemporaneos 

JEI Tribunal del Consulado de Lima fue suprimido en 1822 y restable
cido en 1829, respetando las ordenanzas preexistentcs," en tanto estas 
no fuesen contrarias a la Constituci6n de 1aRepublica (Basadre 1963: 

12). 
Paralelamente, en el proceso de desvinculaci6n de tierras indige

nas," tambien existi6 una "marcha atras" frente a la liquidaci6n de 
instituciones de Ancien Regime. Los citados decretos de Bolivar, Y sus 
sucesivas reiteraciones, no llegaron a cump1irse, por resistencia de los 
caciques y la propia poblaci6n indigena; en 1827 el Congreso debio 
suspender la ejecuci6n de las ventas, reconociendo a los indigenas el 
"pleno dominio de las tierras"." Asimismo el Congreso se pronuncio 
por la continuacion de los contratos que contenian clausulas de vincu
lacion (Colecci6n 1830-42, ill: 241-258). 

A mi parecer, tanto la restauraci6n del Tribunal del Consulado, 
como la suspensi6n de la desvinculacion de tierras indigenas y la 
lentitud con que fueron encarados los procesos de desamortizacion de 
bienes eclesiasticos, inducen a considerar una pervivencia, siquiera 
parcial, del Ancien Regime. El C6digo Civil de 1852 fue, a decir de 
Basadre (1985 [1937]), una recopilacion de leyes anteriores, antes que 
una codificaci6n moderna." El C6digo de Comercio de 1853, copia 
del C6digo de Comercio espafiol de 1829, mantuvo el Tribunal del 
Consulado," con un prior y dos consules, comerciantes al por mayor. 
Sin embargo, aun cuando perduraba como fuero privativo para las 
cuestiones mercantiles, sus resoluciones eran recurribles a los Tribu
nales de Alzada y, en los casos pertinentes, a la Corte Suprema. Re
cien en 1885 el Congreso aprob6 la supresi6n del Tribunal del Consu
lado y las diputaciones comerciales, pasando las cuestiones mercanti
les al fuero comun, El ejecutivo devolvi6 la ley.75 Ante la insistencia 
del Congreso, este se promulgaria en 1887, casi dos afios despues 

70 Las Ordenanzas de Bilbao (Montoya Manfredi 1988: 84). 
71 Los decretos de Bolivar de 1824, que pretendian la parcelaci6n de las tierras 

indigenas (Noejovich 1991: 46) 
72 Resoluci6n legislativa del 3 de agosto de 1827, la misma que fue ratificada por el 

Congreso en 1893 (Noejovich 1991: 49). 
73 EI siguiente C6digo Civil fue sancionado en 1936. 
74 Tambien las diputaciones comerciales. 
75 En el derecho constitucional peruano la figura jurldica es equivalente al derecho 

de veto que posee el poder ejectutivo. 

til instiructon consular v dereclu 

1963: 13). JEl detalle es revelador de la confrontacion de 
ltV'C''''S y la resistencia del sector mercantil frente al fuero comun 0 l!1'" ..",,", 

civil. 
EI nuevo Codigo de Comercio espafiol de 1885 (Lama 1902) fue 

movilizante del proceso, que culmino, por un lado, con la creacion 
definitiva de la Camara de Comercio de Lima en 1888, mediante De
creto Supremo del gobierno del mariscal Caceres; y, por el otro, con la 
sanci6n del Codigo de Comercio de 1902, el mismo que se encuentra 
vigente en 10concerniente al derecho maritimo y de seguros. En mate
ria de quiebras, los convenios con los acreedores quedaban bajo la 
autoridad judicial. Sin embargo, la nueva Ley Procesal de Quiebras de 
1933, abri6 la posibilidad de realizar convenios extrajudicia1es con 
intervenci6n de la Camara de Comercio correspondiente a1 domicilio 
del deudor. Si bien con recaudos forma1es en el orden judicial, se vol
via, parcialmente, al procedimiento antiguo de los tiempos del Tribu
nal del Consulado. 

Esa legislaci6n estuvo vigente hasta 1994, cuando se derog6 la ley 
antes citada y, a partir de entonces, quedo sometida a un tribunal ad
ministrativo," nombrado por el poder ejecutivo, que tuvo 1a facultad 
de delegar el procedimiento concursa1 en los Consejos Profesionales." 
En la exposicion de motivos de la reforma de 1996, se senalo como un 
logro el haber sustraido, definitivamente, el derecho concursal de la 
justicia ordinaria. EI mismo argumento que se utilize durante siglos: 
las cuestiones mercantiles son complejas y los procedimientos judicia
les engorrosos." Sin embargo, no se crearon jamas tribunales de co
mercio, dentro de la organizaci6n judicial, como existen en otros pai
ses de America. 

76 
77	 Conocido como INDECOPI. 
78	 De abogados y/o contadores. 

Ese tribunal administrativo tambien es competente para cuestiones de marcas, 
patentes, defensa del consumidor, transparencia de mercados y otros que serla 
largo enumerar. Quedan excluidas las instituciones financieras, cuyas bancarrotas 
entran en la competencia de la Superintendencia de Banca y Seguros 
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La competencia rnercantil y los fueros privativos sobre esas cues

tiones se justificaron siempre por la complejidad de la materia, 10
 
cual es correcto.
 
Los tribunales del consulado no fueron tribunales gremiales. Que
 
los comerciantes, basandose en las doctrinas del derecho subjetivo
 
de la epoca influyeran en el mismo es un hecho subsidiario.
 
La jurisdiccion emano de una delegacion de la jurisdiccion real,
 
del ius imperium del Estado y no de la jurisdiccion feudal, como
 
era el caso de las corporaciones medievales.
 
Del origen antedicho, nace el poder del estamento mercantil, me

diante la acumulacion que permitio el financiamiento de la Corona
 
y luego de la Republica, en algunos paises de America."
 
En el caso del Peru existen pervivencias hoy en dia, que conside

ramos parte de la evolucion institucional del pais, toda vez que
 
tambien se verifica en la parte civi1.80
 

79 Los comerciantes, y luego los consignatarios de guano, fueron los indudables
 
financiadores del Estado peruano durante el siglo XIX.
 

80 La secularizaci6n del matrimonio y la filiaci6n civil data de 1930, por ejemplo.
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Gestion del derecho de alcabalas y conflictos
 
por la representacion corporativa:
 

la transformacion de la normatividad electoral
 
del Consulado de Mexico en el siglo XVIII
 

A Carlos Marichal 

En el Consulado de la ciudad de Mexico se agrupaban los mercaderes 
que controlaban la distribuci6n interna de ultramarinos y financiaban 
la producci6n de los principales bienes que eran comercializados den
tro y fuera del virreinato, entre los que se destaca la plata. Constituido 
en 1594 como tribunal y gremio mercantil, el Consulado estaba enca
bezado por un prior y dos c6nsules que eran elegidos anualmente por 
la universidad de mercaderes.' Los individuos que encabezaban el 
Consulado ejercian el arbitraje judicial, representaban a la corpora
cion, promovian los intereses de sus miembros y, cuando era requeri
do, desempefiaron otras funciones, como la administracion del dere
cho de alcabalas que gravaba la circulaci6n, la venta y el intercambio 
de bienes. 

Con excepcion de una breve etapa que sigui6 a la creaci6n del 
Consulado, durante las primeras decadas del siglo XVII la eleccion 
del prior y los consules se llev6 a cabo sin mayores contratiempos. Sin 
embargo, una vez que la corporaci6n se hizo cargo de la gestion del 
derecho de alcabalas '~,t distrito de la ciudad de Mexico, la autori
dad virreinal empez6J.':..~tervenir para que se eligiera 0 se mantuviera 
en los oficios del Consulado a los individuos que garantizaban a la 

Agradezco las sugerencias de los doctores Michel Bertrand y Bernd Hausberger 
y, de manera muy especial, los comentarios criticos del doctor Ernest Sanchez 
Santir6, los cuales me permitieron hacer importantes reformulaciones al presente 
trabajo. Asimismo reconozco el apoyo otorgado por el CONACYT al proyecto 

z "Comercio y Consulados en Nueva Espafia". 
El termino 'Universidad' refiere a "la Comunidad, junta 0 Assamblea, en que 
estan adscriptos muchos para algun fin, 0 oficio" (Diccionario 1990 [1726-39], 
III [VI]: 392). 
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Real Hacienda el pago de las rentas del ramo mencionado, por ser uno 
de los mas redituables de la Nueva Espana. Esta situacion dio lugar a 
la formacion de dos facciones que compitieron par los cargos die re
presentacion del Consulado, cuando menos durante las decadas de 
1650 y 1660. 

El objetivo central del presente ensayo radica en mostrar la forma 
en que se transformo el sistema electoral del Consulado, debido a la 
necesidad del gobiemo virreinal de mantener a la cabeza de la corpo
raci6n a un grupo que pudiera asegurar el pago de la renta de alcaba
las. Veremos como fue restringida la participacion de la asamblea 
integrada por la universidad de mercaderes en el sufragio de los elec
tores que votaban por los representantes de la corporacion, mediante 
la modificacion de las reglas electorales del Consulado que se incluye
ron en la Recopilacion de Leyes de los Reynos de Indias de 1681. En 
esta, se dej6 a cargo del prior y los consules la designacion de los 
electores que habrian de elegir a sus sucesores, quedando como unica 
prerrogativa de la asamblea electoral la sanci6n de dichos nombra
mientos. 

1.	 El procedimiento electoral del Consulado segun sus ordenan
zas originales 

En la Edad Media la instituci6n consular adquiri6 un conjunto de pri
vilegios, entre los que se destaca la libertad para elegir a sus autorida
des. Dichas prerrogativas fueron reconocidas por la monarquia hispa
na a fines del siglo XV y principios del XVI. No obstante, con el obje
to de centralizar y controlar la administraci6n de lajusticia, la Corona 
se reserve los derechos de ratificar los nombramientos de priores y 
consules, aprobar las ordenanzas de los consulados y designar al juez 
de alzadas," ministro que supervisaba las elecciones y atendia las cau
sas de apelacion del tribunal mercantil." 

EI monarca ejerci6 dichas atribuciones en los consulados que se establecieron
 
con su autorizaci6n a partir de las ultimas decadas del siglo XVI (Smith 1978
 
[1940]: 30-32; Basas Fernandez 1963: 34, 35, 117).
 
En la Nueva Espana, el virrey nombraba anualmente juez de apelaciones al mi

nistro de la Audiencia que tuviera mayor antigliedad; Autos del Consejo de In

dias, Valladolid, 19 de junio de 1603 y 24 de julio de 1604. En: Ordenanzas
 
1636: f. 22r, 23r. 

En lla corporacion rnercantil de la Nueva Espana se realizaban co
micios indirectos, cuyo modelo se tom6 del regimen. de eleccion dell 
Consulado de Sevilla, Las elecciones eran un acto colectivo que re
afirmaba la cohesion de los mercaderes, la cual sustentaba los privile
gios concedidos por la Corona a la corporacion de la que formaban 
parte. A continuaci6n describiremos la forma en que se realizaban las 
elecciones, de acuerdo con las ordenanzas originales del Consulado, 
elaboradas en 1597,5 y la documentaci6n sobre algunos de los sufra
gios que se llevaron a cabo en los dos primeros tercios del siglo 
XVII.6 

Cada dos afios, el 2 de enero se difundian mediante pregones las 
condiciones establecidas para los mercaderes que quisieran votar y ser 
nombrados electores.' Estos debian ser 

hombres casados, 0 viudos, 0 de veinte y cinco afl.os arriba, tratates [...]. 
Que tengan casa de por si en esta Ciudad [de Mexico]. Que no sean ex
trageros [sic]. Ni criados de otras personas. Ni Escriuanos. Ni los que 
tuuieren tienda publica de sus officios. Ni los que tuuieren tienda de mer
caderias de Castilla, China, y de las que se tratan, y hazen en esta Nueua 
Espana [...] 

a no ser que en ella se vendieran las "que por su cuenta, 0 por enco
mienda les vinieren consignadas".8 

En la Pascua de Reyes la universidad de mercaderes celebraba una 
misa para rogar al Espiritu Santo que iluminara a los votantes. Al dia 
siguiente, la asamblea integrada por los mercaderes que satisfacian los 
requisitos mencionados se reunia en la sala del Consulado y sufragaba 

Dichas ordenanzas fueron autorizadas por el rey en 1604 y confirmadas por el 
mismo en 1607; Real cedula, Ventosilla, el 20 de octubre de 1604, ratificada en 
San Lorenzo, el16 de agosto de 1607. En: Ordenanzas 1636: f. 24v. 

6	 Legajo de los recaudos y diligencias sobre las elecciones de prior, c6nsules, 
diputados y electores desde el ano de 1620 hasta el de 1626, AGNM, AHH, caja 
791, exp.7; Cuademo de elecciones del Consulado de 1636 a 1666, AGNM, 
AHH, caja 664, expo 32. 
Los pregones se efectuaban a partir de las dos de la tarde "en la entrada de la 
calle de san [sic] Agustin, y en la de las calles de San Francisco, Santo Domingo, 
y Tacuba, donde es el comercio, y trato de los Mercaderes" (Ordenanzas 1636: 
num, iii, f. 4v-5r). 
Ordenanzas 1636: mim, iii, f. 5v. EI Ultimo requisito obedecia a la diferencia 
social que habla entre los mercaderes, que trataban al por mayor con bienes pro
cedentes de lugares remotos, y el pequefio comercio, que era considerado sordi
do, porque quienes 10 ejercian tenian una baja posici6n econ6mica y realizaban 
trabajo manual (Molas Ribalta 1985: 46-47). 

4 
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por treinta electores, bajo la supervision del juez de alzadas." El neme
It'O de mercaderes que asistieron a llas asambleas electorales en ell siglo 
xvn fluctuo entre 242, que fueron registrados en 1598, y 177 que se 
consignaron en lajunta de 1689.10 Es importante destacar la importan
cia de la asamblea de mercaderes, dado que esta designaba a los elec
tores que un dia despues votaban por el prior, dos consules y cinco 
diputados." Hasta donde sabemos, los nombramientos para los cargos 
de representacion del Consulado recayeron la mayor parte de las veces 
en los mismos electores. 

Podian ser nominados prior y consules quienes fueran 

cargadores por si, 0 sus encomenderos, en catidad de dos mil pesos cada 
atlo,12 y aya cargado dos atlos antes que sean electos, y sean ricos, y abo
nados, en cantidad de mas de veinte mil ducados [equivalentes a 16.666 
pesos], y de buena opinion, vida, y fama.'! 

No se podia elegir en el mismo afio "a padre ni a hijo, ni ados herma
nos, ni a personas que se nombren juntas en vna compafiia", y la re
eleccion solo estaba permitida cuando hubieran transcurrido dos afios 
despues de haberse ocupado el cargo en cuestion (Ordenanzas 1636: 
num. vi, f. 6v). 

La necesidad de que uno de los magistrados conociera los asuntos 
pendientes en el tribunal mercantil mostro la inconvenienciade cam
biar cada afio a los dos consules, En 1619 se establecio la diferencia 
entre el consul modemo y el anti guo y, a partir de entonces, se eligio 
anualmente al prior y al consul modemo, mientras que el cargo de 
consul antiguo era ocupado despues de haber servido un afio en el 

EI segundo ailo en que ejerclan el cargo, los electores tambien votaban lajornada 
siguiente a la festividad de Reyes (Ordenanzas 1636: num, iii-vi, f. 4v-7r). 

10	 EI primer dato procede del conteo de los mercaderes que asistieron a la Junta del 
Consulado de 1598; AGNM, AHH, caja 213, expo 11, f. lr-3r. La segunda cifra la 
proporciona Hoberman (1991: 20). 

II	 Para realizar el sufragio debian reunirse cuando menos veinte electores, los cua
les deblan lIevar "escritas en sus cedulas, las personas por quien han de votar" 
para mantener el secreto. En caso de empate, el juez de alzadas tenia voto de ca
lidad iOrdenanzas 1636: num. v, f. 6r). 

12	 Dicha suma era muy elevada, ya que a principios del siglo XVlllos corregidores 
.tenlan un sueldo anual que fluctuaba entre 200 y 300 pesos, los jueces de la Au
diencia perciblan 3.000 pesos y los gobernadores militares 2.000 pesos (Hober
man 1991: 20, 53). 

13	 Auto del Consejo de Indias, Valladolid, 19 de junio de 1603. En: Ordenanzas 
1636: f. 21v. 
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Esta modificacion favorecio la continuidad en las labores dell 
tribunall mercantil y dio estabilidad all gobierno dell Consulado, 

El procedimiento electoral del Consulado que comprendia dos 
grados de eleccion, el de la asamblea de mercaderes y el de los electo
res, emanaba de una concepcion de la sociedad que buscaba mantener 
la estructura jerarquica de sus miembros. EI sufragio en asamblea, 
ademas de reforzar el marco comunitario de la representacion corpora
tiva, legitimaba el poder de la elite; mientras que el voto de los electo
res aseguraba el control de los notables que se ubicaban en la cuspide 
de la piramide integrada por los mercaderes miembros del Consulado 
de la ciudad de Mexico. 

Aun cuando los mercaderes daban su voto de manera individual, 
procedian de acuerdo con los grupos de interes a los que estaban vin
culados, IS los cuales se integraban en funcion de redes de parentesco e 
intereses economicos. Todo indica que en la asamblea al designar a 
los electores, se concretaban los acuerdos a los que habian llegado los 
dirigentes de la corporacion, a traves de la negociacion y el compro
miso, con los diferentes grupos que formaban parte de la universidad 
de mercaderes. 

2.	 Problemas para recaudar las alcabalas 

Luego de un largo periodo de resistencia, en 1575 se impuso en la 
Nueva Espana el 2% de derecho de alcabala sobre la venta, trueque y 
circulacion de mercancias (Valle Pavon 2002). Cerca de una decada 
despues, la ciudad demando que se Ie concediera la gestion de la renta 
mediante el regimen de encabezamiento (Sanchez Bella 1990 [1968]: 
219-220), a traves del cual la monarquia cedia temporalmente sus 
derechos fiscales a los consejos municipales, que eran los representan
tes legales de los contribuyentes. Por su parte, el Cabildo se compro
metla a pagar una cuota anual, menor al rendimiento del impuesto, ya 
que debia sostener el aparato de administracion y vigilancia que re

14	 Real cedula del 27 de junio de 1625, que confirma la del 7 de junio de 1619, 
AGNM, AHH, caja 599, expo 8. 

IS Como ha explicado Guerra (1999: 52, 57-58), en el Antiguo Regimen "el voto 
libre no es necesariamente un voto individualista, producto de una voluntad ais
lada. Inmersos en una red de vlnculos sociales muy densos [...] el elector escoge 
ConIibertad aquellos que mejor representan a su grupo". 
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queria la recaudacion del gravamen (Valle Pavon 1997: 50-54, y 
1999: 151-156). 

La concesi6n real del cabezon mayor autorizo a la corporacion 
municipal para administrar la recaudacion de la alcabala en el distrito 
de la ciudad de Mexico por un periodo de 15 aiios (1602 a 1617). El 
nuevo sistema recaudatorio modific6 la naturaleza del impuesto, al 
quedar la tasa de imposicion del 2% unicamente como referencia para 
establecer el monto de la renta anual que la ciudad debia pagar al real 
erario. Con el objeto de facilitar el cobro de la alcabala, el Cabildo 
subarrend6 a los grupos de causantes la gestion de los diversos rubros 
que integraban el ramo, mediante el otorgamiento de cabezones meno
res. En esta forma, se traslado a los contribuyentes la responsabilidad 
de obtener la carga tributaria, situacion que redujo los riesgos de co
branza y los costos de recaudacion (Valle Pavon 1997: 53-56 y 1999: 
153-154). 

EI ejercicio privilegiado de la gesti6n del impuesto podia trans
formarse en un negocio sumamente rentable." En primer lugar, los 
administradores del cabezon mayor podian recargar las rentas de los 
cabezones menores que negociaban con otros grupos de causantes, 10 
que les permitia reducir la cuota que ellos mismos debian de pagar. En 
segundo lugar, contaban con una fuente de informacion exclusiva y 
detaIlada sobre la situacion de los diferentes mercados, la cual les 
permitia.reducir los costas de transacci6n (Ibarra 1999: 135-136). En 
consecuencia, la gestion de las alcabalas debio haber beneficiado 
grandemente a los regidores que se dedicaban a la produccion mercan
til de granos, ganado, azucar, pulque y harina, entre otros bienes, los 
cuales tenian una gran demanda en la jurisdicci6n de la capital.i' 

En los tres primeros encabezamientos que tuvo a su cargo el con
sejo municipal, de 1602 a 1643, el Consulado se hizo cargo de los 
cabezones menores correspondientes a los ramos de la alcabala que 
pagaban sus miembros, los comerciantes de menor rango y los artesa
nos, con 10 que se responsabilizo de satisfacer entre el 68% y el 58% 

16 En la Francia de los siglos XVI Y XVII, los beneficios del arrendamiento de 
derechos reales eran superiores a los que ofrecia el negocio de los cambios (Mo
las Ribalta 1985: 27-28). 

17 Acerca de las actividades economicas que realizaban los regidores del ayunta
miento de la ciudad de Mexico en los siglos XVI YXVII, veanse Porras Munoz 
(1982) y Pazos Pazos (1999: 335-377). 

(it."sli~~lJ lid derecho (k~ alcabalas 

de la renta que pagaba la ciudad (Vaile Pavon 1997: 52-58, 65). Al 
igual que los regidores, los dirigentes del Consulado podian benefi
ciarse con rebajas en el pago del gravamen, a costa de los artesanos y 
los comerciantes menores, quienes se encontraban en una situacion de 
dependencia respecto a los mercaderes." Asimismo, podian disponer 
de valiosa informacion con respecto a la situaci6n del comercio, la 
cual, en el caso de los mercaderes adquiria una dimension especial, 
por ser la ciudad de Mexico el principal centro de redistribuci6n de la 
Nueva Espafia. 

EI consejo municipal atribuyo al Consulado los adeudos de los dos 
primeros cabezones y en la negociacion del tercero se opuso a que 
participara en la recaudacion, con el argumento de que imponia a sus 
miembros gravamenes menores e incrementaba la tarifa a los otros 
causantes para compensar los faltantes. No obstante, la corporacion 
mercantil logro conservar el cabezon menor, debido a su habilidad 
para recaudar la alcabala y a la capacidad de sus dirigentes para otor
gar considerables adelantos a cuenta de las rentas que debia pagar en 
el futuro (Hoberman 1991: 193, 208-209; Valle Pavon 1997: 59-61, 
64-65). 

EI establecimiento del tercer cabez6n alcabalatorio se dio cuando 
estaba en pleno auge la politica belicista del conde-duque de Olivares, 
el valido de Felipe IV. Como consecuencia de la participacion de la 
Corona en tres diferentes frentes -Holanda, Inglaterra y Francia- y del 
descenso de los ingresos americanos, la Real Hacienda enfrentaba 
serias dificultades financieras, situacion que la llevo a declarar la ban
carrota en 1627 (Lynch 1988: 99-111; Alvarez Nogal 1997: 26). En 
1628 el virrey marques de Cerralvo empezo a negociar en la Nueva 
Espana la aplicacion del proyecto Union de Armas, a traves del cual 
se pretendia distribuir entre todos los miembros del Imperio los gastos 
militares y administrativos que pesaban sobre Castilla. De acuerdo con 
dicho proyecto, se asignaron al Peru 350.000 ducados y a la Nueva 
Espana 250.000 ducados, esta ultima equivalente a 343.750 pesos. 
Ambas contribuciones debian mantenerse durante quince afios y serian 
aplicadas a la creaci6n y sostenimiento de doce galeones, ocho de los 

18 Sobre la forma en que los mercaderes habilitaban con dinero y mercancias a los 
artesanos, ademas de la manera en que les arrendaban los locales en los que tra
bajaban, vease Hoberman (1991: 129-131). 
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cuales se incorporarian a Rat Annada del Atlantico norte que custodiaba 
Gibraltar y el Canal de la Mancha y los cuatro restantes se destinarlan 
a proteger la Carrera de Indias, objetivo que adquirio caracter priorita
rio luego de que los holandeses tomaron la Flota de la Nueva Espana 
en 1628 (Israel 1980 [1975]: 181-182; Hoberman 1991: 197-198; 
Elliot 1990a [1986]: 251-254, 276-280). 

Luego de prolongadas discusiones con el Cabildo para decidir de 
donde se obtendrian los recursos extraordinarios requeridos para la 
Uni6n de Armas, el virrey decidi6 incrementar la tasa de alcabala del 
2% al 4% y un real al precio de cada juego de naipes (Hoberman 
1991: 197-198). En consecuencia, la renta del tercer cabez6n alcabala
torio (1632-1646) se incremento practicamente al doble, pasando de 
91.000 a 180.000 pesos." Inconformes con el aumento, los mercade
res recurrieron al contrabando y al fraude fiscal, situaci6n que aunada 
al cierre del comercio con Peru, genero un faltante anual en la renta de 
alcabalas cercano a los 40.000 pesos, el cual, a fines de 1636, habia 
dado lugar a un adeudo desproporcionado." 

A instancias del virrey marques de Cadereita, en 1636 la Audien
cia entabl6 pleito contra el Consulado por violar los terminos del ter
cer cabezon, En el litigio se confirmaron los cargos que habian hecho 
los regidores desde 1632 y se denunci6 que cuarenta de los mercade
res de mayor caudal habian pagado una tasa menor al 0,5%, cuando 
les correspondia una tarifa del 4% 0 del 6%, dependiendo del tipo de 
transacciones que hubieran realizado.i' En consecuencia, en 1637 se 
anul6 el cabezon menor que tenia a su cargo el Consulado; sin embar
go, este apelo ante la Audiencia, continuo recaudando la alcabala 
mientras se realizaba el litigio y se neg6 a reconocer los adeudos del 
tercer cabez6n (Smith 1948: 28; Guice 1952: 76-79; Hoberman 1991: 
208-210). 

Ante la amenaza holandesa en el Seno Mexicano y las islas de 
Barlovento, Felipe N encomend6 al marques de Cadereita en 1635 la 

19	 Escritura que otorg6 el Consulado y universidad de mercaderes a la ciudad de 
Mexico para la pr6rroga del 3° cabez6n de las reales alcabalas por el tiempo y es
pacio de 15 anos, 1632:1646. En: Documentos 1945: 15-16; vease tambien Smith 
(1948: 8). 

20	 Al parecer, en 1636 se habia acumulado una deuda que ascendfa a 171.286 pesos 
(Hoberman 1991: 199-200). 

21	 Sobre los diferentes tipos de alcabala, vease Valle Pav6n (1997: 55-56). 
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inmediata formacion de una annada que protegiera la zona, la cual se 
integraria con cuatro galeones y un patache, Luego de intentar incre
mentar diversos gravamenes de manera infructuosa, el Cabildo vio 
como unica altemativa un nuevo aumento de 2% al derecho de alcaba
la, el cual, unido al alza del almojarifazgo en un 1%, debia proporcio
nar una renta anual de 200.000 pesos. Al parecer, en esta forma pudie
ron adquirirse los navios pertrechados que en 1641 empezaron a cus
todiar las flotas de la Carrera de Indias, el Seno Mexicano y el mar de 
las islas de Barlovento.f 

A partir de 1639 la tasa de referencia de la alcabala se elevo del 
4% al 6%, como consecuencia de 10 cual, la renta del tercer cabez6n 
se incremento de 194.800 pesos a 254.800 pesos (Alvarado Morales 
1979: 231-247; Hoberman 1991: 206-208). S610 entonces, el Consu
lado decidi6 aceptar el auto de nulidad del cabez6n menor que tenia a 
su cargo, muy probablemente como una forma de resistencia al nuevo 
aumento de la alcabala. En adelante, el Cabildo via incrementarse de 
manera singular el adeudo de la renta, aun cuando emprendi6 notables 
esfuerzos por combatir el contrabando y el fraude fiscal." Segun Juan 
de Palafox y Mendoza, "el crecimiento de las alcabalas ocasion6 que 
valiese menos con seis este derecho, que 10 que antes valia con cua
tro".24 

Tenemos un ejemplo de la forma en que los mercaderes del Con
sulado defraudaban el pago de la alcabala en el juicio que realiz6 el 
Cabildo contra Alvaro de Lorenzana, quien fue elector del Consulado 
de 1638 a 1651 y diputado en 1644. Lorenzana fue demandado por la 
ciudad en 1641, debido a que habia pagado un monto de alcabala mu

22	 Relaci6n del estado en que dej6 el gobiemo el marques de Cadereyta, Mexico, 
6 de diciembre de 1641. En: Torre Villar 1991, I: 392-393, 395. Sobre la forma
cion de la Armada de Barlovento y los problemas para sostenerla, vease: Informe 
del ilustrfsimo senor, don Juan de Palafox, obispo de la Puebla, al excelentisimo 
senor conde de Salvatierra, virrey de esta Nueva Espana, 1642. En: Torre Villar 
1991, I: 421-424; vease tambien Alvarado Morales (1979: 24-31,231-233) YHo
berman (1991: 206-208). 

23	 EI monto de la deuda pas6 de cerca de 68.000 pesos en 1641 a 175.000 pesos en 
1642 y lleg6 hasta 450.000 pesos en 1643 (Hoberman 1991: 200). Sobre las 
formas de contrabando a las que recurnan los mercaderes para evitar el pago de 
alcabala, veanse Hoberman (1991: 210) y Alvarado Morales (1979: 276-277 y 
apendice 4: 363-367). 

24 Inforrne de Juan de Palafox, obispo de Puebla, 1642. En: Torre Villar 1991, 
1: 420. 
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cho menor al que le correspondia COJl1l el argumento de que muchos de 
los bienes que habia introducido at 181 ciudad 1l1l0 reran gravables: Ull1l0S 

por ser de usa personal, otros POf haber sido donados a un convento, y 
algunos mas porque se habian vendido fuera de la jurisdiccion de la 

ciudad de Mexico (Hoberman 1991: 210). 
Aunque el Cabildo gano el juicio, se encontraba en una posicion 

de desventaja frente a Lorenzana, quien, como otros miembros de la 
oligarquia mercantil, muy probablemente habia otorgado favores a los 
oidores de la Audiencia con la intencion de ser favorecido pOl' ellos." 
De modo que en 1645, cuando la ciudad intento rematar una de las 
propiedades de Lorenzana para saldar el debito que tenia con el ramo 
de alcabalas, la Audiencia ordeno que pagara imicamente la mitad del 

adeudo (Hoberman 1991: 210). 
A pesar de que eran bien conocidas las pnlcticas fraudulentas en 

que incurria la administracien del Consulado, este garantizaba el pago 
de una importante proporciou de la renta, la cual adquirio gran rele
vancia ante los requerimientos financieros generados por el combate 
de la rebelion de Catalufia, la expulsion del ejercito frances de la pe
ninsula iberica y el mantenimiento de la campafia contra los portugue
ses. Ademas, las demandas de la metropoli debieron haberse incre
mentado luego de que en 1641 los diez buques que integraban la flota 
de la Nueva Espana fueron destrozados pOl' un huracan (Lynch 1988: 

142-162,271-272). 
En el informe que dejo Juan de Palafox y Mendoza a su sucesor, 

considero de "poco inteligente" la decision de haber pasado a la ciu
dad los rubros de la alcabala que administraba el Consulado y reco

mendo que se le devolvieran, 

porque [la rental estara mas segura en personas tan abonadas y ricas co
mo los que concurren en el, como porque se defraudaranmenos los dere
chos corriendo por su mano, pues hace el repartimiento por el c6mputo y 
conocimientoque tiene de los caudales?6 

2S 

26 

Los mercaderes mas acaudalados otorgaban prestamos al virrey, asi como a 
algunos jueces de la Audiencia y otros funcionarios Yencubrian a los que reali
zaban transacciones mercantiles (Hoberman 1991: 178, 188-189). 
Informe de Juan tie Palafox, obispo de Puebla, 1642. En: Torre Villar 1991, 

I: 440. 
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Portales razones, en las "Ordenanzas para 181 Contaduria de alcabalas, 
y contador dellas", escritas entre 1641 y 1643,27 Palafox establecio 
que el "Consulado se admita en cualquier ocasion que se haya de 
hacer encabezamiento, de la misma manera en que son admitidas las 
ciudades'v" 

En 1643 la gestion de las alcabalas por parte del Cabildo se encon
traba en plena bancarrota, en gran medida debido a la resistencia de 
los miembros del Consulado a satisfacer el gravamen (Hoberman 
1991: 200-214). De acuerdo con el virrey conde de Salvatierra, ya no 
se pagaban las deudas, ni la cuenta corriente del ramo, de modo que se 
habia acumulado una deuda de 1.444.000 pesos por concepto de las 
quiebras del cabezon y los montos que se debian satisfacer cuando no 
llegaran las flotas y las naos de China." El virrey hizo auditoria de las 
cuentas del Cabildo, separo los adeudos de este y del Consulado" y, 
tomando en cuenta que la ciudad no podia pagar la renta de los ulti
mos afios del tercer cabez6n, asi como las ordenanzas de Palafox, 
propuso "al Consulado y a toda la universidad de mercaderes" que se 
encargasen de 10 que tan justamente era de su obligaci6n, "pues s610 
de ella se debia esperar la reduccion"." 

El conde de Salvatierra entre en dificiles negociaciones con los 
representantes de la corporaci6n mercantil, quienes s610 aceptaban 
hacerse cargo de la administraci6n de la renta a condicion de que se 
les exceptuara del pago de los debitos correspondientes a la falta de 
flotas y naos de China, las cuales habian disminuido en la medida en 
que se habian incrementado los enemigos del Imperio. El virrey se 
neg6 y para que aceptaran tuvo que advertir a los representantes del 
Consulado que recurriria a la justicia, por ser "el cuerpo de mercade
res el que habfa que dar saneamiento a esta renta".32 En septiembre de 

27 Vease al respecto Sanchez Bella (1991, I: 317-337). 
28 Ordenanzas para los cinco tribunales desta ciudad de Mexico, BNM, ms. 2940. 
29 Vease al respecto: Escritura que otorg6 el Consulado y universidad de mercade

res a la ciudad de Mexico para la prorroga del 30 cabez6n de las reales alcabalas 
por el tiempo y espacio de 15 alios, 1632-1646, capitulo 5. En: Documentos 
1945: 15-17. 

30 Entre los de la ciudad se incluian los gremios y otras personas, asi como los 

31 
regidores, cobradores, ministros y fiadores. 
Relaci6n del virrey conde de Salvatierra al rey, Mexico, 26 de febrero de 1645. 
En: Torre Villar 1991, I: 504-505. 

J2 tu«. 505-506. 
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1644 el Consulado informo al monarca que se habla hecho cargo de la 
administracion los ultimos tres afios del tercer cabezon alcabalatorio, 
asi como de los adeudos de la renta, los cuales ascend ian a 876.060 

pesos."
La corporacion mercantil se comprometio a pagar 254.800 pesos 

por cada uno de los tres afios que faltaban para que concluyera el ter
cer encabezamiento, ademas de otorgar una fianza de 70.000 pesos, 
muy superior a los 40.000 pesos que habia proporcionado la ciudad en 
1632 (Valle Pavon 1997: 75-77). En reconocimiento al compromiso 
que habia adquirido el Consulado, Salvatierra intercedio ante el mo
narca para que Ie condonara parte de la deuda y reabriera el comercio 
con PerU.34 De esta forma, la administracion de la renta de alcabala se 
transformo en un elemento de negociacion imperial. 

La gestion del cabezon mayor de las alcabalas libro a la universi
dad de mercaderes de las presiones y los conflictos con el ayuntamien
to. Ademas, sus dirigentes pudieron disponer de un fondo que les 
permitio equilibrar las finanzas de la corporacion, y volvieron a obte
ner beneficios de la gestion de la renta mencionada. Por una parte, 
nuevamente dispusieron de informacion privilegiada sobre la situacion 
de los mercados en la Nueva Espana, la cual, como vimos, les permi
tio reducir los costos de transaccion y, por otra, se hicieron acreedores 
de rebajas en el pago del gravamen, situacion que, al parecer, dio lu
gar a que el Consulado contrajera una nueva deuda en los afios finales 

del tercer cabezon alcabalatorio.f 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que los representantes de la 

corporacion mercantil se beneficiaban por los meritos que conferia la 
administracion de la alcabala, que era uno de los ramos mas reditua
bles de la Real Hacienda de la Nueva Espana. Como ejemplo tenemos 
el caso de Pedro de Soto Lopez, quien al inicio de 1645, el segundo 
afio que fungio como consul, solicito a la Corona que su hijo ocupara 
una de las canonjias vacantes en las catedrales de Mexico 0 Tlaxcala, 

33 EI Consulado a S.M. sobre haberseencargado de la administraci6n de las alcaba
las, Mexico, 13 de septiembre de 1644,AGI, Mex., leg. 322. 

34 Relaci6n del virrey conde de Salvatierra al rey, Mexico, 26 de febrero de 1645. 
En: Torre Villar 1991, I: 506, 535. 

35	 En 1655, casi diez anos despues de haber concluido el tercer cabez6n, el Consu
lado no habla logrado saldar los adeudos del mismo, por 10 que el virrey duque 
de Alburquerque mand6 embargar los cuantiosos bienes que dej6 a su muerte 
Simon de Haro, quien habla sido prior en 1646(Guijo 1953, II: 40). 
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luego de destacar la dedicacion qUJIe habia puesto en la administracion 
de las alcabalas." 

3.	 Gestlon de las alcabalas y negociaciones por los cargos del 
Consulado 

La importancia que tenia para la Hacienda novohispana la renta de 
alcabalas, llevo a Juan de Palafox y Mendoza a recomendar a su suce
sor la conveniencia de "que se elijan cada ano prior y consules que 
tengan alguna dilatacion y amor al servicio de Su Majestad".37 Asi, en 
1645 tenemos documentada, por primera vez, la intervenci6n del vi
rrey conde de Salvatierra para que el prior Domingo de Barainca se 
mantuviera en el cargo un afio mas, con los argumentos de que favo
receria el aumento del comercio, que habia decaido por el cierre del 
trafico con PerU,38 y de que la misma universidad de mercaderes 10 
habia elegido un afio antes para garantizar el buen manejo de las alca
balas." Entonces, los productos de la Hacienda novohispana seguian 
siendo demandados con urgencia para sostener los ejercitos que com
batian en Catalufia y Portugal, campafias que llevaron a Felipe IV a 
comprometer los ingresos que percibiria hasta 1648, 10 cuallo condu
jo a declarar la segunda bancarrota de su reinado en 1647 (Lynch 
1988: 166-167; Alvarez Nogal 1997: 39-40). 

Una vez que el Consulado se hizo cargo del cabezon mayor de la 
renta de alcabalas, los requisitos para ocupar los cargos de prior y 
consul relativos a mantenerse activos en el comercio oceanico y tener 
cualidades morales reconocidas, pasaron a segundo plano. En adelan

36	 Pedro de Soto L6pez pide canonjlapara su hijo, Mexico,27 de febrero de 1645, 
AGI, Mex., leg. 322. Soto L6pez fue nombradocontadordel Real Tribunal de la 
Inquisici6n en 1645, posiblemente, entre otras razones, por la experienciay los 
meritos que contrajo como administrador de las alcabalas; Cuademo de eleccio
nesdel Consuladode 1636 a 1666,AGNM, AHH, caja664. 

36 Mandamiento del virreyconde de Salvatierra, 6 de enerode 1645,AGNM,AHH, 
caja 664, expo 32: Cuademo de elecciones del Consulado de 1636 a 1666. 

37 Infonne de Juan de Palafox, obispo de Puebla, 1642. En: Torre Villar 1991, 
I: 443. 

38	 Baraincarealizabaimportantes transacciones con Filipinas;Documentosrelativos 
al pago de almojarifazgo por las mercaderlas procedentes de Filipinas 1643 y 
1666,AGNM, AHH, caja 218, expo 25. 

39	 Mandamiento del virreyconde de Salvatierra, 6 de enero de 1645,AGNM,AHH, 
caja 664, expo 32: Cuadernosde elecciones del Consulado de 1636 a 1666. 
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te, la riqueza y el giro eleva-do del mercader adquirieron mayor impor
tancia, porque garantizaban que los sujetos elegidos Jrmbieran articu
lado densas redes de negocios que aseguraban su influencia sobre 
importantes sectores de la comunidad mercantil y otros grupos de con
tribuyentes. Se buscaba elegir a los individuos que pudieran garantizar 
el cumplimiento de las qbIlgaciones fiscales de los miembros de la 
corpnracion mercantil y e'l resto de los causantes. 

EI caso de Simon de Haro ilustra acerca de los requisitos para 
ocupar los oficios de representacion del Consulado. Haro era uno de 
los principales mercaderes de la Casa de Moneda, cuya labor consistia 
en comprar plata en pasta al por mayor a otros mercaderes de la ciu
dad de Mexico, los cuales solian ser beneficiarios del credito que Haro 
otorgaba.40 De este tipo de relacion puede deducirse la presion que 
Simon de Haro pudo haber ejercido para que los miembros del Consu
lado pagaran el derecho de alcabalas. Dichos mercaderes a su vez 
otorgaban credito en dinero y mercancias a labradores, ganaderos, 
duefios de ingenios y obrajeros que vendian sus mercancias en la ciu
dad de Mexico, asi como a los artesanos y los comerciantes de menor 
rango de la capital,41 a quienes podian presionar para que cumplieran 

sus obligaciones fiscales. 
En razon de la presion que podian ejercer Simon de Haro y los 

mercaderes vinculados a las redes de financiamiento que controlaba 
sobre los contribuyentes del derecho de alcabalas, dicho mercader fue 
electo prior en 1646, luego de haber desempefiado dicho cargo en 
1640 y 1643 Y el de consul en el bienio 1638-39, Y fue nombrado 
prior, a pesar de que en 1644 habia solicitado a la Corona no volver a 
ser electo 0 nombrado para los oficios del Consulado.Y Entre los ar
gumentos que habia planteado para apoyar su peticion se destaca el de 
no ser "cargador", requisito que, como vimos, se exigia para desem
pefiar los oficios consulares, asi como el merito de haber generado a la 

40	 Respecto a los mercaderes de la Casa de Moneda y sus relaciones con otros 
mercaderes, vease Hoberman (1991: 76-92 y 1998: 71-79). En 1653, Sim6n de 
Haro afirm6 que anualmente introducia a la Casa de Moneda 250.000 marcos 
(2.031.250 pesos), cifra que equivalia, aproximadamente, al 55% del promedio 
anual de la producci6n registrada en dicha decada (ibid.: 76). 

41 Vease al respecto: Relacion del estado en que dej6 el gobierno el marques de 
Cerralvo, Mexico, 17 de marzo de 1636. En: Torre Villar 1991, I: 368-369. 

42	 Haro, ademas, habia sido elector de 1636 a 1653; Cuaderno de elecciones del 
Consulado de Nueva Espana, 1636 a 1666, AGNM, AHH, caja 664, expo 32. 

';t~'t~np de! d~llt~(xlH) 1.1lt- a~;,~~~t-':'d]t"-'';' 

Real Hacienda ingresos muy elevados "en el ministerio de comprar 
plata y meterla a labrar a Ia Casa de Moneda", y la dedicacion que 
habia puesto para cobrar la multa por 900.000 pesos que habia im
puesto el visitador Pedro de Quiroga y Moya, en 1636, por el contra
bando de mercancias procedentes de Filipinas." 

Con el apoyo del conde de Salvatierra, en 1645 el Consulado 
mand6 un comisionado a la Corte Real a fin de que negociara la con
cesion del cuarto cabez6n alcabalatorio (Guice 1952: 52). Sin embar
go, ante los requerimientos del real erario, cuyos aprietos darian lugar 
ala segunda suspension de pagos de Felipe IV, en 1647, las autorida
des de la metr6poli decidieron poner a remate dicho cabezon, situa
cion que desat6 una fuerte competencia entre el Consulado y el Cabil
do. Finalmente, la corporaci6n mercantil obtuvo el encabezamiento de 
las alcabalas, gracias al adelanto de sumas elevadas y a su capacidad 
para recaudar el gravamen." De acuerdo con Louisa Schell Hoberman 
(1991: 212), la autoridad virreinal acept6 la administracion corrupta 
del Consulado, consciente de que era el mejor medio para conseguir 
que sus miembros pagaran la alcabala. 

En la contrataci6n del cuarto cabezon alcabalatorio, el Consulado 
obtuvo una serie de ventajas que Ie pennitieron ejercer un mayor con
trol sobre la recaudacion;" no obstante, contrajo nuevos adeudos, 

43	 En marzo de 1645 se habla dictado la cedula en la que se eximio a Simon de 
Haro de ocupar los oficios del Consulado, sin embargo, esta no se aplic6, por 10 
que tuvo que emitirse la cedula del 27 de mayo de 1651 para que fuera exonerado 
de dicha carga; Cuaderno de elecciones del Consulado de Nueva Espana, 1636 a 
1666; AGNM, AHH, caja 664, expo 32. En este documento pueden verse otros 
meritos de Sim6n de Haro, relacionados con el financiamiento del gobierno vi
rreinal, a los que pueden agregarse los que menciona Hoberman (1991: 177). 

44	 La corporaci6n mercantil obtuvo el encabezamiento del ramo al ofrecer una 
fianza por 135.000 pesos, frente a los 100.000 pesos que propuso el ayuntamien
to, y el pago inmediato de 50.000 pesos para el despacho de la flota, cantidades 
que se otorgaron a cuenta de la renta del primer ano del arriendo, la cual ascendia 
a 270.275 pesos; 4° cabez6n, asiento, condiciones y remate que el Tribunal del 
Consulado de esta Nueva Espana, hizo a favor de las reales alcabalas, 1647-1661. 
En: Documentos 1945: f. 2r-3v, 6r. Tambien Guice (1952: 83-87). 

4S	 
El Consulado fue autorizado para expedir guias a fin de controlar a los arrieros, 
carreteros y trajineros; se estableci6 que el pago del gravamen debia hacerse a la 
entrada de los productos a la ciudad, "sin aguardar su venta", y que quienes los 
recibieran estuvieran obligados a informar de sus ventas para que se cobrara el 
impuesto sobre la segunda transacci6n 0, en su defecto, pagaran ellos mismos el 
impuesto. El tribunal mercantil obtuvo jurisdicci6n en primera instancia sobre las 
causas referentes a la cobranza de las alcabalas; se concedi6 a sus guardias "vara 



GuiBerminadel Valle Pllv6KJ5(, 

ademas de los que correspondian al tercer cabezon. Como veremos 
mas adelante, esta situacion condujo a la corporacion mercantil a una 
seria confrontacion con la autoridad virreinal. 

Simon de Haro volvio a ser nombrado prior en 1650, y en 1651 el 
virrey Luis Enriquez de Guzman ordeno que se mantuviera en el cargo 
durante un afto mas, por l;l conocimiento que tenia acerca de la admi
nistracion de las alcabalas y porque garantizaba que se efectuara el ~ 

\Q 

repartimiento del gravamen "con toda igualdad".46 Es posible que en ,..; 

~ 

\Qla decision del virrey influyera la apremiante necesidad de caudales 
rt) 
\Qque seguia generando la reconquista de Cataluna." En 1652, a solici ,..; 

.gtud del prior Simon de Haro y del consul que pasaba de moderno a 
antiguo, el virrey mando que Jeronimo de Aramburu permaneciera en i 
el cargo de consul un tercer afio, porque tenia "asegurada la Real l:l 

'8 
Hacienda" con su experiencia y "gran inteligencia" .48 ;;., 

eTodo parece indicar que el grupo encabezado por Simon de Haro "" 'C 
domino el Consulado hasta 1652. En el cuadro numero 1 se registran c.. 

'0 
~ 

los mercaderes que ocuparon los oficios de prior y consul en el perio
'" do 1636-1652, los cuales, muy probablemente, fueron los principales ~ 

integrantes de dicho partido. Las negociaciones entre los dirigentes de 5 
la faccion dominante y la autoridad virreinal habian generado buenos .E 
resultados; sin embargo, en 1653 se desato la competencia por dirigir l:l e
el Consulado, conflicto que solo pudo resolverse con el acceso de un e:I 

c.. 
nuevo grupo a los cargos de prior y consul. Luego de cinco aiios en u= 

e
que se agudizo la lucha electoral, este partido, cuyos lideres eran Ja ~ = cinto Davila Aguirre y Felipe Navarro y Atienza, logro mantenerse en Q" 

'" t 
'0 
~ 

5 
"" 

alta de la real justicia, sin que las ordinarias donde estuvieren se 10puedan impe ~ 
dir ni conocer de cosa que les toque", en tanto que estos, asl como los cobradores """ e 
asiento, condiciones y remate que el Tribunal del Consulado de esta Nueva Espa ""
y arrendatarios de la renta, fueron autorizados para portar armas; 4° cabez6n, 

'0 

na, hizo a favor de las reales alcabalas, 1647-1661. En: Documentos 1945: f. 6r-
~ = u 

14 v. 
46 Auto de las elecciones de prior y consul de 1651, AGNM, AHH, caja 664, 

expo 32: Cuaderno de elecciones del Consulado de Nueva Espana, 1636 a 1666. 
47 En 1651 la Corona incaut6 un mill6n de ducados de los caudales privados de 

Indias, medida que comprometi6 los ingresos del real erario hasta el ano de 1655 

(Lynch 1988: 169). 
48 Auto de las elecciones de prior y c6nsul de 1652, AGNM, AHH, caja 664, 

expo 32: Cuaderno de elecciones del Consulado de Nueva Espana, 1636 a 1666. 
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Ia cabeza del Consulado desde 1653, hasta cuando menos 1666,49 y 
sus miembros mas destacados pudieron haber sido los mercaderes que 
ocuparon los oficios de prior y consul en dicho periodo, los (males se 
incluyen en el cuadro mimero 2,50 

Poco antes de que se realizaran las elecciones de 1653, varios 
miembros de la corporacion habian presentado al virrey Enriquez di
versos candidatos para los cargos de prior y consul. Ante tal disyunti
va, el fiscal Pedro Melian dictamino que Enriquez debia resolver la 
controversia, porque las funciones del Consulado no se limitaban a 
dirimir las causas entre mercaderes, ya que tenia a su cargo la gestion 
de "la renta mas importante del virreinato''." Ademas, esta habia ad
quirido mayor relevancia por el desequilibrio entre los gastos e ingre
sos de la Real Hacienda, el cual dio lugar a que en 1652 decretara 
Felipe IV una nueva suspension de pagos (Lynch 1988: 169-170; Al
varez Nogal 1997: 44). 

EI fiscal planteo que el Consulado tenia que pagar al erario 
270.275 pesos por la anualidad del ramo de alcabalas, motivo por el 
cual el virrey debia asegurar que se eligiera a las personas mas idoneas 
para "la buena administracion, cobro y seguridad de la hacienda real 
en tan crecida suma". Y sugirio que Enriquez de Guzman consultara a 
los mercaderes "mas desinteresados y celosos", a fin de que sefialaran 
diez 0 doce personas "de las mas ricas y abonadas en caudal y credito 
y de mayor inteligencia, satisfaccion y seguridad en el trato y proce
dimientos", para que los miembros del Consulado eligieran entre elias 
a sus representantes." 

Los trece candidatos designados por el virrey no fueron del agrado 
de todos, ya que el dia de los comicios algunos electores quisieron 

49 EI afio de 1666 es el ultimo para el que disponemos de informacion sobre las 
elecciones del Consulado. 

50 En cuanto a los mercaderes que aparecen en los cuadros mimero 1 y 2, s610 sa
bemos que la facci6n que domin6 en la primera etapa, en 1657 logr6 que se eli
giera prior a Pedro L6pez de Covarrubias y c6nsul a Julian Diez de Posadas, no 
obstante, el afto siguiente el partido contrario volvi6 a colocar a sus parciales en 
los oficios mencionados. Y suponemos que Melchor de Ten-eros cambi6 de par
tido, ya que aparece los ambos cuadros. 51 
Auto de las elecciones de prior y c6nsul de 1653, AGNM, AHH, caja 664, 

52 expo32: Cuademo de elecciones del Consulado de Nueva Espana, 1636 a 1666. 
EI fiscal tambien propuso que no entraran en Ia eleccion quienes tuvieran adeu
dos de la renta de alcabalas, 
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discutir la disposicion; sin embargo, el juez de alzadas ordeno que 
votaran de acuerdo COJ!1l eJ mandate de! virrey. JElITl esta forma, salieron 
electos prior Jacinto Davila Aguirre, consul antiguo Felipe Navarro y 
Atienza y consul modemo Diego Serralde.f Los sucesos relativos a 
las elecciones de 1653 muestran la capacidad negociadora de la nueva 
faccion, cuyos lideres consiguieron que el virrey incluyera a cinco de 
sus parciales en la lista de candidatos para los cargos de representa
cion y lograron convencer a la mayoria de los electores para que les 
dieran sus votos. 

4.	 Alianzas para asegurar la renta de alcabalas 

A la llegada del duque de Alburquerque a la Nueva Espana, en agosto 
de 1653, la situacion del real erario era verdaderamente critica. Luego 
de haber declarado la bancarrota en dos ocasiones, en un periodo me
nor a cinco afios, Felipe IV se via ante la imposibilidad de incrementar 
los ingresos reales, en tanto que su credito se habia deteriorado como 
consecuencia de la depresion del comercio americana (Lynch 1988: 
170; Alvarez Nogal 1997: 44-45), el cual cayo dramaticamente a par
tir de 1650.54 Es muy probable que la exigencia de caudales por parte 
de la Corona obligara al virrey a esforzarse por resolver los problemas 
del erario, entre los que se destacaban las deudas del ramo de alcaba
las. 

Alburquerque encontro la Real Hacienda empefiada en 1.200.000' 
pesos y tuvo que afrontar las quiebras del contador y los tesoreros del 
ramo de tributos, asi como las crecidas deudas de los ramos de media 
anata, mesadas eclesiasticas y alcabalas.f Decidido a regularizar la 
situaci6n del erario, el duque pidi6 al visitador Pedro de Galvez que 

53	 Los otros individuos nominados por el virrey eran Tiburcio de Urrea y Domingo 
de Cantabrana, quienes pertenecfan a la misma facci6n ~ue los mercaderes elec
tos, Pedro L6pez de Covarrubias, Francisco de Arellano, Juan Vasquez de Medi
na, Esteban de Molina, Franco Alfonso, Alonso de Valdes, Diego Munoz de 
Sandoval y Francisco Sanchez de Cuenca. Autos de las elecciones de prior y con
sui de 1653, AGNM, AHH, caja 664, expo 32: Cuaderno de elecciones del Con
sulado de Nueva Espana, 1636 a 1666. 

54	 Vease al respecto Lynch (1988: 262-269) y Romano (1993: 131-133, en especial 
las graflcas num. IV.3 YIV.4). 

55	 Mandamiento del virrey duque de Alburquerque, Mexico, 7 de enero de 1656, 
AGNM, AHH, caja 664, expo 32: Cuaderno de elecciones del Consulado de Nue
vaEspai'ia, 1636 a 1666. 

nesth'l[1 dlefdlcrecllo die alcabala-, ld 

i1l11tervilfliera para cobrar al Consulado los adeudos del tercer cabezon 
a!caballatorio. Sin embargo, ell visitador informo a] virrey que, aun 
cuando el tribunal rnercantil reconocia la deuda de 125.000 pesos, 
correspondiente al mencionado cabezon, se negaba a satisfacerla por
que sus miembros no se consideraban responsables "de las deudas de 
sus antecesores" (Guice 1952: 80-82),56 los cuales pertenecian a la 
faccion contraria al grupo que entonces se hallaba a la cabeza della

• ,	 57corporacion. 
Ante la respuesta del prior y los c6nsules, el virrey mando hacer 

auditoria de los libros del Consulado correspondientes a los cabezones 
tercero y cuarto. Una vez que confirmo que los representantes del 
Consulado se negaban a satisfacer los alcances del tercer cabezon, el 
15 de octubre, ordeno "secuestrar" los bienes del prior Jacinto Davila 
Aguirre y los c6nsules Felipe Navarro y Atienza y Diego de Serralde, 
a quienes mand6 poner bajo arresto domiciliario (Guijo 1953: I, 236). 
La corporaci6n mercantil respondio de inmediato con el pago de 
40.000 pesos, el compromiso de entregar 20.000 pesos mas en el ter
mine de 6 a 8 dias, y 2.000 pesos anuales hasta saldar el adeudo (Gui
ce 1952: 80-82; Israel 1980 [1975]: 254-255; Hoberman 1991: 212). 
EIvirrey acept6 dichas condiciones y posteriormente obtuvo la apro
bacion real, asi como el encargo de cobrar el resto de la deuda." 

Todo parece indicar que el duque de Alburquerque establecio una 
alianza con Jacinto Davila Aguirre y Felipe Navarro y Atienza. Luego 
de haber visto amenazados sus bienes y su libertad, dichos mercaderes 

56	 Dada [a diferencia entre los 876.060 pesos que se habla comprometido a pagar el
 
Consulado por concepto de los adeudos del tercer cabez6n, en 1644, y los
 
125.000 pesos mencionados, es muy probable que esta cifra s610correspondiera a 
los ultimos tres alios del tercer cabezon, 0 que se hubiera realizado algun tipo de 
composici6n respecto al pago de la totalidad de la deuda. 

57	 Como vimos, el Consulado se hizo cargo del tercer cabez6n de 1644 a 1646, alios 
en los que fueron priores Domingo de Barainca (1644-45) y Sim6n de Haro 
(1646). En 1650, siendo prior Simon de Haro y consules Diego Rodriguez Felix y 
Jer6nimo de Aramburu; Diego Millan, miembro de la facci6n que accedi6 a los 
cargos de representacton en 1653, tuvo un conflicto con el Consulado porque se 
le eXigi6 el pago de la alcabala, cuando dicho mercader alego estar exento del 
gravamen por haber rematado el asiento de las Bulas de la Santa Cruzada (Guijo 

58	 1953, I: 130.131). 

Mandamiento del virrey duque de Alburquerque, Mexico, 7 de enero de 1656,
 
AGNM, AHH, caja 664, expo 3: Cuaderno de elecciones del Consulado de Nueva
 
Espana, 1636 a 1666. 
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pudieron haberse comprometido a pager regularmente la renta de al
cabalas y a satisfacer los adeudos del ramo, siempre que el virrey les 
asegurara el acceso a los cargos de representacion corporativa. Esta 
hipotesis parece confirmarse por el hecho de que en 1654 fueron elec
tos como prior Melchor de Terreros y como consul modemo Pedro de 
Eguren, quienes, al igual que el consul anti guo Diego Serralde, perte
necian al partido del que eran lideres el prior y el consul salientes. 

Es posible que el Consulado volviera a incurrir en atrasos en el 
pago de la renta de alcabalas, 0 de los adeudos de la misma, ya que un 
afio despues la faccion encabezada por Davila Aguirre y Navarro y 
Atienza perdi6 el apoyo del duque de Alburquerque. En la reunion en 
que se habrian de elegir prior y consul para 1655 se leyo un documen
to en el que el virrey denuncio las practicas ocultas que llevaban a 
cabo ciertos lideres del Consulado con el objeto de que fueran nom
brados sus candidatos. El duque expuso como "habiendo el Consulado 
[...] venido tres y cuatro veces a preguntarme que mandaba 0 que in
sinuaba acerca de la elecci6n de prior y consules", habia respondido 
que la decisi6n debia quedar a cargo de los electores. Y agreg6, que 
aun cuando el arrendamiento de las alcabalas era una de las priorida
des de la Real Hacienda, el virrey debia "guardarle al Consulado sus 
capitulaciones". 

Alburquerque planteo que habia elaborado el mencionado escrito 
con la intenci6n de que 

se descubra la malignidad y dafiada intenci6n que han tenido los que [...] 
quieren inquietar el comercio, alborotar las elecciones y reducirlas vio
lentamente a 10 que ellos deseanpor sus conveniencias. 

Y advirtio que daria cuenta al rey para que 

conozca las pasiones, intereses y dependencias lIevadas de la malignidad 
[...] pues no s610 se han contentado, en levantaresta cizana, sino por este 
camino quieren dar a entender algunos claramente que ha de dejirr de ser 
aquel que eUos temen 0 que no les esta bien por su gusto y convenien
cias.59 

Del sufragio realizado en 1655, sin la intervencion del virrey, sa
lieron electos prior Andres del Rosal y consul Domingo de Cantabra
na, el primero de los cuales no pertenecia a la faccion que habia pac

S9	 Auto de las elecciones de prior y consul de 1655, AGNM, AHH, caja 664, 
expo 32: Cuaderno de elecciones del Consulado de Nueva Espana, 1636 a 1666. 

6o 
tado con Alburquerque. Es muy probable que el prior Andres del 
Rosal haya establecido compmmisos con el grupo que habia sido diri
gido por Simon de Haw, ya que el ano siguiente nucvameme hubo 
disputa por los cargos de representacion del Consuladn, 

En 1656 el virrey modifico una vez mas su posicion respecto a las 
elecciones del cuerpo mercantil. Alburquerque remitio un mandamien
to en el que destac6 como la Real Hacienda habia adquirido mayor 
importancia que nunca, debido a los "aprietos y gastos" generados por 
las guerras; situaci6n que obligaba a que el cabezon alcabalatorio fue
ra manejado por "personas de toda satisfaccion'', En consecuencia, 
mando que los electores sufragaran para el cargo de prior a alguna de 
las siguientes personas: Jacinto Davila Aguirre, Felipe Navarro y 
Atienza, Diego Serralde, Juan Pedrique Montero 0 Juan Vazquez de 
Medina." Los tres primeros eran integrantes del bando que habia pac
tado con el virrey el pago de las alcabalas, el cual aseguro que los 
electores designaran prior a Jacinto Davila Aguirre y c6nsul a Felipe 
Cervantes, quienes al igual que el c6nsul antiguo, Domingo de Canta
brana, pertenecian al grupo mencionadof Todo parece indicar que 
esta facci6n solo podia acceder a los cargos de representacion cuando 
el virrey intervenia en las elecciones. 

No tenemos noticia de que Alburquerque haya participado en los 
sufragios del Consulado en 1657. De modo que salieron electos prior 
Pedro Lopez de Covarrubias'r' y consul modemo Julian Diez de Posa
das, ambos miembros del partido que habia sido liderado por Simon 
de Haro. Sin embargo, la facci6n encabezada por Davila Aguirre se 
resisrio a perder el control del Consulado, asi como la consiguiente 
gesti6n de las alcabalas, fenomeno que dio lugar a una seria disputa en 
tomo a los sufragios de 1658. 

60	 EI consul antiguo, Pedro de Eguren, tambien era miembro de la facci6n mencio
nada. 

61	 Mandamiento del virrey duque de Alburquerque, Mexico, 7 de enero de 1656,
 
AGNM, AHH, caja 664, expo 32: Cuaderno de elecciones del Consulado de Nue

va Espana, 1636 a 1666. A fines de 1655 el virreyaprovech6 la muerte del ex

prior Simon de Haro para embargar sus bienes a fin de cubrir parte de los adeu

dos que aun rnantenla el Consulado POI" concepto del tercer cabez6n alcabalatorio
 
(Guijo 1953, II: 40). 

62 Auto de las elecciones de prior y consul de 1656, AGNM, AHH, caja 664, 
expo 32: Cuaderno de elecciones del Consulado de Nueva Espana, 1636 a 1666. 

63 Dicho mercader habia ocupado el mismo cargo en 1652. 
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H g de enero, dia en que se debia realizar 181 eleccion de prior y 
consul, no se presentaron nos quince electores pertenecientes a la fac
cion que dirigia Davila Aguirre," muy probablemente debido a que no 
habian logrado el consenso respecto a sus candidates." Nueve de los 
electores ausentes, encabezados por Jacinto Davila Aguirre, Felipe 
Navarro Atienza y Domingo de Cantabrana, presentaron al duque de 
Alburquerque un memorial en el que denunciaron como en la asam
blea en que habian sido sufragados los electores habian votado mu
chas personas que no cumplian con los requisitos sefialados en las 
ordenanzas, porque ten ian "tiendas y cajones en la plaza publica de 
esta ciudad, como son de tabaco, de miel, de especieria, cajoneros, 
loceros y roperos, y otros". Por tal motivo consideraron ilegitima 
dicha eleccion y solicitaron que se realizara nuevamente, con ape go a 
la normatividad de la corporacion." 

EI virrey ordeno al tribunal mercantil que se oyera a los electores 
ausentes y se realizara la eleccion de prior y consul, de acuerdo con 
las ordenanzas de la corporacion, "sin causar nulidad, ni hacer las 
causas"." Luego de conocer el memorial del grupo disidente y el de
creto del virrey, el juez de alzadas y el tribunal mercantil admitieron el 
nombramiento de los electores y mandaron proceder a la votacion, No 
obstante, dicho auto foe apelado por los electores disconformes, de 
modo que Alburquerque ordeno que el asunto fuera determinado por 
los oidores. 

64	 Entre los quince electores que asistieron al Consulado, se encontraban el prior y 
los c6nsules en funciones, al parecer, miembros de la facci6n disidente. 

65	 Los electores que no acudieron al Consulado eran Jacinto Davila Aguirre, Mel
chor de Terreros, Felipe Navarro y Atienza, capitan Domingo de Cantabrana, Ti
burcio de Urrea, Diego Millan, Juan Gallardo de Cespedes, Gregorio Perez, Pe
dro de la Paz, Juan de Cabuei'ias, Crist6bal Jimenez, Fernando Cabeza de Vaca, 
Pedro de Eguren, Diego de Serralde y Sim6n de Soria. Los tres ultimos habian 
avisado al portero del Consulado que estarian fuera de la ciudad, pero serfan re
presentados por Cristobal Jimenez, Tiburcio de Urea y Juan Gallardo Cespedes, 
sin embargo, ninguno de estes se present6 el dia de la elecci6n; ademas, no se 
consider6 valida su excusa. Pedro Gonzalez de Castaneda se excus6, junto con 
los primeros, pero finalmente se present6 a la elecci6n. 

66	 Autos de las elecciones del Consulado de 1658, AGNM, AHH, caja 664, expo 32: 
Cuaderno de elecciones del Consulado de Nueva Espana, 1636 a 1666. Los re
quisitos para pertenecer al Consulado pueden verse al inicio del articulo. 

67	 Decreto del duque de Alburquerque, Mexico, 8 de enero de 1658, AGNM, AHH, 
caja 664, expo 32: Cuaderno de elecciones del Consulado de Nueva Espana, 1636 
a 1666. 

~ ". 

La Audiencia declare nulos los comicios en que habian side nom
fttrados los electores, mando que se repitiera "con los votos legitimos 
conforme a R81 ordenanza" y establecio una pena de 200 pesos para los 
electores que faltaran al sufragio de prior y consul." En la nueva elec
cion fueron nombrados la mayor parte de los electores que habian sido 
designados en la primera ocasion, con excepcion de ocho de los quin
ce que habian acudido al Consulado el 8 de enero. Pero, los resultados 
de esta segunda eleccion volvieron a generar inconformidad, por 10 
que Alburquerque ordeno al juez de alzadas, al prior y a los consules 
que remediaran el problema con apego absoluto a las declaraciones de 
la Audiencia." 

El dia de los comicios de prior y consul se habia llegado a un 
acuerdo. La sesion dio inicio con la lectura de un nuevo despacho del 
virrey, en el que manifesto su deseo de que el Consulado eligiera con 
libertad a sus representantes, teniendo en cuenta que deb ian cumplir 
con el pago de las alcabalas. Alburquerque puso enfasis en dicho en
cargo en razon de que el prior saliente, Pedro Lopez de Covarrubias, 
Ie habia advertido acerca de la posibilidad de que hubiera un gran 
alcance en el ramo, debido a que habian llegado pocas mercancias de 
Espana, asi como a los gastos ocasionados por la detencion de la flota 
y"otros accidentes de la misma administracion"," muy probablemen
te con la intencion de influir en el virrey respecto al nombramiento de 
los representantes de la corporacion. 

La forma en que fueron acaparados los cargos de representacion 
por los electores disconformes a partir de 1658 (vease el cuadro mime
ro 2) parece indicar que salieron victoriosos de la contienda que en
frentaron. Vale la pena destacar que Felipe Navarro y Atienza foe 
electo prior el mismo afio de 1658 y volvio a ocupar dicho oficio en 
1661.71 Juan de Cabuefias foe designado prior en 1665, reelecto en 
1666 y nombrado consul para el bienio 1660-61. Pedro de Eguren foe 

68	 Auto de la real Audiencia, Mexico, II de enero de 1658, AGNM, AHH, caja 
664, expo 32: Cuaderno de elecciones del Consulado de Nueva Espana, 1636 a 

69 1666. 
Mandamiento del virrey duque de Alburquerque, Mexico, 12 de enero de 1658, 
AGNM, AHH, caja 664, expo 32: Cuaderno de elecciones del Consulado de Nue

70 va Espana, 1636 a 1666. 
Autos de las elecciones del Consulado de 1658, AGNM, AHH, caja 664, expo 32: 

71 Cuaderno de elecciones del Consulado de Nueva Espana, 1636 a 1666. 
Navarro y Atienza fue elector de manera consecutiva de 1650 a 1667. 
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designado prior eJITt 1660, Felipe Cervantes eJITt 166272 y Tiburcio die 
Urrea eJITt 1663. Este uhimo, ademas, fue electo consul para el bienio 
1658-59.73 Para d cargo die consul tambien fueron nombrados los 
siguientes miembros del mismo grupo: Cristobal Jimenez (l662~63)9 

Fernando Cabeza de Vaca (1663-64), Diego Millan (1664-65) y Si
mon de Soria (1665-66). 

La mayoria de los electores que asistieron al Consulado para reali
zar las elecciones del 8 de enero de 1658 no volvieron a ocupar cargos 
de representacion. Entre estos se destacan los mercaderes que habian 
fungido como priores 0 consules con anterioridad, quienes, muy pro
bablemente, formaban parte de la faccion que habia dominado antes 
de 1653: Pedro LOpez de Covarrubias, Jeronimo de Aramburu y Die
go Rodriguez Felix.74 Es probable que dicho bando se hubiera debili
tado a raiz de la muerte de Simon die Haro, acaecida en 1655, aun 
cuando Lopez de Covarrubias habia vuelto a ocupar el cargo de prior 
en 1657. 

En 1658 el Consulado aim adeudaba a la Real Hacienda poco mas 
de 54.000 pesos, correspondientes a los afios de 1644 a 1646, en los 
que le habian subrogado el tercer cabezon alcabalatorio." El tribunal 
mercantil logro que el duque de Alburquerque rebajara la deuda a 
poco mas de 48.800 pesos, de los cuales fueron saldados 33.700 pesos 
por los priores y consules que habian estado en funciones durante los 
afios en que se habia contraido el debito." De este modo, el compro
miso se redujo a 15.120 pesos, monto que el virrey acepto disminuir a 
12.000 pesos, a condicion de que pagaran 2.000 pesos anuales con los 

72	 Presumimos que Felipe Cervantes no pudo manifestarse con los electores disi
dentes, en raz6n de que ocupaba el cargo de c6nsul. Este mercader fue nombrado 
diputado en 1660 y 1661, cargo que habia ocupado en 1655 y habia sido elector 
de 1652 a 1656. 

73	 Urrea fue elector de 1642 a 1665, durante 24 anos consecutivos. 
74	 Tampoco volvieron a figurar en eI Consulado, Mateo Delgado, Tomas Regil de la 

Sierra, Pedro Ruiz de la Colina y Francisco Sanchez de Cuenca, quienes s610 ha
bian sido nombrados electores en 1658. 

75	 Segnn los lideres del Consulado, de dicha cantidad, 40.129 pesos habian sido 
transferidos al ramo de averia y aproximadamente 13.600 pesos se habian desti
nado al pago de salarios y otros gastos relacionados con la recaudaci6n de las al
cabalas (Guice 1952: 54, 56, 82). 

76	 Domingo de Barainca habla ocupado el cargo de prior en 1644 y 1645, YSimon 
de Haro en 1646, y en los mismos anos habian sido c6nsules Bernardo de Cue
llar, Pedro de Soto L6pez, Andres del Rosal y Melchor de Terreros. 

~; ,..c..:'cl~ ,) :..:.'" J.i;,..d~/Jda~	 \J

jplrodluctos did derecho die averia, a partir die 1659 (Guice 1952: 56-57, 
g2-~n; Hoberman 1991: 212).77 

En octubre die 1658, una vez que el Consulado demostro que podia 
asegurar el pago de la renta de alcabalas y de los adeudos correspon
dientes, Alburquerque 10 autorizo a rendir unicamente el ajuste de 
cuentas correspondiente a los doce afios que habian corrido del cuarto 
cabezon alcabalatorio, en 1ugar de hacer un recuento detallado de las 
mismas, debido a las supuestas dificultades que enfrentaban los conta
dores del Consulado para hacer concordar su contabilidad con la del 
Tribunal de Cuentas. En compensacion, la corporacion mercantil page 
de inmediato 24.000 pesos, a cuenta de la deuda del cuarto cabezon, y 
secomprometi6 a continuar con el pago del mismo. Ademas, los 
miembros del tribunal mercantil solicitaron al rey que el duque de 
Alburquerque continuara en el gobierno de la Nueva Espana." 

En las elecciones de 1659, el duque remitio al Consulado un man
damiento en el que plante6 que correspondia al prior, los consules y 
los electores nombrar a las personas mas apropiadas para la corpora
cion y la administracion de las alcabalas, decision que, segun dijo, 
habia hecho saber a los primeros en las tres ocasiones en que 10habian 
consultado." Un afio despues, el virrey recurrio aljuez de alzadas para 
dar a conocer la misma posicion acerca de los comicios. En esta for
ma, Alburquerque manifesto su decision de que las elecciones fueran 
dirigidas, como una forma de garantizar que se mantuviera a la cabeza 
del Consulado la faccion que habia acordado el pago de la renta de 
alcabalas y parte de sus deudas. 

En enero de 1661 habia asumido el gobierno de la Nueva Espana 
el marques conde de Banos, quien, a peticion de los dirigentes del 
Consulado, intervino en sus elecciones. Al igual que su antecesor, el 
nuevo virrey brind6 su apoyo al grupo que se habia comprometido a 
satisfacer la renta de alcabalas. El virrey mand6 que se eligiera prior a 

77	 La averfa era un gravamen que se imponia a las mercancias que entraban y sallan 
por mar de la Nueva Espana, el cua! habia sido introducido a ralz de la creacion 
del Consulado para destinar sus productos al sostenimiento de la corporaci6n 
(Valle Pavon 1997: 44-48). 

78 Del Consulado a Su Majestad agradeciendo las mercedes que Ie ha hecho el vi
rrey duque de Alburquerque, Mexico, 8 de octubre de 1659, AGI, Mex., leg. 322. 

79	 Mandato del virrey duque de Alburquerque, Mexico, 7 de enero de 1659, 
AGNM, AHH, caja 664, expo 32: Cuaderno de elecciones del Consulado de Nue
va Espana, 1636 a 1666. 
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la persona mas convenicnte para negociar el quinto cabezon alcabala
torio y dar fin al cuarto "con ajustamiento y paga", Y precise que se 
debia votar par un sujeto que hubiera desempefiado el cargo de prior 
con anterioridad. Ademas, ordeno que el consul Pedro Sedano conti
nuara en el oficio dos afios mas, porque habia pagado las alcabalas 
con puntualidad y tratadoa "los comerciantes de Espana, dentro y 
fuera de Mexico con blaridura y sin queja".80 En consecuencia, se 
volvio a elegir a Felipe Navarro y Atienza, en tanto que Pedro Sedano 
perrnaneci6 en el cargo de consul dicho afio y el siguiente, permane

ciendo en el oficio cuatro anos consecutivos. 
Al parecer e1 virrey tome una decision acertada, ya que la facci6n
 

a la que pertenecian dichos mercaderes cubrio las rentas de los afios en
 
los que tuvo a su cargo el cuarto cabez6n alcabalatorio, si bien enfren

to ciertas dificultades. En 1661, el Consulado no logro satisfacer el
 
ultimo entero de 1a renta del mencionado cabezon. En enero de 1662
 
resolvio hacer el repartimiento de la cantidad que faltaba en otro mo

mento, ante "la imposibilidad que se resentia en los vecinos" para 
poder conseguir el dinero." Unos meses despues, los individuos que 
habian sido priores y consules en 1660, 1661 Y 1662, acordaron pres
tar mil pesos cada uno para pagar el adeudo, mientras se deterrninaba 
el pleito que tenia el Consulado con el Consejo de Indias, en relacion 
con e1 cuarto cabezon 0 se realizaba el repartimiento entre los merca

deres. 
A mediados de 1663, el prior Tiburcio de Urrea, los ex-priores Pe

dro de Eguren, Felipe Navarro y Felipe de Cervantes, Y los ex-consu
1es Pedro Sedano, Juan de Cabuenas y Cristobal Jimenez82entregaron 
siete mil pesos al receptor del ramo de alcabalas, a razon de mil pesos 
cada uno." De este modo, el grupo que habia negociado con la autori

80	 Orden y decreto del marques conde de Bafios, Mexico, 7 de enero de 1661, 
AGNM, AHH, caja 664, expo 32: Cuademo de elecciones del Consulado de Nue

va Espafia, 1636 a 1666. 
81	 Autos correspondientes a la negativa de Julian Posadas a contribuir con el pres

tamo para el entero de la renta de alcabalas, Mexico, 9 de agosto de 1663, 
AGNM, AHH, caja 664, expo 32: Cuaderno de elecciones del Consulado de Nue

va Bsoana, 1636 a 1666. 
82 Urrea, adernas, habia sido diputado en 1661 y 1662. 
83 8610 qued6 pendiente el pago de los mil pesos correspondientes a Julian Diaz de 

Posadas, quien habia sido c6nsul en el bienio 1657-58 Y diputado en 1660 y 
1661, Yque se neg6 a cumplir con el compromiso que habia contraido, con el ar

dad virreinal el pago de 181 renta y habia obtenido su apoyo pam per
~mineceJr en los cargos de representacion del Consulado, curnplio con 
su compromiso de pagar las rentas de los aDOS en los que estuvo a 
cargo del cuarto cabezon alcabalatorio. Sin embargo, dicha faccion no 
saldo el adeudo correspondiente a los primeros alios de dicho encabe

84 zamiento.
El Cabildo de la ciudad se hizo cargo del quinto cabezon alcabala

torio, que debia correr de 1662 a 1676, al parecer, por el interes del 
conde de Banos en favorecer a sus miembros (Valle Pavon 1997: 86
88). Sin embargo, dicha administracion quebr6 una vez mas, muy 
probablemente debido a la resistencia de los miembros del Consulado 
a pagar el gravamen. La corporacion mercantil asumio una vez mas la 
gesti6n de la renta de 1673 a 1676, y volvieron a presentarse contlic
tos por los cargos de representacion. 

En octubre de 1674 se mando sacar copia de los autos que se habi
an dictado en relaci6n con los sufragios de 1653, probablemente para 
tener conocimiento del modo en que se habia resuelto la disputa que 
entonces se habia presentado en la cupula del Consulado. Todo indica 
que el interes por mantener en la cabeza del Consulado a la face ion 
con la que se habia negociado el pago de la renta de alcabalas, dio 
lugar a la modificacion de su norrnatividad electoral, la cual aparece 
transformada en la Recopilacion de Leyes de los Reynos de Indias de 
1681. 

En las reglas sobre los comicios contenidas en la Recopilacion la 
participacion de la asamblea de mercaderes fue drasticamente restrin
gida. En adelante qued6 a cargo del prior y el consul salientes, y del 
consul que pasaba de modemo a antiguo, la prerrogativa de seleccio
nar a los electores. La lista de los "candidatos" a electores, elaborada 
por las autoridades mencionadas, debia ser entregada a los mercaderes 
que asistian a la asamblea electoral, quienes debian jurar que elegirian 
a los individuos "mas convenientes para Electores", aun cuando no 

gumento de que no tenia la obligaci6n de hacerlo, ya que habla dejado de perte
necer la corporaci6n mercantil; Autos correspondientes a la negativa de Julian 
Posadas a contribuir con el prestamo para el entero de la renta de alcaba
las, Mexico, 9 de agosto de 1663, AGNM, AHH, caja 664, expo 32: Cuademo de 
elecciones del Consulado de Nueva Espana, 1636 a 1666. 

84	 EI 17 de marzo de 1663 el virrey notific6 al Consulado que debia entrar a las 
cajas reales 200.000 pesos, suma que probablemente correspondla a las deudas 
del cuarto cabez6n (Guijo 1953: 192-193). 
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podian separarse de las opcioJrnes sefialladas.
85 

En esta forma, el privi
legio die designar a los electores fue transferido de la asamblea de 
mercaderes al prior y los c6nsules. 

De las leyes contenidas en la Recopilaci6n se desprende como, pa
ra elaborar la lista de electores, el prior y los c6nsules debian negociar 
y establecer compromises que permitieran llegar a acuerdos previos 
con los principales grupos de interes que se disputaban el poder al 
interior del Consulado. La modificaci6n de las ordenanzas en materia 
electoral, dej6 la decisi6n acerca de las nominaciones para los em
pleos de electores a cargo de un pequefio sector de la oligarquia mer
cantil, el cual, muy probablemente, aseguraba de antemano quienes 
debian ser nombrados prior y c6nsul. De este modo se pretendi6 aca

bar con las disputas sobre la designaci6n de los cargos de representa

ci6n del Consulado."
 
En adelante, la discusi6n sobre las designaciones para los cargos 

de prior y c6nsul se traslado al ambito privado; fen6meno que proba
blemente influy6 en la divisi6n de los miembros del Consulado en los 
partidos de vizcainos y montenescs." Este supuesto parte del hecho de 
que fue en 1681 cuando los mercaderes procedentes de las provincias 
de Navarra, Vizcaya, Atava y Guipuzcoa crearon la Cofradia de Nues
tra Senora de Aranzazu (Garcia-Ayluardo 1983), en tanto que los in
dividuos de origen santanderino pudieron haber establecido la Con

88 
gregaci6n del Santo Cristo de Burgos en una fecha cercana. Ambas 
cofradias debieron baber favorecido la organizaci6n de los partidos 
mencionados, ademas de fortalecer los vinculos entre sus miembros a 

8S	 Recopilaci6n 1987 [1681]: libro 9, titulo 46,ley 6. La transfonnaci6n introducida 
respecto a las ordenanzas del Consulado no se registra en la Recopilaci6n, al 
margen de la ley modificada se refiere como fuente las ordenanzas num. iiii, que 
habia sido aprobada por Felipe III, a pesar de las diferencias entre ambas leyes. 

86	 La modificaci6n de la nonnatividad electoral del Consulado no puso fin a la 
competencia por los cargos de prior y consul, como puede verse en el articulo 
que presenta Hausberger en esta misma publicaci6n. 

87	 Una parte importante de los miembros del Consulado debieron haber sido origi
narios de las provincias mencionadas, no obstante, dichas parcialidades tambien 
pudieron haber inc1uido mercaderes criollos y procedentes de otras provincias de 
la peninsula, como sucedia hacia mediados del siglo XVlIl (Borchart de Moreno 
1984 [1976]: 30-32). 

88 No se conoce la fecha de fundaci6n de la Congregaci6n del Cristo de Burgos 
(Luque 1995: 42-45, y 1998: 93-94). 

~ .esnon del iJ('n~l:hJ de alcabala-, 

traves de la confraternidad etnica, la solidaridad y la confianza mu
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5.	 Consideraeiones finales 

EI analisis de los procedimientos para acceder a los cargos de repre
sentaci6n del Consulado y de los cambios que estos presentaron bacia 
el tercer cuarto del siglo XVII, nos permiti6 empezar a conocer las 
formas de negociaci6n politica que se daban al interior de la corpora
ci6n y con la autoridad virreinal, los mecanismos de reemplazo de las 
facciones dominantes y el grado de autonomia que tenia el Consulado 
respecto a los representantes de la Corona. 

EI interes de los mercaderes que encontraban en la cupula del 
Consulado en obtener beneficios de su participaci6n en la gestion del 
derecho de alcabalas, dio lugar a la competencia por los cargos de 
prior y consul, asi como a la formacion de partidos. Los conflictos que 
se desataron por la dirigencia de la corporacion pusieron de manifiesto 
la intervenci6n del virrey en los sufragios del Consulado. No sabemos 
desde cuando se consultaba a los virreyes acerca de la designacion de 
los candidatos para ocupar los cargos de representacion corporativa, 
sin embargo, hemos constatado c6mo la administraci6n de la renta de 
alcabalas por parte del Consulado legitim6 a la autoridad virreinal 
para intervenir en sus elecciones. 

Las disputas electorales que se presentaron en el Consulado, poco 
despues de que se hiciera cargo la gestion del derecho de alcabala por 
su propia cuenta, mostraron la imposibilidad de manipular a la asam
blea integrada por la universidad de mercaderes, asi como la consi
guiente necesidad de ejercer mayor control sobre los comicios. Para la 
autoridad real, y para la facci6n que adquiri6 el dominio de la corpo
raci6n mercantil al garantizar el pago de la renta de alcabalas, se hizo 
evidente que el medio para asegurar las nominaciones a los cargos de 
representaci6n, radicaba en adquirir dominio pleno sobre la designa
ci6n de los electores. En consecuencia, se modificaron las ordenanzas 
del Consulado, de tal manera que qued6 en manos del prior y los c6n
sules el nombramiento de los electores. A partir de entonces, las nego

89	 Maria Teresa Huerta (1997: 78-80) mostr6 la compleja red de relaciones que 
integraron los mercaderes de origen vizcaino en la decada de 1680, la cual les 
permitio fortalecer su posicion en los mercados minero y filipino. 
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ciaciones rdllltn"Vas a la nominacion de los sujetos que encabezarian la 
corporacion se trasladaron al ambito de lo privado, fenomeno que, all 
parecer, dio Rugar a ia division de la universidad de mercaderes en los 
partidos de vizcainos y montafieses, 

En un futuro seria conveniente profundizar en el estudio de los dos 
grupos que detentaron la representacion del Consulado hacia media
dos del siglo xvn, a fin de averiguar que lazos los unian, la forma en 
que se redistribuyeron los miembros de la elite entre ambas facciones, 
asi como las relaciones que sostenian sus lideres con los virreyes y los 
miembros de la Audiencia. Asimismo, valdria la pena estudiar la for
ma en que se llevaban a cabo los repartimientos de la renta de alcaba
las, con el objeto de conocer mejor los mecanismos de que se valieron 
los dirigentes del Consulado para beneficiarse con descuentos en el 
pago del gravamen. 

lBleIrnnidl IHI~Ull§fulell"glell" 

Las eleceiones de prior, consnles y diputados
 
en el Consulado de Mexico en la primera mitad
 

del siglo XVIII: la formacion de los partidos
 
de montafieses y vizcainos
 

EI desarrollo del Consulado de Mexico, en la primera mitad del siglo 
xvrn, se caracteriza por la permanente polemica alrededor de las 
elecciones de electores, prior, consules y diputados. En estas peleas se 
perfilaron dos grupos de denominacion etnica dentro del Consulado, 
los vizcainos y los montafieses,' que cada dos alios se disputaban el 
control sobre la corporacion, En una primera fase, caracterizada por el 
espectacular aumento de votantes, quienes llegaron a sobrepasar los 
670, la existencia de los partidos etnicos aun no se dejaba reconocer 
claramente. La controversia, en ese momento, se centraba en excluir 
de los comicios al comercio provincial, asi como a todos los comer
ciantes que manejaban tiendas publicas al menudeo. En 1729, los al
maceneros de la ciudad de Mexico lograron finalmente imponerse, al 
reservarles la Corona el derecho de voto. A partir de entonces, se ob
serva con toda claridad la rifia, ya iniciada antes, entre vascos y mon
tafieses, que habria de prolongarse hasta que la Corona introdujera la 
Hamada "alternativa", que entre en vigor por primera vez en la elec
cion de 1743. A partir de este aflo los dos grupos se alternaron en el 
gobierno hasta finales del periodo colonial. 

EI presente ensayo se plantea dos objetivos: en primer lugar, pre
tende reconstruir el proceso electoral; en segundo lugar, proponer 
algunas hipotesis sobre como se formaron las redes de interes dentro 
de la institucion y que papel desempefi6 en este proceso el factor etni
co. 

"Montahes. Par antonomasia se entiende el de la Montafias de Burgos" (Diccio
nario 1990 [1726-39], II [IV]: 600), es decir, los habitantes de la regi6n menta, 
nasa al norte de Burgos hasta la costa de Santander. 
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.10 JEll JPlImC~SO eleetoral 

En terminos generales, el procedimiento que habia que observar en las 
elecciones obedecia af reglamento del Consulado de Mexico, fijado en 
la Recopilacion de las Leyes de Indias (Recopilacion 1987 [1681]: 
libro 9, titulo 46). Estas reglas, aunque muy detalladas en algunos 
puntos, dejaban abiertas ciertas cuestiones. 

Si bien se celebraban elecciones cada enero, solo la duracion en el 
cargo de los diputados era de un afio, mientras que la de los electores, 
el prior y los consules era de dos aiios. El proceso electoral empezaba 
cuando el virrey nombraba, de entre los oidores de la Audiencia, al 
juez de alzadas, quien como representante del rey vigilaba la eleccion 
y la jurisprudencia del Consulado durante el bienio de un prior. Des
pues, se convocaba a los comerciantes para la eleccion de 30 electo
res, los que a su vez elegian al prior, a uno de los dos consules y a 
cinco diputados en el primer afio, asi como al segundo consul y a los 
otros cinco diputados en el segundo afio, El prior se sometia a un pro
ceso de reeleccion, 10 que parece haber sido una formalidad, porque 
nunca le fue negada, al menos en el periodo estudiado. 

Esto, a primera vista, parece ser un procedimiento simple, sin em
bargo, implicaba el uso de diversas argucias. Llama la atencion que 
los sistemas de eleccion en los consulados de Sevilla, Mexico y Lima 
hayan sido tan diferentes, 10 que probablemente obedecia a las cir
cunstancias concretas en la epoca de su respectiva fundacion y fue 
resultado de las negociaciones entre los comerciantes y la Corona. 
Alguna explicacion requiere el hecho de que los comerciantes no eli
gieran a los lideres de su gremio directamente, sino a traves de electo
res. El procedimiento de la votacion de aquellos no consistia en que 
cada concurrente eligiera a una persona, saliendo electas las treinta 
mas votadas, sino en que cada uno depositaba en la uma una papeleta 
con 30 nombres, y la lista con mas votos resultaba la de los electores.! 
Lo que resulta obvio es que este procedimiento daba un amplio mar
gen a que grupos de interes bien organizados impusieran su voluntad 
en la eleccion, eliminando la posibilidad de que la masa de los votan

"[".] dando cada vno de los que aesta eleccion vinieren vna memoria, 6 lista de 
los nombres de los que assi nombrare por Electores, [...] las quales reguladas, 
queden senalados, y nombrados los que tuvieren mas votos en aquellas Iistas, 6 
memorias" (Recopilacion 1987 [1681]: libra 9, titulo 46, ley 6). 

tes le otorgara la mayoria a candidatos imprevistos, ya que resultaba 
imposible que una lista ~echa ]por alguien que no consultara a otros 
encontrara la mayoria, Esta solo se pudo alcanzar mediante fuertes 
negociaciones y arreglos previos. La fase fundamental de la eleccion, 
por 10 tanto, no fue la del prior, consuly diputados, sino la de los elec
tores, dado que los miembros de la lista ganadora ya se habian puesto 
de acuerdo sobre el resultado final. 

Igualmente importante y discutida que la eleccion de los electores 
fue la definicion de quien tenia derecho al voto y quien no. Para im
poner una lista de electores resultaba muy conveniente manipular el 
numero de los votantes. Quien podia hacer votar a su gente e impedir 
el acceso a la uma de los adversarios, podia contar de antemano con la 
victoria de su lista de electores. La ley definia a los que podian ejercer 
voto activo 0 pasivo en las elecciones del Consulado de la manera 
siguiente: 

[...] han de ser hobres de negocios,Mercaderescasados,6 viudos, de mas 
de veinte y cinco afios, y tener casa por sus personas en la Ciudad, y no 
han de ser estrangerosde estos nuestros Reynos; y no se entienda que 10 
son los de la Corona de Aragon, ni Reyno de Navarra: ni han de ser Es
crivanos, ni criados de otras personas, ni Letrados, [...]. Y porque para el 
Consulado de Mexico esta dispuesto, que no entren en esta eleccion los 
que tuvieren tienda publica de sus oficios, ni los que tuvieren tienda de 
mercaderias de Castilla, China, y las que se tratan, y hazen en la Nueva 
Espana: con declaracion, que esto no se entiendacon los mercaderes que 
tuvieren tiendas, y en elIas vendieren solamente las mercaderias, que por 
su cuenta, 6 por encomienda les vinieren consignadas, ni con Mercade
res, tratantes en los Reynos, y Provincias del comercio del dicho Consu
lado [...] (Recopilacion 1987 [1681]: libro 9, titulo 46, ley 5). 

En otro lugar se especifica sobre las cualidades que el prior y los 
consules debian satisfacer, adem as de que tenian que estar casados 0 

ser viudos de mas de 30 aflos y no ser considerados extranjeros: 

Que tengan casa de por si en la Ciudad donde fueren elegidos. Que sean 
hobres honrados, de buena opinion, vida, y fama, abonados, y ricos, en 
cantidad de mas de treinta mil ducados los de Lima, y mas de veinte mil 
los de Mexico, y que estos de Mexico para ser Consules, sean Cargado
res, por si, 6 sus Encomenderos, en cantidad de dos mil pesos cada aiio, 
y hayan cargado dos afios antes que sean elegidos, y no tengan tienda 
publica en que ellos assistan, por si, ni por encomienda, ni la hayan teni
do dos ail.os antes de su elecci6n: que no hayan sido Oficiales de ningun 
oficio, ni tenido tratos humildes, y baxos, y que no sean, ni hayan sido 
Escrivanos, ni sean Letrados, ni puedan ser elegidos en vn afio dos her
manos, ni padre, y hijo, ni dos, que sean compail.eros de vna compafiia: y 
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assismismo no se ha de elegir a ninguno que huviere side Prior, y Consul 
en los dos ailos antecedentes (Recopilacion 1987 [1681]: libro 9, titu
lo 46, ley II). 

De estas leyes, al menos a principios del siglo XVIII, se interpreto 
que los comerciantes provincianos podian acceder a las clecciones. 
As! las cosas, en el Consulado no solamente votaron los grandes mer
caderes capitalinos, sino tambien cualquier persona capaz de cornpro
bar que ejercfa el comercio en algona parte de la Nueva Espana, inclu
sive los flotistas espafioles que lIegaron a Mexico. La participacion de 
estos ultimos era "inveterada costumbre", segun 10 expres6 el prior 
Domingo de la Canal en 1718.3 Asl que, por ejemplo, en 1712 se en
contraban, entre los matriculados, 49 comerciantes de la ultima flota 
arribada a Veracruz con las mercanclas traidas de Europa; en 1723 se 
registraron, entre otros, 9 comerciantes provinciales de Chihuahua, y 
en 1727 acudieron a votar al menos 208 forasteros, entre ellos 60 de 
Puebla, 25 de Queretaro, lOde Tlaxcala, lOde Pachuca y 8 de Atlix
co.' Los provincianos, sin embargo, no podlan ser elegidos, porque el 
cargo les hubiera obligado a trasladarse efectivamente a la ciudad de 
Mexico por un lapso minirno de dos anos.' No significaban, pues, sino 
una masa de votos, de la cual los interesados de la capital pudieron 
echar mano. Alguno que otro comerciante provinciano, dependiente 
de su aviador capitalino, es probable que solo obedeciera a los deseos 
de su suministrador de mercancias y credito cuando votaba. Por otro 
lado, es de suponer que el medio centenar de flotistas que se presento 
para la elecci6n de 1712,0 el gran grupo de mercaderes de la region 
de Puebla-Tlaxcala que 10 hizo en 1727, hayan negociado con los 
almaceneros mexicanos su voto. Sea como sea, del hecho de que no se 
conocen protestas de las regiones por su posterior exclusion de las 
elecciones se puede suponer que el provecho real que sacaban de su 
participacion y, por 10tanto, el interes por seguir participando no fue
ron muy grandes. 

Informe de Domingo de Is Canal, prior, Francisco de Ugarte y Nicolas de Eguia

ra, c6nsules, Mexico, 23 de febrero de 1718, AGI, Mex, 742. Fray Agustin de
 
Vetancurt (1990-91 [1698]: II, 263) incluso daa entender que a finales del siglo
 
XVII los tlotistas espenoles, euando se encontraban enel pais, 10 que no siempre
 
fue el caso, tenlandcrecho a seft.a1ar a la mitadde los electores.
 
En lamatricula no queda slempre claro el avecindamiento de los matriculados.
 
Vease tambien Recopttacion 1987 [1681]: libro 9, titulo 46. ley I!.
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La participaci6n de los forasteros, no obstante, siempre fue un 
asunto muy discutido.' Se hacia especial hincapie en que el numero 
exccsivo de votantes dificultaba considerablemente el proceso electo
ral, ya que era muy dificil controlar si los provincianos que se presen
taban realmente cumplian con los requisitos para el voto. Para definir 
el grupo de los votantes, a veces se elaboraba una matricula, es decir, 
una lista oficial de las personas con derecho a tomar parte en la elec
cion, Esta, al parecer, se realiz6 de manera muy irregular basta el pri
mer cuarto del siglo XVIII, y s610 se introdujo como norma a partir de 
1718, como consecuencia de las pugnas que se habian producido en 
los alios anreriores.' La matricula debia lIevarse a cabo los primeros 
dias del mes de enero de cada segundo alio, bajo la supervision del 
juez de alzadas, el prior y los dos c6nsules en funci6n, asi como unos 
calificadores nombrados para esta tarea. Ya que el mimero de gente 
que acudia a las elecciones crecio constantemente durante las tres 
primeras decadas del siglo XVIII, la calificaci6n se pudo realizar cada 
vez con menos meticulosidad. Hay que pensar que cl sufragio de los 
forasteros resultaba, a la larga, tarnbien costoso para los almaceneros, 
quienes tenian que comprar el voto, aunque esto s610 fuera brindando 
hospedaje a algun provinciano durante el periodo de los comicios, Asi, 
en 1729, los mercaderes forasteros finalmente fueron excluidos para 
agilizar el proceso, sobre 10que todavfa se va a hablar mas adelante. 

Antes de 1729, los diferentes grupos de interes que se disputaban 
el control sobre el Consulado aprovecharon la practica vigente para 
acarrear el mayor numero posible de simpatizantes de las provincias a 
la ciudad. Esto tenia como consecuencia que la votaci6n fuera refiida y 
el resultado incierto. Pero, a partir de que en 1729 se excluyo del su
fragio a los forasteros y el numero de votantes se redujo al nucleo de 
poder del comercio, la batalla electoral se centro definitivamente en la 
matricula. EI debate verso, sobre todo, en torno a si los posibles votan-

Real Cedual, Buen Retire, 21 de agosto de 1715, AGNM, Cons. 268, exp.2, 
f 40r-41r. 
''] ...] no estar dispuesta por 1a ley y que aunque algunas veces se habia hecho 
para algunas elecciones, pero esto habra acontecido muy raras veces y 10 contra
rio era 10 mas comim y corriente"; Petici6n de los electores y comerciantes, 
Mexico, s. f [10 deenero de 1718), AGI, Mex. 742. En los47 aflos enterlores a 
Ia eleccion de l718 se efectuaron 8610 tres matrteulas; Informe de Domingo de la 
Canal, prior, Francisco de Ugarte y Nicolas de Eguiara,consules, Mexico, 23 de 
febrero de 1718, ibid. 
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tes eran de verdad comerciantes almaceneros die la capital y si no 
hacian comercio al menudeo, al menos no personalmente. Como eli 
grupo die los votantes se redujo, tambien fue mas facil manipular el 
resultado del proceso. Asi que, entre 1729 y 1741 (afio en que se cele
br6 la ultima elecci6n antes de que se introdujera el sistema de la "al
ternativa"), una vez concluidas las matriculas ya no se puede hablar de 
autenticas elecciones, salvo ~11 el afio de 1733. Segun 10 revelado por 
los autos de los procesos electorales, solo la parte vencedora en la 
matricula acudia a la eleccion de los electores, quienes fueron acepta
dos practicamente sin votos en contra. 

2.	 La polemica de las elecciones de 1712-1743 

Aqui no hay espacio para describir en todo detalle las elecciones y las 
peleas que se levantaron en torno a elIas. Ya habia conflictos abiertos 
en las elecciones de principios de siglo, pues para 1702 y 1706 se 
hablaba de "escandalos [...] entre las parcialidades que se habian de
clarado"." Los virreyes emitieron diferentes reglamentos para estable
cer el orden, por ejemplo, el 31 de diciembre de 1701 para arreglar la 
participaci6n de los flotistas, 0 el 7 de enero de 1706 para la correcta 
calificaci6n de los comerciantes forasteros, pero no dieron el resultado 
deseado," 

El tema de los comerciantes forasteros domino la discusion en es
tos afios, En 1712 se discuti6 su participacion en general," y despues 
se desencadeno un rudo enfrentamiento por la forma en que la matri
cula se llevo a cabo en ese afio. En consecuencia, se Ianzo una protesta 
contra la eleccion de .Ios electores del 7 de enero, porque en la matri
cula se habia admitido a gente no apta y sin la correcta calificacion." 
Despues de escuchar los argumentos, el virrey reaccion6 rapidamente 
y ordeno la repetici6n de la matrlcula y de la eleccion de los electores. 

Licenciado Felix Gonzalez de Aguero al virrey duque de Linares, Mexico, 8 de 
enero de 1712, AGI, Mex. 742, pieza sin numero, f. 34r, f. 35r. 
Consulta deljuez de alzadas, prior y consules, Mexico, s. f. [9 de enero de 1712], 
ibid., f. 27r-27v: 

10 Licenciado Felix Gonzalez de Aguero al virrey duque de Linares, Mexico, 8 de 
enero de 1712, ibid., f. 34v-35r. 

11 Petici6n del capitan Juan Antonio de Mantilla y Castro, Sim6n de Pastrana, el 
alferez Felipe Dlez de Palacios y eI alferez Ger6nimo de Astorga, Mexico, 8 de 
enero 1712, ibid., f. 25r-27r. 
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Ali mismotiempo, identifico a Domingode la Canal y francisco Ugar
te como los causantes de las discordias, y los amenazo con una multa 
si no colaboraban en cvitar escandalos." La nueva matricula se realize 
el 13 y el 14 de enero y la eleccion definitiva se llev6 a cabo con apa
rente tranquilidad los dias 15 y 16 del mismo meso 

Los mencionados facciosos, Domingo de la Canal y Francisco 
Ugarte, pronto volvieron a destacar, porque fueron elegidos como 
prior y consul en 1716 y en estas funciones prepararon, junto con el 
segundo consul, Nicolas de Eguiara, las elecciones de 1718. Cuando 
el 7 de enero de ese mismo MO, se llamo a la eleccion de los electores 
sin la elaboraci6n previa de una nueva matricula, se presento tanta 
gente que se decidi6 hacer una calificaci6n espontanea. Esta se realiz6 
en circunstancias bastante caoticas. Nuevamente hubo una gran dis
cordia sobre si los flotistas y forasteros debian votar 0 no. A este res
pecto, el juez de alzadas, Antonio de Terreros y Ochoa, el prior y los 
consules decidieron que a falta de ley correspondiente votaran vee i
nos, forasteros y flotistas indistintamente. Entre mutuas acusaciones, 
finalmente se nombraron calificadores para poner orden en la vota
ci6n. A uno de elIos 10 eligio el juez de alzadas, otros dos fueron ele
gidos por los lideres del Consulado y dos mas nombrados por "el 
cuerpo de comerciantes", quienes desconfiaban de la imparcialidad de 
la gente propuesta por el prior y los consules." Entre mutuos repro
ches y reclamaciones por que se suspendiese la eleccion, el juez de 
alzadas insistio en cumplir con el horario prescrito por las ordenanzas. 
Asi, la calificaci6n empezo sin que uno de los calificadores nombra
dos por los comerciantes hubiese Ilegado y el otro se retire durante el 
proceso, en protesta contra el modo de proceder. Pero la calificacion 
termino formalmente y se eligi6 a los electores. 

La pelea no termino aqui, pues las partes empezaron a urgir al vi
rrey marques de Valero a que ordenase repetir la matricula, como 
habia ocurrido en 1712.14 El marques suspendi6 temporalmente el 
proceso electoral, a 10 que siguieron las protestas del bando contrario, 

12 

13	 Decreto del virrey, Mexico, 11 de enero de 1712, ibid., f. 33r-38r. 
Petici6n de Diego de Zevallos Villegas, Juan Luis de Baeza, Joaquin de Zavaleta 
y otros, Mexico, s. f. [8 de enero de 1718], AGI, Mex, 742. Petici6n de los elec

14	 tores y comerciantes, Mexico, s. f. [10 de enero de 1718], ibid. 
Petici6n de Diego de Zevallos Villegas, Juan Luis de Baeza, Joaquin de Zavaleta 
y otros [20 firmas],Mexico, s. f. [8 de enero de 1718], ibid. 



Jul...Jl h~',~ .If11.(~U~a)'l~~ ~t'K 

que exigia que se reconociese tanto a la rnatricula como a los electores 
y se procediese at Rat eleccion dell prior y consul." Sin embargo, des
pues de recurrir ali consejo de los juristas die la Audiencia, ell virrey 
suspendio Ia cleccion del todo, ordenando que 108 autoridades en fun
cion continuaran en sus cargos hasta 1719.16 Aunque con esta medida 
parece que el Consulado pudo desempefiar sus funciones de manera 
ordenada en 10 que quedaba del afio, los interesados sigueron defen
diendo sus posiciones, llevandolas hasta las instancias de la metr6poli. 
Pero no lograrian decision alguna sino hasta las elecciones de 1721. 

Lo que no queda muy claro es la naturaleza de las fracciones que 
se formaron en esta ocasion, Los partidos de vascongados y montane
ses todavia no figuraban oficialmente. Parece que el prior y los consu
les en funciones en 1717 representaban, mas que a un partido etnico, a 
una cierta elite comercial, a la que otros no querian conceder el lide
razgo permanente. A primera vista, parece que prevalecian los vas
congados entre los adversarios de la eleccion realizada y el Consejo de 
Indias creia poder identificar como su lider a Joaquin de Zavaleta," 
aunque entre ellos figuraba tambien Juan Luis de Baeza, el que acaso 
fuera descendiente de la familia Baeza de origen converso, que ya 
ocupaba un papel predominante en el comercio novohispano a princi
pios del siglo XVII,18 y que en 1733 se encontraria allado de los mon
tafieses. Junto con el viejo prior Domingo de la Canal (cuyo apellido 
tampoco suena nada vasco), Baeza fue senalado por la fraccion venci
da como el responsable de toda la pelea. Se dijo que pretendia conti 
nuar el priorato por tercer afto, despues de que ya su padre, Juan Luis 
de Baeza, habia ejercido esta funcion en 1714 y 1715.19 Entre los de
fensores del proceso prevalecian los montafieses, encabezados por el 
marques de Altamira, pero tambien aparece el destacado guipuzcoano 
Juan Esteban de Yturbide. De todas formas, se conformaron dos gru
pos claramente identificables: todavia no se definian a si mismos etni

15 
Petici6n del los electores y comerciantes [50 firmas], Mexico, s. f. [10 de enero 
de 1718], ibid. 

16 
Junta del Real Acuerdo, Mexico, 17 de abril de 1718, ibid. Decreto del vi
rrey marques de Valero, Mexico, 17 de abril de 1718, AGNM, AHH, leg. 215,
f. 407r-408v. 

17 

18	 Parecer del fiscal, Madrid, 29 de noviembre de 1719, AGI, Mex, 742. 
Comparese Hoberman (1991: 43). 

19 
Petici6n de los electores y comerciantes, Mexico, s. f. [10 de enero de 1718], 
AGI, Mex. 742. 
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eamel!1J.te, pero all parecer se consolidaban para mas tarde convertirse 
en los partidos de los montafieses y vizcainos. 

Uno de los resultados inmediatos del disturbio die 1718 fue que, a 
partir de 1719, se elaboro una nueva matricula para cada bienio, sin 
que las peleas por esto cesaran. En ese afio, la elecci6n tuvo por pri
mera vez un matiz completamente "etnico", ya que fueron elegidos 
como prior, Juan Bautista de Arozqueta, como c6nsul modemo, Ber
nardo de Marriategui y como consul antiguo, sigui6 en funci6n, por 
tercer afio, Nicolas de Eguiara y Eguren. Como la demanda de 1718 
por el despojo de los electores de su derecho de elegir, habia quedado 
en suspenso, estas elecciones y las de 1720 se realizaron bajo la pro
testa de un grupo. Ante tal situaci6n, el Consulado, que se encontraba 
en manos de la otra fraccion, intento conseguir la confirmaci6n real 
"mediante los precisos suplementos de mas de cien mil pesos que nos 
ha manifestado necesitar dicho virrey"." Pero esto no fue definitivo; 
el Consejo de Indias reprob6 las medidas tomadas por el virrey en 
1718, si bien la real cedula que ordenaba la reinstitucion de los electo
res de aquel afio lleg6 a Mexico despues de haberse realizado la elec
cion de 1719. Tambien esta decision fue enseguida apelada. Mas la 
metr6poli persistia en su decision, aunque el Consulado de Cadiz apo
yaba a los vascos de Mexico,21 y para la elecci6n de 1721 fue forzoso 
dar el voto a los electores de 1718. 

En consecuencia, para 1721 fueron elegidos personajes del bando 
de los montafieses, Juan del Castillo como prior y Juan Perez de AI
bomoz como c6nsul. La fortuna qui so, sin embargo, que el nuevo 
prior falleciera en mayo del afio siguiente. Segun las reglas del Consu
lado, su antecesor debia suplir su ausencia por el resto del periodo, asi 
que el vasco Juan Bautista de Arozqueta termin6 gobemando los ulti
mos seis meses del bienio montafies.22 

La elecci6n de 1723 se abrio otra vez con una protesta contra la 
votaci6n de los forasteros, sefialando que se habian excluido de la 

20	 
Juan Bautista de Arozqueta, prior, y Nicolas de Eguiara y Bernardo de Marriate
gui, c6nsules, al rey, Mexico, 2 de abril de 1719, ibid. 

21 
Consejo de Indias al rey, Madrid, 13 de julio de 1720, ibid. 

22 Junta para substituci6n de prior en lugar y por muerte de Juan del Castillo, Mexi
co, 27 de mayo de 1722, AGNM, Cons. 268, expo 2, f. 93v-94r. 
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eleccion del Consulado de Lima;" pero el oidor Gregorio Carrillo 
determine, interpretando las leyes, que "se comprehenden en la juris
diccion del Tribunal del Consulado, no s610 los vecinos y mercaderes 
de la ciudad de Mexico, sino tambien todos los de la Nueva Espana y 
sus provincias, como son el nuevo reino de Galicia, Nueva Vizeaya, 
Guatemala, Yucatan y Soconusco y los que tratan en los reinos de 
Castilla".24 Todo esto era solamente el principio de una nueva querella 
sobre la matrlcula, de la que se intento excluir a varios vascos conoci
dos. Pero esta vez parece que se Ilego a un acuerdo y saJieron elegi
dos: como prior, .~~ vasco Francisco de Ugarte, y como consul, el mon
tafies Francisco Franco Soto. 

En 1725 y 1726 las elecciones se desarrollaron con los mismos ti
pos de riflas durante la calificacion y terminaron con la clara victoria 
de los montafleses. 

En 1727 la batalla electoral lleg6 a su climax. Bajo la vigilancia 
del oidor y juez de alzadas vasco, Jose Francisco de Aguirre, la dispu
ta empez6 cuando este, e] prior y los consules nombraron a los califi
cadores para la matricula." Aunque con Miguel de Amazorrain, Fran
cisco de Fagoaga, Francisco Franco Soto y Francisco Antonio San
chez de Tagle quedaron nombrados dos destacados miembros de cada 
uno de los dos bandos, el grupo vasco no reconoci6 este procedimien
to, ya que argurnentaba que la elecci6n de los calificadores correspon
dia a la Junta de Comercio y no a los funcionarios del Consulado. Por 
10tanto, Amazorrain y Fagoaga se disculparon de ejercer su funcion.i" 
Harto de las querellas de este tipo, el virrey encargo al juez de alzadas 
realizar la matricula de todas formas. &ta se efectu6 entre el 4 y el 
8 de enero, ahora ante las protestas del grupo montafies, y se califica
ron un total de 671 comerciantes." En la eleccion de los electores del 
II de enero, del total de matriculados votaron 667 personas. De las 
papeletas en la urna se invalid6 un voto, porque no contenla una Iista 
de electores, sino que era la carta de un tal Felipe Villar a Pedro Te

1]	 
Representacion de Juan Bautista Lopez, eI conde delFresno de la Fuente y otros, 
Mexico, 5 de enero de 1723, ibid., f 106r-107r. 

24 Parecer del older Gregorio Carrillo, Mexico, 5 de enero de 1723, ibid., f. I08r
108v. 

1J Nombramiento de calificadores, Mexico, 2 de encro de 1727, lbid., f. 175r~175v. 
20 Representaci6n de Juan Bautista de Arosqueta, Francisco de Ugarte y otros al 

virrey, Mexico,s. f., ibid., f. 183r-184v. 
27 Matriculas, Mexico. 4-8 de enero de 1727, ibid., f 187v-195v. 

Las elecciones de prior .. consures )' urputados 0" 

ran. Los 666 votos restantes se distribuyeron en partes iguales, es de
cir, cada lista gozaba de 333 votos, Frente a este empate, el juez 
de alzadas aprovech6 su derecho de sefialar al ganador, y Aguirre se 
decidio en favor de sus paisanos vascos." 

EI grupo montafies se sintio engaiiado con esta decision, despues 
de haber creido contar con la mayoria de los votos en la matricula. 
Pero los cinco matriculados que no votaron Ie dieron un vuelco a tal 
espectativa. De los cinco ausentes, dos no votaban por enfermedad, 
pero los otros tres eran votos montafieses y hubieran decidido la elec
ci6n. En cuanto al voto invalidado, Pedro de Teran argurnento que 
tenia la papeleta con la lista de electores en la bolsa, pero que en el 
momento de la eleccion se habia equivocado, depositando en la urna 
otro papel del rnismo tarnafio, la carta mencionada. Pedia se Ie permi
tiera repetir su voto, pero el licenciado Aguirre se neg6. Los otros dos 
votos hubieran sido de Nicolas Fernandez de la Cavada y de Juan de 
Mixares. No se habian presentado a la eleccion y los lideres de los 
montafieses afirmaron que se hallaban encerrados en la casa del alma
cenero vasco Francisco de Echeveste. Pero Aguirre se neg6 a averi

guarlo.29 

Como era de esperarse, los rnontatieses reaccionaron con una pro
testa inmediata contra la decision del j uez de alzadas. No obstante, la 
Audiencia y el virrey aprobaron la actuacion del oidor" y dos dias 
despues quedaron elegidos: como prior Miguel de Amazorrain, como 
c6nsul Domingo Mateos y como diputados Juan Bautista de Arozque
ta, Francisco de Ugarte, Juan Esteban de Yturbide, Rodrigo de Lucio y 
Carrera y Francisco de Urtusaustegui." Era el triunfo vasco total. Las 
reclamaciones, naturalmente, seguian acentuando los puntos del voto 
invalidado y de los dos montafieses supuestamente encerrados. 

Aunque todas las protestas fueron denegadas, las acusaciones si se 
investigaban, sobre todo la hecha contra Francisco de Echeveste, se
gun la cual habia encerrado en su casa ados montafieses para irnpedir 

1B Elecci6nde electores, Mexico, 11 de enerode 1727,ibid., f. 203v, 205r-206v. 
as Rcprcscntaci6n de Francisco Franco Soto, Juan deAngulo y OtTOS al virrey mar

ques de Casafuerte, Mexico, 13 de enero de 1727, AGI, Escribanla 205B, pie
za 30, f. Iv-4r. 

JO Dictamen del Real Acuerdo, Mexico, II de enero de 1727, AGNM, Cons. 268, 
expo 2, f. 206r-207r. 
Eleccionde prier, consul y diputados, Mexico, 13de enero de J727, ibid" sin fol. " 
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que votaran. Resumiendo las diversas declaraciones tomadas, resulta 
el siguiente cuadro: Nicolas Fernandez de la Cavada y JU3um de Mija
res, dos jovenes comerciantes de Manila, vivian hospedados en casa 
del igualmente joven Francisco de Echeveste, que era tambien su 
aviador. Ya un mes antes de la votacion, integrantes de las dos parcia
lidades recorrieron la ciudad buscando votos para su causa. Los dos 
montafieses se encontraban en un dilema, pues por su origen tendrian 
que votar en favor del grupo montafies y por la hospitalidad y depen
dencia economica de su anfitri6n, en favor de los vascos. El dia ante
rior a la elecci6n, el grupo montafies les envio un papel a cada uno de 
ellos con la lista de sus electores, el cual serviria como papeleta de 
voto para el dia siguiente. Echeveste, que antes les habia insistido en 
que se matriculasen, les dio tambien la papeleta vasca; pero, cuando 
los dos Ie aseguraron que iban a usarla en la eleccion, este les aconsejo 
que 10 mejor seria que se quedasen en casa y asi no ofenderian a na
die. Sugerencia bastante astuta, porque asi se aseguraba de que los dos 
en la eleccion secreta no echarian la lista de sus paisanos a pesar de 
sus promesas. Fernandez de la Cavada y Mijares consintieron en esta 
propuesta y no votaron, aunque los montafieses llegaron incluso a 
buscarlos.f Pero Fernandez de la Cavada declare "que no Ie podia 
faltar al dicho general Echeveste, pues 10 necesitaba para otras cosas y 
que solo llevandolo forzado iria, pero sin asegurarles ni expresarles 
por quien votar en semejante caso" y se fue a una casa de juegos." 
Mijares, por su parte, argument6 algo similar y se dirigio en su caballo 
a la basilica de Guadalupe, y cuando un renombrado paisano Ie expre
saba su asombro que se dejara manipular de tal manera, Ie replico: 
"z,Que quiere usted que yo haga a eso, si ninguno habra que me de 
diez 0 doce mil pesos como el general don Francisco Echeveste para 

32	 Declaracion del general Francisco de Echeveste, Mexico, 1 de marzo de 1727, 
AGI, Escribanla 205B, pieza 30, f. 13v-16r. 

33 Declaraci6n de Nicolas Fernandez de la Cavada, Mexico, 8 de marzo de 1727, 
ibld., f. 21v-23r. A otros les contaba que "el haber consentido en la detenci6n fue 
atendiendo a que dicho general Echeveste no escriviese a un tio que tiene en las 
Islas Filipinas de que pudiera nacer la quiebra con el y perder su gracia"; Decla
raci6n de Antonio Barreda Lainez, Mexico, 14 de mayo de 1727, ibid., f.49r. 
"[...J que tenia fiados ocho 0 diez mil pesos en cabeza de dicho general, de que se 
Ie podia seguir la vejaci6n de no percebirlos a tiempo para poder lIevarlos a Chi
na"; Declaraci6n de Julian Gutierrez de Palacios, Mexico, 14 de mayo de 1727; 
tbid., f. 50v. 

Ii a, eieccrones de prior. consules \ dipurado-. f';' 

a Filipinas?"34 Otros testigos, sin embargo, agregaron algunos 
dc!ailles mas. Por ejemplo, declaraban que Fernandez de la Cavada 
habia pedido cuatro boletas de voto de los montaiieses, pam 61 y SI.ll 

compafiero, para que le pudieran entregar dos a Echeveste y demos
trarle que iban a votar a favor de los vizcainos y mas tarde depositar 
en la urna las dos papeletas restantes a favor de sus paisanos." Tal 
intenci6n, sin embargo, Echeveste la habia truncado con su propuesta 
de abstenerse a votar. Los dos montafieses contaban, ademas, que ha
bian consentido en hacer 10 que Echeveste proponia, ya que se oia en 
la ciudad que sus paisanos estaban bien adelantados en la matricula, y 
que por 10 tanto consideraban su voto superflua." Al mismo tiempo, 
al menos Fernandez de la Cavada manifestaba un exaltado patriotis
mo: "porque en materia de punta habia de privilegiar a su nacion, con 
circunstancia, que si su padre fuera vizcaino y el nacido, como es, en 
las Montafias, faltara a los debidos respetos de padre por su patria"." 
La presion que se ejercia sobre ellos por todos lados ciertamente no 
era poca. Asi que a Fernandez de la Cavada se Ie cito a la casa de un 
sobrino del lider montafies, Gaspar de Alvarado, para interrogarle 

b amiento.so re su compo rtami 38 

Como siempre, un menton de papeles cruzaron el Atlantico y ocu
paron al Consejo de Indias, mientras que en Mexico el Consulado 
seguia sus tareas. Para resolver la situacion, el Consulado efectuo una 
junta el 28 de mayo de 1727, en la que participaron los Iideres de am
bos grupos y volvieron a solicitar que el rey limitase el derecho a vo
tar a los almaceneros de la ciudad de Mexico y se excluyesen igual
mente "personas de esta ciudad que tengan tienda publica por cuantio

34 
Declaraci6n de Francisco de la Cotera Salm6n, Mexico, 14 de mayo de 1727, 
ibid., f. 48v; Declaraci6n de Juan Antonio de Mijares, Mexico, 8 de marzo de 
1727, ibid., f. 23r-26r. 

35 Declaraci6n de Antonio Barreda Lainez, Mexico, 14 de mayo de 1727, ibid., 
f. 45v-47r; Declaraci6n de Nicolas de Azofl.os Palacios, Mexico, 16 de mayo de 

36	 
1727, ibid., f. 59r. 
Declaraci6n de Miguel Ramirez de Leiba, Mexico, 16 de mayo de 1727, ibid., 
f.52v.

37 
Declaraci6n de Miguel Ramirez de Leiba, Mexico, 16 de mayo de 1727, ibld., 
f. 53v. "[...] aunque [...] deblan finezas at general Echeveste, [...] lIegando estos 
cases no se miraba mas que at punto despues de Dios"; Declaraci6n de Nicolas 

38	 de Azofl.os Palacios, Mexico, 16 de mayo de 1727, ibld., f. 59v-60r. 
Declaraci6n de Miguel Ramirez de Leiba, Mexico, 16 de mayo de 1727, ibld., 
f. 52r. 
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sa que sea, ni con el titulo de encomiendas"." Esta vez lograron su 
proposito y la Corona, interesada en la tranquilidad social y el puntual 
pago de las alcabalas arrendadas por el Consulado, ordeno con real 
cedula del 19 de enero de 1728 10 que los almaceneros habian pedi
do.40 La puesta en practica de este nuevo reglamento deja tambien 
instituidos oficialmente a los dos partidos, ya que la Audiencia y el 
virrey ordenaban que, como calificadores para la matricula, "se nom
bren por cada partido dos personas"." 

En 1729 se eligio por primera vez con los forasteros excluidos. 
Aun asl, la matricula se llevo a cabo de manera bastante refiida, y acto 
seguido de que la primera figura del grupo montafies, Francisco Anto
nio Sanchez de Tagle, ganara el priorato, el grupo vasco protesto por 
el resultado.Y Hay que recordar que todavia no se habia decidido nada 
en Madrid sobre la protesta montafiesa por las elecciones del bienio de 
1727/28, a la que ahora se afiadia la protesta vasca contra la eleccion 
de 1729/30. 

En Mexico, las elecciones consulares de los siguientes afios se ca
racterizarian por el tenaz esfuerzo de ambos partidos por demostrar 
que sus partidarios eran de hecho almaceneros, sin tienda publica, y 
que al menos parte de los otros no 10 eran. Esto arroja mucha informa
cion sobre los comerciantes en cuestion, pero no se puede entrar aqui 
en detalles." En 1731, los vascos entraron a la contienda unicamente 
bajo protesta, porque no reconocian como legitimos al prior y los can

39	 Junta del Consulado, Mexico, 28 de mayo de 1727, AGI, Escribania 205B, pie
za27, f.9v-llv. 

40	 Real cedula, EI Pardo, 19 de enero de 1728, AGNM, Cons. 268, expo 4, f. lr-4v. 
En este momento, el Consulado tenia arrendado el cobro de las alcabalas de la 
ciudad de Mexico por 280.000 pesos anuales durante 15 aftos. La real cedula 
subrayaba que todavia restaban por cubrir once afios y medio y que eran los elec
tores "los fiadores de dicha renta". Por 10tanto, no se queria arriesgar el cimpli
miento del contrato debido a los des6rdenes electorales. 

41 Auto del Real Acuerdo, Mexico, 20 de diciembre 1728, ibid., f. 5v-7r. 
42 

Veanse los respectivos poderes en AGI, Escriban!a 205A, pieza 21, f. llr-15r, y 
pieza 27, f. 107r-1l2r. 

43 
Vease por ejemplo AGI, Escribanla 205B, pieza 28, f. lr-41v (9 de septiembre
5 de noviembre de 1729). 

sules y dliputados del memento." La victoria montafiesa se repitio, 
§~gvJida de 121 protesta de los vascos." 

Ell. mayo die 1732, Madrid tome una decision al respecto. Primero, 
ordeno que el cidor Juan de Olivan y ReboUcuD, juez de alzadas de 
1729, cuyo desempefio fue fuertemente criticado por los dos partidos, 
no participase nunca mas en una eleccion. Olivan y Rebolledo era 
criollo y no gozaba de buenas relaciones con los espafioles peninsula
res." Frente a el, vascos y montafieses, por 10 tanto, guardaban las 
mismas reserves." Poco despues, se envio una real cedula en la que se 
prescribia que, en el futuro, cada partido debia presentar una lista de 
las personas consideradas aptas para la eleccion. Sobre los casos du
dosos, es decir los nombres que no aparecieran en ambas listas, tenia 
que dictaminar el juez de alzadas y decidir definitivamente el virrey.
 
Sobre esta decision ya no se podian aceptar protestas 0 apelaciones."
 
Las elecciones de 1729/30 y las de 1731/32 fueron declaradas nulas,
 

49 
tal y como 10 habia solicitado el partido vasco.

Las elecciones de enero de 1733 se organizaron segun estas nue
vas reglas. Como quedaron nulificadas las ultimas elecciones, ese afio 
habia de elegirse no solamente al consul modemo, sino ados consu
les, de los cuales el primero solo iba a estar en funciones durante un 
ano.50 La nueva calificacion se efectuo con las mismas disputas de 
siempre. Los vizcainos impugnaron 14 nombres de los montafieses, 
mientras que estos objetaron 31 de los vizcainos, advirtiendo que si 
los vascos impugnados se aceptaban, ellos sumarian a su propuesta 

44 Representaci6n de Tomas de Sigiienza y Gongora, Mexico, 2 de enero de 1731, 
AGNM, Cons. 268, expo 4, f. 48r-49r. 

4S Representaci6n de Tomas de Sigiienza y Gongora, Mexico, 13 de enero de 1731, 
ibid., f. 74r. 

46	 Vease, por ejemplo, su larga pelea con la elite peninsular durante casi todos los 
alios veinte relativa a si se podia condenar a trabajos forzados a delincuentes es
panoles; Expediente sobre si los montafieses espanoles que cometen delitos en 
las Indias deben ser condenados en la pena de obrajes, AGI, Mex, 673; tambien 
en AGI, Mex. 674. 

47 EI rey al virrey marques de Casafuerte, Madrid, 7 de mayo de 1732, AGI, 
Mex.742. 

48 Real cedula, Sevilla, 28 de mayo de 1732, AGNM, Cons. 268, expo 4, f. 86r-88v. 
49 Real cedula, Sevilla, 20 de junio de 1732, AGI, Escribania 205A, pieza 14, 

f. lr-4v. 
so Parecer del fiscal, el Iicenciado Palacios, Mexico, 29 de noviembre de 1732, 

AGNM, Cons. 268, expo 4, f. 102v-104v. 
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para la matrlcula una lista adicional ya preparada." inclusive sobre el 
juez de alzadas, Jose francisco de Aguirre, que habia dirigido la elec
don de 1727, expresaban su desconfianza por su origen vasco. 52 

POT 

su parte, los vascos, que no sabian como iba a resultar el nuevo proce
dimiento, adelantaron una protesta formal y preventiva a cualquier 
resultado adverso del comicig.53 

> Pero sali6 elegido como prior el vas
co Francisco de Fagoaga, por 10 que esta vez fueron los montafieses 
quienes inmediatamente despues de que se habia dado el resultado 
iniciaron los tramites para la nulificaci6n del comicio, que les estaba 
costando el predominio ejercido en los ultimos alios y un c6nsul des
pues d61 un solo aiio, puesto que en esta ocasi6n el consul modemo 
elegido en el afio anterior no pasaba a ser c6nsul antiguo, sino se ele
gian ambos de nueva cuenta.i" Los vascos eligieron como nuevo c6n
sul al montaties Pedro Ruiz de Castaneda, pero los paisanos de este 
argumentaron que se trataba s610 de una farsa, pues el elegido estaba 
demasiado viejo y enfermo para ejercer tal funci6n. De hecho, Ruiz de 
Castaneda no acept6 el cargo por razones de salud, y los electores 10 
reemplazaron por el vizcaino Sebastian de Aziburu y Arechaga." 

Los montafieses enviaron a Madrid estos argumentos sefialando, 
para dar mas peso a su solicitud, que su partido, "por sus mayores 
caudales", daba tambien mayores utilidades a la Corona." En la me
tr6poli parece que se produjo cierta desesperacion debido a los perpe
tuos recursos. De esta manera, se aconsej6 al virrey desestimar siste
maticamente las protestas en el futuro, con la esperanza de que asi el 
problema se solucionaria por si mismo, "pues asi que 10 experimenta

51 Representaci6n de Francisco Antonio Sanchez de Tagle y Gaspar de Alvarado, 
Mexico, s. f. [3 de enero de 1733], AGI, Escribanla205B, pieza 25, f. 13r-16r. 

52 Representaci6n de Francisco Antonio Sanchez de Tagle y Gaspar de Alvarado 
Mexico, 4 de enero de 1733, ibid., f. 16r-17v 

53	 Juan Esteban de Yturbide y otros allicenciado Jose Francisco de Aguirre, Mexi
co, 2 de enero de 1733, AGI, Escribanla 205A, pieza A, f. I v-2v. 

54 Contradicci6n de Francisco Antonio Sanchez de Tagle y Gaspar de Alvarado, 
Mexico, s. f. [10 de enero de 1733], AGNM, Cons. 268, expo 3, f. 78r-78v. Po
der otorgado por el partido de los montaneses, Mexico, 14 de enero de 1733, 
AGNCM, FA, Notaria 73, Juan Francisco Benitez Trigueros, vol. 508, f. 15r-17r. 

55 Elecci6n de c6nsul segundo, Mexico, 9 de enero de 1733, AGNM, Cons. 268, 
expo 4, f. 13lr-133r. 

56 Representaci6n de Lucas de Miranda, s.1. s. f. [mayo de 1733], AGI, Escribanla 
205A, pieza A, f. 40r-40v. 
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sell]: se concordarian entre SA en 10 venidero porque de 10 contrario serla 
un pleito interminablev.f" 

En 1735 los dos partidos no se habfan puesto de acuerdo entre sf, Y 
se inicio la acostumbrada rifia sobre la matricula y Ia eleccion de los 
electores. La matricula definitiva y aprobada por el virrey-arzobispo, 
Juan Antonio de Vizarron, fue impugnada por el partido montafies y el 
virrey rechaz6 la protesta." Se repiti6 el triunfo de los vizcainos y fa 
apelacion de los montafieses a la eleccion, Esta vez el virrey, obede
ciendo a la cedula del 23 de mayo de 1734, se neg6 a entre gar a las 
partes incluso los testimonios del proceso electoral." Mientras tanto, 
un destacado montafies, el coronel Juan Gutierrez Rubin de Celis, fue 
nombrado corregidor de la ciudad de Mexico; y en consecuencia sus 
paisanos obtuvieron de el por 10 menos un testimonio autorizado de 
todos los papeles originales que estaban en su poder, con los cuales 
intentaban documentar su apelacion." En la nueva representaci6n ante 
el Consejo de Indias, el apoderado de los montafieses no olvido sefia
lar expresamente el origen vasco del arzobispo-virrey Vizarr6n y 
ademas repiti6 los argumentos de siempre." Por su parte, el apodera
do de los vascos no se dio prisa en contestar las acusaciones y echo 
mano de una serie de maniobras juridicas, alegando que su poder uni
camente se referia a las protestas pasadas, probablemente para ganar 
tiempo y posibilitar que las elecciones de 1737 se realizaran antes de 
que una decision de la Corona llegase a Mexico. 62 De hecho, la Coro
na no lleg6 a resolver nada definitivo, sino que se limit6 a pedir al 

57 Real cedula, Aranjuez, 23 de mayo de 1734, AGI, Mex, 742. 
58 Petici6n de Juan de Angulo y Agustin de Iglesias Cotillo, Mexico, 7 de enero de 

1735, AGI, Escribania 205A, pieza 12, f. 14r-15v. Decreto del virrey-arzobispo 
Juan Antonio de Vizarr6n, Mexico, 7 de enero de 1735, ibid., f. 15v.
 
Decretos del virrey-arzobispo Juan Antonio de Vizarr6n, Mexico, 9 de febrero y
 
14 de marzo de 1735, AGI, Escribanla 205A, pieza 12, f. 20r, y pieza 17, f. 95r


59 

95v. 
60 

Decreto del corregidor Juan Gutierrez Rubin de Celis, Mexico, 18 de abril de 
61 1735, AGI, Escribanla 205A, pieza 12, f. 2r-2v. 

Representaci6n de Lucas de Miranda, Madrid, s. f. [octubre de 1735?], AGI, 
62	 Escribania 205A, pieza 2, f. 36r-42v. 

Representaciones de Lucas de Miranda, Madrid, s, f. (febrero de 1736 y marzo 
de 1736?], AGI, Escribanla 205A, pieza A, f. 63r, f. 64r-64v y f. 65r-65v. 
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virrey que otorgara a las partes toda lat documentaci6n exigida sobre 
las elecciones de 1733 y 1735 para poder seguir el caso. li3 

Asi, en 1737, despues de que la matricula fuera nuevamente re
convenida con vehemencia por los montafieses y de que los vizcainos 
habian vuelto a asegurarse una rotunda victoria en las elecciones, con
tinuaron los viejos pleitos sobre las elecciones de 1733/34 y 1735/36, 
iniciandose una nueva querella sobre la ultima votacion. El virrey 
seguia poniendo trabas a los montafieses respecto a los testimonios 
exigidos, los que nunca les fueron entregados en su totalidad/" Asi 
que tampoco este pleito se resolvio y en 1739 empez6 el mismo juego 
y volvieron ganar los vascos. 

En abril de 1740, por fin, el Consejo de Indias decidio aprobar las 
elecciones de electores de 1733, 1735 Y 1737. Al mismo tiempo, se 
ordeno respetar la real cedula del 28 de mayo de 1732, la cual reser
vaba al virrey la facultad de tomar la ultima decision sobre la califica
cion de los comerciantes, limitando sin embargo este derecho a las 
personas puestas en duda, es decir, a los comerciantes sobre los cuales 
los calificadores de los partidos no se ponian de acuerdo. De ninguna 
manera el virrey debia excluir 0 aceptar a personas a quienes "los mis
mos calificadores y juez de alzadas, hubiesen uniformemente admitido 
o excluido", como habia acontecido en el pasado." Sin embargo, en 
Madrid las autoridades se preocupaban por la continua supremacia de 
los vascongados, ya que el grupo de los montafieses aportaba no me
nos que ellos al rendimiento fiscal de la colonia. Por 10 tanto, habia 
que evitar "enconos y diferencias entre dos partidos tan fuertes que 
podrian algun dia causar turbacion grave y mas en parajes tan distan
tes". Las cosas no podian seguir asi, sino que exigian una reforma." 
De esta manera, el fiscal del Consejo recomendo en junio de 1740 
introducir una "alternativa" que permitiera a los dos grupos participar 
en la misma proporcion en la adrninistracion del Consulado, para cuya 

63	 
Real cedula, San Ildefonso 4 de agosto de 1736, AGI, Escribania 205A, pieza 6, 
f. lr-6r. 

64 
Decretos, Mexico, 1 y 9 de abril de 1737, ibid., f. 23v-24r y f. 28v. 

6S 
EI Consejo de Indias, Madrid, 29 de abril de 1740, AGI, Escribanla 205A, pie
za A, f. 176r-I77r. 
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EI marques de la Regalia a Miguel de Villanueva, Madrid, 29 de abril de 1740, I 
AGI, Mex. 742. 

~. 
! 

-L-. 

Las elecciones de prior, consules \ diputado-, ·1 

adccuada introduceion el nuevo virrey, el duque de la Conquista, de
bia reunir la informacion necesaria." 

La realizaciou de tal proyecto se demoro, en parte por la prematu
ra muerte del duque de la Conquista. Entretanto, en 1741, la matricula 
y la eleccion -como ya era costumbre- habian culminado con el triun
fo absoluto del partido vasco, y la Corona aprobo todas las elecciones 
desde 1733 a 1739, inclusive/" Pero esta iba a ser la ultima decision 
segun el viejo estilo y en 1743 entraria en vigor un nuevo regimen. 

3.	 EI nuevo reglamento electoral y la lnstitucionalizacien de los 
partidos de vascongados y montaiieses 

Despues de tanta polemica, la Corona, que al parecer no queria tomar 
partido, merenciendole "igual amor y benevolencia los vizcainos y 
montafieses a quienes miro como vasallos de mayor fide lidad", deci
dio establecer la alternativa entre las dos parcialidades." 

En el bosquejo adjunto a las instrucciones al virrey conde de 
Fuenclara se establecian las lineas rectoras de un nuevo arreglo." Se 
preveia que se eligieran, como antes, entre los almaceneros a 30 elec
tores, pero con la novedad de que 15 debian ser de un bando y 15 del 
otro, 0 sea que los electores ya no se eligirian en votacion abierta, sino 
en un proceso interno de los grupos. Posteriormente, uno de los dos 
grupos eligiria al prior (y 10 reeligiria al afio siguiente) y el otro a un 
consul moderno tanto en el primero como en el segundo afio; y en el 
bienio siguiente se alternaria esta disposicion, Para empezar, solo se 
iba a elegir un prior por un solo afio, pero en el futuro esta funcion y la 
de los consules volveria a ser por dos afios. Los cinco diputados se 
eligirian en el primer afio, tres de un partido y dos del otro, y en el 
segundo al reyes. Se advertia expresamente "que los priores, consules, 
electores y diputados no han de ser solo vizcainos y montafieses, sino 
de estes y de los otros sujetos de las provincias de Espana e Indias que 
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Respuesta del fiscal, Madrid, 3 de junio de 1740, ibid.
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Real cedula, Aranjuez, 7 de mayo de 1741, ibid. 
Instruccion secreta al virrey conde de Fuenclara, §18, Aranjuez, 23 de abril de 
1742, AGI, Mex. 1505. 
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Modo en que podran arreglarse las elecciones de prior y c6nsules de Mexico que 
se celebran cada dos afios entre los dos partidos de vizcainos y montafieses para 
establecer la altemativa, AGNM, General de parte 70, f. 166v-167v (tambien 
AGI, M6x. 1505) 
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siguen SUS respectivos partidos, siendo at proposito para ello". Pero 
con esto quedaba establecido que, indepell1ldiell1ltemente del origen que 
fueran los diferentes comcrdantes, se tenian que incorporar a uno de 
los dos grupos. El documento terminaba con una exhortacion al celo y 
la razon de los lideres de los grupos, Francisco Antonio Sanchez de 
Tagle y Juan Gutierrez Rubin"de Celis, por un lado, y Domingo Ma
teos y Sebastian de Aziburo y Arechaga, por el otro lado, con el fin de 
que aprovechasen la posibilidad para establecer la paz dentro del Con

sulado. 
POl' esta razon, a principios de noviembre de 1742, el virrey le or

deno a Francisco Antonio Sanchez de Tagle, como el mas viejo de 
ellos, invitar a los otros a discutir la [ntroduccion del nuevo arreglo y 
darle su parecer. Se propusieron 13 puntos para la realizaci6n practica 
del nuevo procedimiento, los que se debian obedecer despues de la 
calificaci6n de los votantes. Aunque en la matricula se procedia en 
teoria de acuerdo a la vieja manera, esta habia perdido casi pOl' com
pleto su importancia, ya que unicamcnte definia al grupo del cual los 
dos partidos pod ian elegir sus quince electores, perc ya no influia de 
ninguna manera en la competencia de las dos partes y pOl' 10 tanto 
tampoco fue objetada. Los 13 puntos propuestos prescribian que la 
eleccion de los 15 electores fuera al interior de cada grupo, y que estes 
finalmente propondrian tambien al prior y al consul. Sin embargo, 
insistian en un toque de democracia, subrayando que los 30 electores 
tenian derecho a votar por quien les pareciera, siempre que dicha elec
ci6n recayese en la parcialidad en turno, independientemente de que 
cada grupo hiciera una propuesta oficial para las funciones que le co
rrespondian. Tambien subrayaban que la reeleccion del prior en su 
segundo afio no tenia que ser automatica, sino que cada partido tenia 

71 
el derecho de cambial' a su candidato para el segundo aiio. 

Ahora solo restaba poner en vigor el nuevo juego, asi que el virrey 
sorte6 el primer priorato y 10 ganaron los vtzcamos." Con esto empe
zo un nueva epoca en la historia electoral del Consulado, ciertamente 
menos democratica, pero mas acorde con la estructura clientelista de 
la economia y de la sociedad colonial, y con esto la vida se volvio mas 

Sentir de los priores, Mexico, 15 de diciembre de 1742, AGNM, General de 

parte 70, f. 167v-170r. 
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Mexico, 22 de diciembre de 1742, AGNM, General de parte 70, f. 170r-170v.72 
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tsanquHa. Esto se logro, tal vez, JPorque las elecciones, que a princi
pios del siglo eran bastante abiertas, en su [nuevaforma definitivamen
te se inscriblan en los parametres de las elecciones de tipo de Antiguo 
Regimen. Como era caracteristico para "la asambleas electorales de 
los cuerpos y comunidades antiguos, la eleccion propiamente dicha no 
era mas que la ultima fase, y quiza la menos importante, de la reunion 
del grupo: la que materializaba el acuerdo al que se habia llegado an
tes por discusion y compromiso" (Guerra 1999: 54). Para el afianza
miento de estos principios, la exclusion de los forasteros y la organi
zacion de la matrfcula obligatoria habian sido los primeros pasos y 
con la introducci6n de la alternativa el proceso encontro su consuma
cion. 

4.	 Balance 

Las peleas descritas se desarrollaban en el contexto de otras disputas 
que para la fortuna del comercio mexicano ten Ian mucha mas impor
tancia que la victoria de los montafieses 0 de los vizcainos. Un asunto 
central, por ejemplo, era el arrendamiento de la alcabala, con el que 
los comerciantes, a traves del Consulado, controlaron desde el siglo 
XVII y hasta 1754 la fiscalizacion de sus propios negocios. Otro terna 
de gran peso se centraba en la fuerte competencia triangular entre el 
comercio mexicano, filipino y andaluz sobre el control de los circuitos 
mercantiles transpacifico, interno novohispano y transatlantico, Para 
entender las pugnas intemas del Consulado, me parece oportuno con
textualizarlas en estas controversias. Aunque no puedo todavia pro
fundizar mucho en este sentido, quiero sefialar algunos puntos a mane
ra de hipotesis. 

i)	 Ubicar las pugnas electorales en el tejido de las relaciones del 
comercio novohispano con las diferentes esferas del Estado seria 
probablemente mas esclarecedor en cuanto a la posicion de la Co
rona frente a la formaci6n de los partidos etnicos. En la querella 
sobre el comercio colonial, la Corona borb6nica perseguia refor
mar la relaci6n con America en provecho de los intereses euro
peos. POl' 10 tanto, tenia cierto interes en debilitar al Consulado 
mexicano. Ello tal vez pueda explicar el largo periodo de indeci
sion frente a las confrontaciones internas de los comerciantes. No 
pretendo decir que la Corona no buscara deliberadamente ningun 
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arreglo duradero a las elecciones. Pero es probable que no se 
mostrara muy preocupada por el hecho de que la elite comercial 
novohispana se peleara entre sf. Sobre todo en los afios veinte y 
treinta este pudo ser el caso, ya que soqueria excluir, en aquel en
tonces, a los mercaderes mexicanos del comercio filipino y al 
mismo tiempo establecer de nuevo el sistema de flotas, limitar el 
contrabando y suprimir ~l comercio Ingles, legalizado como con
secuencia de la Guerra de Sucesion. Cuando estos propositos se 
habian establecido, la Corona concedi6 a los alrnaceneros de la 
ciudad de Mexico la gracia de excluir a los forasteros y flotistas 
de su Consulado, fortaleciendo de esta manera su dominio sobre 
los circuitos intemos (Perez Herrero 1983). 

Ciertamente, en Madrid tarnpoco se tenia ningun interes en 
desmantelar el gremio del comercio. La Corona 10 necesitaba para 
organizar el dinero para la Real Hacienda, tanto en su funcion 
como arrendatario de las alcabalas como para exigirles donativos 
y prestamos forzosos." Ademas, la Corona siempre procuraba an
tes que nada la paz social y politica, pero estaba consciente de que 
sus posibilidades de control directo de los dominios al otro lado 
del Atlantico no eran las mismas que en Europa. Necesitaba, por 
10 tanto, interlocutores en America y sobre todo a un grupo de 
aliados que, para conservar su posicion privilegiada, estuviera 
dispuesto a defender el dominio monarquico espanol." Aunque la 
Corona preferia que este grupo no fuera demasiado fuerte, una se
ria friccion en su seno podia convertirse tambien en un peligro pa
ra la conservacion del Imperio, sobre todo si un sector importante 
empezaba a sentirse persistentemente atacado en su privilegios 
por las instancias metropolitanas frente a otros grupos. La intro
duccion de la altemativa en muchos sentidos resulto ser la solu
cion idonea para esta delicada situaci6n. Dej6 establecida la seg
mentaci6n del comercio y calmo a la vez los animos, porque re
gulo las fuerzas y aumento considerablemente la autonomia de los 
grupos de poder para nombrar los funcionarios del gremio. La ra
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74	 Valle Pav6n (1998). Un enfoque teorico: HicksonJThompson (1991). 
Relaci6n del estado de la Nueva Espana en los dichos ailos de su gobierno que 
hace el duque de Alburquerque al duque de Linares, su sucesor en los cargos de 
virrey gobernador y capitan general de este reino, Mexico, 27 de noviembre de
1710, AGI, Mex, 485, f. 31r-31v. 
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zon por 181 cual el interes en rnantener sosegadas las posesiones 
americanas no fue argumento suficiente para hacer reaccionar a 181 
Corona con anterioridad, se puede explicar por nos motives refe
ridos en el parrafo anterior y por su confianza en que ia pelea de 
las parcialidades no llegaria a mas. Esto al menos 10 expres6 el vi
rrey duque de Linares en 1716. Al fin y al cabo no habia nadie 
mas interesado en la paz intema que los almaceneros, 10 que ex
plicaria tambien por que se les dej6 el control sobre los circuitos 
internos de la Colonia, contraviniendo las aspiraciones de los co
merciantes andaluces, y por que se permiti6 que los novohispanos 
guardasen una rigid a independencia en sus negocios y que em
pleasen sistemas especulativos sin escrupulos y sin permitir que 
alguien interviese," siempre que estas practicas no provocaran 
disturbios entre los consumidores cautivos. 

ii)	 Lo dicho hasta aqui, sin embargo, todavia no explica que intere
ses se disputaban dentro del Consulado. Una de las raices del con
flicto quizas haya sido el surgimiento de cierta homogeneidad en 
las fuerzas del sector del comercio. El virrey duque de Linares es
cribio que los comerciantes muy ricos casi habian desaparecido 
en Mexico: "Lo que es cierto es que ya en las Indias no hay hom
bres singulares como antiguamente, de trescientos y cuatrocientos 
mil pesos en especie; pero generalmente desde veinticinco mil a 
cincuenta son infinitos los que los tienen.?" Tal situacion tenia 
que traducirse en un aumento de la competencia entre los comer
ciantes por el control del Consulado, instituci6n que como todas 
las del Antiguo Regimen fue considerada como un botin, con cu
ya conquista las elites intentaban reforzar su posicion social." 

iii)	 Salta a la vista que en los temas trascendentales de la alcabala 0 

de las flotas los representantes oficiales del gremio de los comer
ciantes siempre cerraban filas y el Consulado actu6 como grupo 
de presion frente las autoridades virreinales y de la metr6poli. Es
to probablemente no es nada sorprendente, pero toma mas com
plejos los intentos de explicar las peleas entre los partidos. Asi, 

75	 Relaci6n del virrey duque de Linares a su sucesor, el marques de Valero, s. f. 
[1716]. En: Torre Villar (1991: 11, 783).

76	 Ibid.:11, 783. 
77	 Comparese Thompson (1978: 138-139). 
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por ejemplo, las diputaciones del Consulado en [a feria de Jalapa 
parecen haber sido siempre mixtas. En 1729, la formaton los 
montafieses Juan Gutierrez Rubin de Celis, Gaspar Garda de Ri
vero, Lucas Serafin Chacon y el vasco Miguel de Amazorrain; en 
1732, los vascos Francisco. de Echeveste y Miguel Alonso de 
Hortigosa y el montafies ~uait Francisco de Oneto; yen 1736, los 
vascos Ignacio Mercero de Iriarte, Juan Fernandez de Otaz, asi 
como Manuel Rodriguez Pedroso, de afiliaci6n no identificada 
(Trens 1947: II, 391). Que los miembros de la corporaci6n actua
ran finalmente como frente unico no descarta que con anteriori
dad hubiera habido serias discusiones y tambien discordias entre 
las diferentes secciones del comercio sobre la politica a tomar. 
Tal vez haya que considerar aqui un problema de fuentes. Para 
aclarar este punta con mas precision habria que analizar, si es que 
existen, los protocolos de las juntas de comercio, en las cuales el 
Consulado fonnulaba la posicion oficial. 

iv)	 EI conflicto entre las colonias y la metropoli se sue Ie ver inscrito 
en un enfrentamiento entre criollos y espafioles peninsulares, otra 
division etnica en la sociedad colonial, como de manera algo sim
plificada podria resumirse. Se observa incluso que los almacene
ros de la ciudad de Mexico designaban a sus competidores flotis
tas como "gachupines" (Perez Herrero 1983: 140). Sin embargo, 
los miembros del Consulado en su mayoria tarnbien eran peninsu
lares. Asi que en realidad se trataba de un conflicto economico y 
politico, en el que al menos la parte novohispana entrevero, com
pletamente sin fundamento, un argumento etnico, La cuestion es 
saber si nuestro conflicto vasco-montafies es un caso de indole 
similar. 

v)	 De ser asi, habria que preguntarse cual era el objetivo del enfren
tamiento entre vascos y montafieses. Una respuesta posible seria 
el control sobre la jurisdiccion comercial. Pero segun el informe 
del virrey duque de Linares, ya varias veces citado, este apenas 
valia la pena. Las funciones juridicas del Consulado no podian 
haber pesado tanto, ya que ningun otro tribunal respetaba el fuero 
del cornercio, y esto porque los comerciantes mismos en sus liti
gios buscaban siempre ayuda donde tenian gente conocida y, por 
10 tanto, mas seguro les parecia el desenlace en su favor. EI prior 
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y los consuies aceptaron testa situacion para no daIDiar S1l.IlS relacio
nes corn los d1ifercl1ltes jueces, pow ejemplo con los die ka Audien
cia, dado el largo tiempo que seguiria a su corte periodo de dos 
anos como fullcionarios del Consulado. La ventaja de esta situa
cion, segun el virrey duque de Linares, era que los comerciantes, 
no obstante 10 ruidoso de sus pleitos internos en tomo a las elec
ciones, terminaban siempre por someterse a la voluntad virreinal, 
porque fmalmente les valia mas estar bien con el gobiemo que 
con susamigos." Como en todo sistema de clientelismo, los lazos 
verticales importaban mas que la solidaridad horizontal de clase 0 
de oficio. 

Por otro lado, en una sociedad estamental y corporativista 
como la novohispana de principios del siglo xvm, este reducido 
interes en el control grernial sobre la jurisdiccion podria sorpren
demos. Sin embargo, la clase mercantil no era precisamente la 
mas militante, como en 1753 senalo tambien el virrey conde de 
Revillagigedo en cuanto al proceder moderado del Consulado en 
el cobro de la alcabala; estaba mas interesada en poder desarrollar 
sus negocios en paz y sin escandalo: "[...J la idea que IIevaba era 
no tener contestaci6n sobre alcabala con nadie, y excusar compe
tencias de jurisdiccion, para no hacer odiosa su administracion, 
siendo esto muy natural, porque el manejo de este negocio estaba 
todo en poder de mercaderes y negociantes los mas ricos de esta 
ciudad que son los que hacen cabeza al Consulado, y estes, en to
das partes es muy natural aborrecer el estrepito judicial y todo ge
nero de contestaciones.,,79 Adernas, hay varios indicios que sefia
Ian a los comerciantes como una agrupacion muy inestable que 
carecia de la coherencia y tarnbien de la conciencia de grupo, co
mo 10 fueron los grernios medievales. Muchos comerciantes se 
dedicaban a negocios de los mas diversos tipos, ejercian el co
mercio solo pasajeramente, 10 hacian un rata desde el lado anda
luz y mas tarde desde el lado americano 0 formaban parte de fa
miIias con los mas diversificados intereses. EI interes personal 0 

del clan familiar, en tal situaci6n, solia resquebrejar la cohesion 
78 

Relaci6n del virrey duque de Linares a su sucesor, el marques de Valero, s. f. 
79	 [1716]. En: TorreVillar (1991: 11,782). 

Infonne del virrey conde de Revillagigedo, Mexico 22 de octubre de 1753, AGI,MeX.2093. 
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gremial, pues determine las estrategias de comportamiento, mas 
alla de lo que hubiese exigido la pertenencia a la organizacion 
consular. Pero de todas formas hay que indagar mas sabre este 
punto. 

vi)	 El virrey duque de Linares infonnaba a su sucesor, el marques de 
Valero, que las disputas en las elecciones dimanaban del hecho de 
que prior y c6nsules, reducidos "en sustancia a unos buenos 
arrendadores de las alcabalas", podian favorecer a sus allegados 
con una reducci6n discrecional de este impuesto (fijado en un 6% 
del valor de la mercancia), por 10 cual todos esperaban ventajas 
contables de la victoria electoral de sus amigos y, en caso adver
so, a los vencidos solamente les cabia envidiar a los triunfadores 
y sus privilegios." Esta circunstancia demostraria que el gremio 
no actuaba como un cuerpo compacto sino como una arena abier
ta a la competencia entre diversos actores con sus clientelas. Mas 
tarde, cuando el Consulado ya estaba a punto de perder el arren
damiento, el virrey conde de Revillagigedo sefialo las mismas re
ducciones, aunque advirti6 que el gremio favorecfa de esta forma 
a todo sus miembros de una manera bastante equitativa." En con
flictos como el analizado aqui, sin embargo, los que enardecen los 
animos son a veces los pequefios privilegios que unos suponen 0 

sospechan que se adjudican los otros. 

vii) Parece bastante probable que la pelea no estaba dirigida tanto al 
dominio de la instituci6n como a la posesion de los empleos que 
esta ofrecia, Estos eran oficios de honor y sobre todo entrafiaban 
meritos, que al menos algunos de sus poseedores no se cansaban 
de mencionar a la Corona al solicitar alguna merced social 0 eco
nomicamente lucrativa. Esto funcionaba todavia mejor si en el pe
riodo de gobiemo habia que hacerle algun favor al rey. Por ejem
plo, el exprior Domingo de la Canal se vanagloriaba de que en su 
tiempo el Consulado hubiera organizado la donacion de un millen 
de pesos para la nueva Corona borb6nica, que luchaba por sobre
vivir en la Guerra de Sucesion, Se Ie agradeci6 este servicio con 

80	 
Relaci6n del virrey duque de Linares a su sucesor, el marques de Valero, s. f. 
[1716]. En: Torre Villar (1991: II, 782). 

81	 Inforrne del virrey conde de Revillagigedo, Mexico 22 de octubre de 1753, AGI, 
Mex.2093. 
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el otorgamiento del habito de Santiago, el que sin embargo cedio 
at su hijo Manuel.82 Otros ejemplos de especiaRistas en adquirir 
funciones oficiales sedan Juan Gutierrez Rubin de Celis y Juan 
Esteban de Yturbide, los que siempre se apoyaron en los meritos 
y el prestigio de sus posiciones anteriores. Es decir, ocupar el car
go de prior implicaba un merito, ser caballero de Santiago aumen
taba el rango social. Asi pues, se trataba de establecer una alter
nancia entre meritos y mercedes, y estas ultimas despues se con
virtieron en servicios dignos de nuevos premios. Los meritos, sin 
embargo, no se adquirian unicamenie en la vida publica, sino que 
tambien el simple exito economico personal podia reclamarse 
como tal, porque un rico comerciante 0 un minero afortunado ge
neraba, adernas del enriquecimiento personal, considerables in
gresos a la Real Hacienda. El rey no dudaba en agradecersefn, 

viii) A final de cuentas, tampoco hay que menospreciar los ingresos 
directos que el Consulado ofrecia a sus funcionarios, El salario 
del prior y los consules no era muy alto, 500 pesos al ano para ca
da uno, y los comerciantes pidieron varias veces un aumento, ar
gumentando que estas sumas apenas cubrian los elevados gastos 
de representaci6n que traia el cargo.83 Sin embargo, habia otros 
ingresos suplementarios. Los oficiales del regimiento de infante
ria que organizaba el comercio recibian, en 1734 entre 500 pesos, 
los capitanes, y 1.987 pesos 4 reales, el coronel, quien por enton
ces era Juan Gutierrez Rubin de Celis. 84 Adernas, los lideres del 
gremio cobraban durante su mandato 2.500 pesos al afio, el prior, 
y 2.000 pesos, los dos consules, por su funci6n en la recaudaci6n 
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Consulta, Madrid, 26 de septiembre de 1707, AGI, Mex. 377. Virrey duque de
 
Alburquerque al rey, Mexico, 4 de julio de 1708, AGI, Mex. 482A. Consulta,
 

83	 Madrid, 15 de septiembre de 1730, AGI, Mex, 422. 

Instrucci6n relativa de todos los puntos y negocios del contenido para gobierno 
de los sefiores diputados [que pasan a Espana], Mexico 8 de junio de 1755, 

84	 AGNM, AHH, leg. 635, expo 8, f. 13r-14r. 

Cuenta de cargo y data que dan los senores Francisco de Fagoaga, Domingo 
Mateos y capitan Sebastian de Aziburi y Arechiga, prior y consules, Mexico 14
de diciembre 1734, AGNM, Cons. 301, expo 1. 
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de la alcebala." Posiblemente a esto habria que afiadir otras su
mas, como las tasas de su labor judicial, regalos y gratificaciones. 

ix) En este sentido, eli estudio tendria que dedicarse mas a los perso
najes involucrados en las (ideas electoralcs, sus fines particulates 
y sus opciones de accion. Al Consulado como institucion, por e[ 
contrario, habria que restarle importancia en su papel de actor au
tonomo, No parece, por 1<:> tanto, correcto argumentar que el Con
sulado controlaba los mercados internos de la colonia y que por 
esto la pertenencia a la organizacion resultaba atractiva. Mas bien, 
sucedia que los comerciantes que llegaban a tener alguna partiei
pacion en el control del mercado interno entraban en el Consula
do para fortalecer su posicion y para diversificar sus actividades. 
Esto se comprueba con el simple hecho de que, para hacerse 
miembro del gremio, los estatutos exigian un nivel bastante ele
vado de transacciones realizadas, es decir, los aspirantes ya se 
hablan ganado con anterioridad su participacion en el mercado 
(Recopilacion 1987 [1681]: libro 9, titulo 46, ley 5 y 11). La insti
tucion les servia, entonces, de plataforma para defender sus inte
reses y para acaparar utilidades. Dada la intensa relacion entre 
poder, prestigio social y economia, el Consulado servia para dar 
reputacion y peso politico a sus lideres, y solo a estes, por 10 cual 
las posiciones de prior y consul se volvieron altamente atractivas 
y dignas como para entablar una lucha por su conquista. Debido a 
la estructura del Consulado, esta conquista se efectuo ganando 
una eleccion, para la cuallos poderosos emplearon todos los me
canismos a su alcance con el fin de reclutar una mayoria entre los 
miembros. 

x)	 Muy factible parece que los pleitos, que habian empezado por 
motivos diversos y todavia no muy claros, adquirieron una dina
mica propia y una dimension simbolica que rebaso finalmente los 
motivos materiales. En 1734, por ejemplo, el Consejo de Indias 
llego a la conclusion de que la permanente protesta del grupo 
vencido contra la eleccion era motivado "por creer haber perdido 

BS	 Certificaci6n de Manuel Gonzalez de la Serna, Mexico 7 de julio de 1753, AGI, 
Mex, 2093: Testimonio de 10 que importan en cada un afio los sueldos que gozan 
el prior y c6nsules del Real Tribunal del Consulado, f. Iv-6r. 
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la honra y quedar injuriado y agraviado".86 Tal motive no hay que 
subestimarlo pensando en el mundo del Antiguo Regimen, donde 
la distincion simbolica poscia una gran importancia para el man
tenimiento del orden social y tambien para el exito economico 
personal. El hecho de que el Consejo le atribuyera tanto peso no 
era en vano. En 1740 se comentaba que "se ha tenido por indis
pensable pensar en algun medio que deje con satisfaccion y sin 
contestaciones [a] los dos partidos", porque "la equidad [...] dicta 
no deber llevarse solo un partido el honor y la utilidad que resul
tan de estos oficios" .87 

Por ultimo, queda por elucidar el papel que ocupaba 10 etnico en el 
caso. Parece que los dos partidos contaban con un nucleo poderoso, 
que se reducia a unas cuantas personas, con su clientela cada uno. Para 
mantener esta estructura se recurria a varios mecanismos: el parentes
co, la amistad y la dependencia economica mediante el avio y el credi
to. La etnicidad seria uno de ellos. Pero hay que subrayar que median
te ella no se constitufa una comunidad de iguales, ni siquiera dentro 
del reducido sector de los comerciantes. Tampoco la coherencia etnica 
se escapaba de la rigidajerarquizacion caracterfsticade la sociedad del 
Antiguo Regfmen." La etnicidad no supero la jerarquizacion basada 
en la desigualdad, sino que sirvio como mecanismo para mantenerla. 
Sin embargo, era solo un factor entre otros. Para demostrar como las 
diferentes relaciones sociales se cruzaban en la vida practica, aun si no 
queda claro cual fue la primordial, basta recordar la polemica de los 
dos montafieses aviados por Francisco de Echeveste y las presiones 
que sufrieron para la eleccion de 1729. Al parecer, en este caso, el 
principio etnico no era 10 decisivo, pues los dos montafieses finalmen
te antepusieron sus intereses economicos a la solidaridad del grupo de 
origen. Si hubiera mas espacio, se podria enumerar aqui una serie de 
alianzas economicas y familiares, tanto duraderas como pasajeras, que 
excedian los limites etnicos, 

Con el tiempo, sin embargo, la pertenencia a la etnia adquirio una 
posicion dominante por 10 menos en el nivel discursivo. Todavia en 

86	 •
Real cedula, Aranjuez 23 de mayo de 1734, AGI, Mex, 742. 

87 E1 marques de la Regalia a Miguel de Villanueva, Madrid, 29 de abril de 1740, 
ibid. 

88 
Cornparese Guerra (1999: 42). 
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1733 los montaneses nombraron en una representacion a los dos parti
dos como "amistadles".89 Pew con el tiempo la denominacion etnica se 
generalize. La etnicidad era un principio, tal vez no primordial, pem 
bastante arnplio como para integrar a un grupo de votantes suficiente
mente grande para ganar una elecci6n. Esto pudo funcionar porque de 
hecho ambos grupos etnicos eran minoritarios, aunque c1aramente 
perfi1ados en la disputaba del dominio. Organizar e1 Consu1ado segun 
1a taxonomia gachupin-criollo no hubiera funcionado, porque habia 
demasiados peninsu1ares, y s610 unos cuantos criollos. Una situaci6n 
asi hubiese obligado a los peninsulares a recurrir a otros mecanismos 
para estructurarse, 10que de hecho hacian bajo 1aforma de partidos. 

No obstante, siempre hay que relativizar la divisi6n etnica. Como
 
todos los comerciantes, indistintarnente de su origen geografico, se
 
tenian que unir a uno de los dos partidos, su caracter etnico desde el
 
principio quedaba puesto en cuesti6n, aunque, segun e1 estudio de
 
Christiana Borchart de Moreno (1976: 45) sobre el periodo de 1759 a
 
1778, la composici6n de los grupos obedecia mas 0 menos a criterios 
de origen regional. Pero hay sobradas excepciones en estas afiliacio
nes y, ademas, se reunieron demasiados grupos regionales como para 
poder afirmar que esto pasaba por 1asolidaridad etnica. La pertenencia 
a una de las dos parcialidades etnicas, la que fina1mente parece menos 
importante que otras relaciones sociales entre los comerciantes, se 
manejaba siempre con bastante flexibilidad: habia personas que se 
cambiaban de bando, otras co1aboraban entre si, no obstante su afilia
ci6n opuesta, en 10 politico, en los negocios y en 10 privado, y tampo
co faltaban fricciones en e1 interior de cada grupo. 

Pero, por otro 1ado, hay que sefialar que 1a manipu1aci6n 0 instru
mentalizaci6n del elemento etnico para metas persona1es 0 familiares 
unicamente podia funcionar si existia un claro y desarrollado senti
miento de identidad, a1 cua1 se podia recurrir para crear solidaridades 
o reclamar apoyos. La dinamica, en la que se inscribieron los partidos 
de vascos y montafieses, con toda la fuerza a 1a que despues sometia a 
sus miembros, y la instrumenta1izaci6n de esta solidaridad esta todavia 

por definirse con mas claridad. 

Representaci6n de Francisco Antonio Sanchez de Tagle y Gaspar de Alvarado, 
Mexico, s. f. [3 de enero de 1733], AGI, Escribania 205B, pieza 25, f. 14r-14v. 
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EI parecer de fa elite de comerciantes
 
del Consulado de la ciudad de Mexico
 

ante la operaci6n dellibre comercio (1791-1793)
 

1. Introduccien 

A raiz del paulatino establecimiento del libre comercio en los territo
rios de la Corona espanola se generaron grupos afectados por los 
carnbios y modificaciones que se pusieron en practica; hubo una serie 
de manifestaciones de inconformidad y protestas, 10 que llev6 a que 
las autoridades metropolitanas se preocuparan por esta situaci6n. Si 
bien los aires de las nuevas politicas comerciales se iniciaron casi al 
arribo de los Borbones al trono, fue con Carlos III cuando se observ6 
ya un regimen mas sistematico. Tanto en la peninsula como en algu
nas de sus posesiones americanas empezaron a darse modificaciones 
desde 1765, aunque se establecieron oficialmente a partir de 1778, 
fecha en la que arrib6 la ultima flota a la Nueva Espana; sin embargo, 
no fue sino hasta 1789 cuando esta libertad de comerciar en todos sus 
aspectos habria de incluir al virreinato novohispano.' 

Desde octubre de 1787, en San Lorenzo del Escorial, el rey, pre
ocupado por el impacto que pudieran tener estas medidas y las cir
cunstancias en las que se encontraba el comercio intemacional, gir6 
reales 6rdenes a los consulados de Cadiz y de Mexico solicitando no
ticias al respecto, a 10que estes respondieron con sendos informes.' 

La real orden que abolia el sistema de flotas se emiti6 el 30 de octubre de 1787. 
En 28 de febrero de 1789 se emite otra real cedula en que se determina la libertad 
de comercio de frutos y manufacturas nacionales de Nueva Espana y Venezuela 
(Chavez Orozco 1960: x-xi). 
Extraeto del informe hecho al rey por el Consulado de Cadiz sobre la situaci6n 
del comercio entre Espana y las Indias, s. f., con notas y observaciones firmadas 
por Antonio Flores, Salamanca, 5 de mayo de 1788. En: Florescano/Castillo 
1975-76, I: 139-164; Informe del Consulado de Comerciantes de Mexico al rey 
sobre la situaci6n del comercio y la economia de Nueva Espana, Mexico, 31 de 
mayo de 1788. En: Ibid., I: 69-137. 
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Por SUi parte, el Consulado de la ciudad de Mexico promovio una 
junta general ern donde comisiono a echo de sus miembros pam dar 
respuesta, 10 que se realize a fines de mayo de 1788? El Consulado 
establecio su posicion con un largo memorial de 185 articulos (Flores
cano/Castillo 1975-76, I: 69-137), en donde trataba diversos aspectos 
de la economia, tales como problemas del comercio maritimo, escasez 
en la circulacion monetaria, el 'pago de derechos gravosos, la dificul
tad de tramites que se debian seguir, los gustos y las demandas del 
consumo, el estado de Ia agricultura, la problematica a que se enfren
taba en el comercio con Peru, y los problemas de la mineria por la 
escasez de azogue y otros insumos. 

Por supuesto, el Consulado de comerciantes asumia una posicion 
contraria al libre comercio, 10 que llevo a que el virrey Revillagigedo 
realizase una indagacion al respecto para conocer en terminos mas 
precisos como se desarrollaba el comercio en la Nueva Espana: si 
habia mostrado un incremento 0 si se habia visto afectado negativa
mente." Con este proposito, Revillagigedo giro las instrucciones perti
nentes para que tanto algunos funcionarios relacionados con el comer
cio" como los comerciantes mas connotados y que se consideraban 
afectados en sus intereses," dieran su opinion respecto a esta proble
matica. Se enviaron a estos sujetos oficios reservados, firmados por el 
propio virrey, en donde se les preguntaba su opinion respecto a si con
sideraban que habia decadencia en el comercio, y en caso afirmativo, 

Informe del Consulado de Mexico sobre el comercio libre, Mexico, 31 de mayo 
de 1788, MNM, ms. 569, doc. 9. AGI, Mex. 1554: Testimonio sobre el expedien
te formado sobre averiguar si hay 0 no decadencia en el comercio, f. 3v-4r. Flo
rescano/Castillo (1975-76, I: 70). 
Testimonio sobre el expediente formado sobre averiguar si hay 0 no decadencia 
en el comercio, f. lr-168v, AGI, Mex. 1554. Este expediente es fundamentalmen
te la base del ensayo. Tambien se encuentra en el AGNM, Cons. 123, expo 1. Se 
trabaj6 con el manuscrito del AGI. 
Los funcionarios a los que se les pidi6 su opini6n eran el oidor Eusebio Bentura 
Belena, el fiscal de Real Hacienda, Ram6n de Posada, el superintendente de la 
Aduana, Miguel Paez de la Cadena, y el fiscal de 10Civil, Lorenzo Hernandez de 
Alva. 
Los comerciantes a los que el virrey pidi6 su opini6n eran doce: Antonio de 
Basoco, Isidro de Ycaza, Francisco Ignacio de lraeta, Diego de Agreda, Juan 
Fernando Meoqui, Gaspar Martin Vicario, Ram6n de Goicochea, Pedro Angel 
Puyade, Lorenzo Guardamino, Manuel Garcia Herreros, Juan Antonio Yermo y 
Vicente Francisco Vidal. 

euales consideraban eran las causas, asi como las propuestas pertinen
tes para resolverla, 

Revillagigedo apuntaba que aun cuando el establccimiento del 
libre comercio se habia llevado a cabo por instrucciones de Carlos ill 
con el mejor animo de fomentar y extender el intercambio de mer
candas, en la Nueva Espafia existia el clamor de una gran decadencia 
que se iba extendiendo en todo el territorio. Afiadia que eran relativa
mente pocas las personas que pensaban 10 contrario, y que inclusive se 
consideraba que las ganancias obtenidas, habiendose subdividido en 
muchas manos, eran menores que antes del establecimiento del libre 
comercio. Fue a mediados del afio de 1791, cuando Revillagigedo 
decidio realizar la indagatoria, preocupado por los rumores e inconfor
midades existentes en la ciudad de Mexico en esos momentos, 10 que 
le hizo tomar cartas en el asunto, estructurando un grueso expediente 
con diversos puntos de vista. 

Durante el segundo semestre del afio de 1791, los comerciantes y 
funcionarios fueron presentando los informes solicitados por Revilla
gigedo.' Pero en diciembre de este mismo afio, al ver los grandes co
merciantes de la ciudad de Mexico disminuidas sus ganancias y en
contrar que sus traficos mercantiles venian a menos, decidieron enviar 
al prior y consules del Real Tribunal del Consulado una representa
cion con la que mostraban su inconformidad y le solicitan a este que 
asumiera su papel y promoviera sus intereses. El escrito, firmado por 
los 115 comerciantes que se encontraban matriculados en el Consula
do, establecia como punta principal "a que Su Majestad se digne dis
minuir un 304% de alcabala de 10que se introduzca con final parade
ro, atendiendo a las circunstancias de la propia capital [...]" (Floresca
no/Castillo 1975-76, I: 248). En los inicios de 1792, el Consulado, 
adjudicandose la representacion realizada por sus miembros, solicito 
al virrey Revillagigedo tres peticiones para modificar la situacion de 
sus representados: la primera consistia en el "indulto" del 3% a la 
alcabala en Veracruz por la mercancia que ingresaba, solicitando que 
solamente se cobrase el 6% de alcabala sobre la venta de mercancia; la 
segunda peticion, referida a suspender la introduccion continua de 
efectos, recomendaba que para ella se sefialaran tiempos determina
dos, considerando que 10 mas conveniente eran los envios anuales en 

AGI, Mex, 1554, f. lr-128v. 

L 
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los productos nacionales y de dos a tres afios para los generos extran
jeros, El ultimo punta se referia a la continua extraccion dell circulante 
que impedia 11m libre desarrollo dell comercio, por 10 que se sugeria 
tambien que su salida fuera annal (ibid: 252-258). La representacion 
fue enviada para su evaluacion al fiscal de Real Hacienda, don Ramon 
de Posada, que a fines de enero de 1792 emitio su dictamen (ibid: 
259-269). 

Ante esta situacion, y no contento con los resultados de la primera 
parte de la indagacion que habia iniciado en junio de 1791, asi como 
por una nueva real orden que Ie lleg6 el 28 de marzo de 1792, Revi
llagigedo decidio ampliar la investigacion pidiendo nuevas opiniones. 
Asi solicito que el director de alcabalas, don Juan Navarro, el ministro 
del Tribunal de Cuentas, don Pedro Monterde, el ministro contador de 
las Cajas Reales de Veracruz, don Juan Matias de Lacunza, y un par 
de comerciantes radicados en Veracruz, don Thomas Murphy y don 
Jose Ignacio Uriarte, hicieran una evaluacion y expresaran su opinion, 

Las diversas opiniones expresadas por comerciantes y funciona
rios en el grueso expediente," asi como el informe que como carta 
reservada envio el propio Revillagigedo al rey para informarle con 
fecha de agosto de 1793,9 constituyen una suerte de prisma que nos 

AGI, Mex, 1554, f. 2v-3r. En junio de 1791, Ram6n de Posada, fiscal de Real 
Hacienda, argumenta que no tiene elementos para dar juicios. Sin embargo en 
Florescano/Castillo (1975-76, I: 259-269) se publica un dictamen realizado por 
Posada respecto a la representaci6n realizada por los comerciantes en diciembre 
del mismo afto; este dictamen tiene fecha de 27 de enero de 1792. Ibld., I: 270
299, tambien aparece un informe del superintendente de la Real Aduana, Miguel 
Paez de la Cadena, realizado en fecha posterior (1792) al expediente que anali
zamos (AGI, Mex. 1554, f. 26r-28v, 6 de julio 1791). El del comerciante vera
cruzano Thomas Murphy (Veracruz, 20 de julio de 1793, En: Ibid., I: 381-397) 
coincide con el expediente del AGI, Mex. 1554, f. 157v-167v. En esta publica
ci6n tambien aparece un ensayo apologetico sobre el comercio libre sin autor 
(ibid., I: 300-380), que no se encuentra integrado en el documento que analiza
mos del AGI. Luis Chavez Orozco tambien public6 informes de este expediente 
(Guemes Pacheco et al. 1960). Ademas del informe de Revillagigedo citado en 
nota 9, inc1uye los informes del oidor Eusebio Ventura Beleil.a y del comerciante 
veracruzano Thomas Murphy. 
El conde de Revillagigedo hace un difuso informe sobre averiguar si hay deca
dencia en el comercio de aquellos reinos y en caso de haberla, hallar las causas 
de elias y sus remedios, Mexico, 30 de agosto de 1793, AGI, Mex, 1554. Este 
expediente ha sido publicado como "Notable carta reservada del segundo conde 
de Revillagigedo" (Revillagigedo 1930-31); tambien en Giiemes Pacheco et al. 
(1960: 5-59). 
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acerca a las diversas facetas del problema. Estas opiniones, en muchas 
ocasiones encontradas, nos permiten discernir que ell establecimiento 
del libre comercio para la Nueva Espafia rompia eX control y el mono
polio que habia sido ostentado hasta esos momentos por el Real Con
sulado de la ciudad de Mexico. 

Asi, primeramente, este ensayo describira cuales eran las condi
ciones que operaban hasta antes del establecimiento del libre comer
cio; y luego planteara cuales fueron las modificaciones introducidas. 
Trataremos de narrar el contexto en el que se desenvolvia la Nueva 
Espana en estos momentos, para concluir por una parte sobre cuales 
eran los problemas principales que se enfrentaban y de que manera 
resultaron afectados los comerciantes del Consulado de la ciudad de 
Mexico. 

2. La transiclon en la etapa de las flotas 

EI sistema de flotas y galeones fue establecido para el comercio con 
America desde epoca muy temprana, en la decada de los sesentas del 
siglo XVI. Esta regulacion respondi6 sobre todo a la necesidad de 
proteccion de las embarcaciones, las que eran constantemente ataca
das en la navegaci6n atlantica por piratas y corsarios. De esta manera, 
se espacio el tiempo de salida de los buques desde Sevilla, ya que 
viajaban en un grupo minimo de seis navios, protegidos por barcos de 
la Armada Real espanola. Era importante para la Corona, sobre todo, 
proteger los tesoros que empezaban a arribar a las costas espafiolas, 
los que eran codiciados tanto por los franceses, como por los ingleses 
y holandeses. 

Hubo diversas 6rdenes reales emitidas en los siglos XVI y XVII 
para establecer la periodicidad de las salidas y el arribo de las flotas de 
Espana a America y viceversa. Se definieron claramente dos rutas: la 
primera a la Nueva Espana, esto es, arribarian a las Antillas, a Hondu
ras y a Veracruz; y la segunda a Tierra Firme, con rumbo a Cartagena 
de Indias, Puertobelo y otros puertos de la costa septentrional de Ame
rica del Sur. Sin embargo, la regularidad anual establecida para los 
viajes no fue respetada, pues a los comerciantes andaluces les conve
nia generar escasez de mercancias en America, 10 que propiciaba la 
elevacion de los precios. La regularidad de las flotas para la Nueva 
Espana entre 1680 y 1716 supuso un promedio de dos afios y medio, 
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al haber arribado a Veracruz en este lapso tan s6110 catorce flotas (Gar
da Baquero 1938 [1976]: 150). 

La legislacion cstablecida para el trans ito maritime fue escasa
mente respetada, y de esta manera los buques eran sobrecargados de 
mercancias de particulares, 10 que propiciaba el contrabando, que se 
sumaba al realizado por los p~!ses enemigos, que sentaron reales en 
todos los puertos de las posesiones americanas. Fue por ello una pre
ocupacion eminente de los Borbones, desde su arribo a la Corona es
panola en los inicios del siglo xvm, atender las cuestiones relativas 
al comercio con sus posesiones americanas. Asi, desde la liegada de 
Felipe Val trono se creo una Junta del restablecimiento del comercio, 
con el objetivo de encontrar "el mejor medio para dar mas seguro 
curso a la navegaci6n de las Indias, a fin de conseguir el mayor resta
blecimiento del comercio con ellas".l0 

Esta junta propugnaba por el establecimiento de compafiias de 
comercio, formadas tanto por extranjeros como por espafioles, e inclu
sive planteaba la libertad de comercio, mediante navios sueltos desde 
todos los puertos espafioles. Sin embargo, la guerra de Sucesi6n des
vi6 momentaneamente la atenci6n a menesteres mas importantes, y no 
fue hasta 1720 que se retom6 el asunto con mas vigor, continuando 
con 10 concerniente a flotas y galeones, estableciendo una clara y de
finida normatividad, tanto en 10 referente a la reglarnentaci6n del 
transporte como en el aspecto de organizaci6n administrativa y fiscal. 
Si bien se trataba de que los buques continuaran saliendo en convoy, 
sus salidas debian respetar la frecuencia establecida, y evitar los re
trasos que se daban por no avituallar los buques con la antelaci6n y 
rapidez necesarias. La fecha establecida para la salida de los buques 
de Cadiz con rumbo a la Nueva Espana era el primero de junio, via
jando hasta llegar a Veracruz sin detenerse mas que seis dias para la 
aguada, en Puerto Rico. En Veracruz se quedaban hasta el dia 15 de 
abril, fecha fijada para el retorno, con escala de dos semanas en La 
Habana. 

Algunos otros puntos fueron modificados, tales como el permiso 
para el transporte de mercancias de particulares, la escolta que tenia 
que estar formada minimamente por un buque capitan y otro almiran

10	 Representaci6n del marques de Casal a la Junta, Madrid, 8 de enero de 1706. En: 
Garcia Baquero 1988 [1976]: 151. 

te, la exigencia de que los buques fueran fabricados en astilleros espa
noles, de que se diem en los navfos de guerra preferencia al traslado 
de los efectos de la Real Hacienda, asf como en 13s naves mercantes III 

los productos del comercio. Los barcos, ademas, podrian trasladar a 
los comerciantes para que pudieran ejercer sus empleos, asi como a 
los diversos religiosos que tuvieran como destino America. De hecho, 
esta legislaci6n repetia en gran medida la establecida anteriormente, 
aunque hubo algunas modificaciones en el aspecto fiscal. 

Respetada escasamente esta ley, se volvi6 a hacer enfasis en ella 
con un reglamento emitido en 1725, basicamente en los mismos ter
minos. Se hacia especial hincapie en tener los embarques listos con 
toda antelaci6n para salir en el tiempo establecido. Lo que nuevamen
te no fue acatado, manejando los comerciantes gaditanos los tiempos 
de salida con el fin de obtener mayores ganancias en la venta de sus 
mercancias. 

Debido a las protestas de los comerciantes americanos, la Corona 
volvi6 al problema, emitiendo una real cedula en 1735, donde trataba 
de conciliar los intereses de ambos comercios, basandose fundamen
talmente en los reglamentos emitidos previamente. Pero el estallido de 
la guerra contra Inglaterra en 1739 impidi6 la salida de la flota, y obli
g6 a abastecer a America por medio de registros sueltos; esto es, bu
ques que navegaban individualmente y podian arribar a sus destinos 
sin tantos peligros. 

Parece ser que con este nuevo metodo de transporte de la mercan
cia, el volumen de transacciones comerciales se increment6; sin em
bargo, con el costa de la perdida de control sobre el mercado, tanto 
por parte de los comerciantes gaditanos como de los almaceneros 
mexicanos, ya que al suspenderse la feria de Jalapa perdian la estricta 
vigilancia que ejercian en las operaciones de compra y venta. Por su
puesto, por parte de ambos grupos surgi6 la inconformidad y conclui
da la guerra con Inglaterra, ejercieron una mayor presi6n para que se 
restableciera el sistema flotas. La Corona espanola respondi6 a las 
demandas, y a la mitad del siglo XVIII volvio a convocar a juntas para 
reorganizar el comercio. Se empezo a instrumentar la formaci6n de 
compafiias comerciales, como un metodo para incrementar el comer
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cio con America y como un ]paso intermedio entre el sistema de flotas 
y el comercio libre (Vazquez de Prada 2000, K: 281-286).11 

Seguramente la presion de los comerciantes gaditanos era muy 
fuerte, pues en 1754, ya con Fernando VI como rey, se restablecio el 
sistema de flotas para 1a Nueva Espana, aunque Tierra Firme prose
guiria con los registros sueltos. Los puntos mas importantes que se 
normaron para e1 transporte marftimo de Cadiz a Veracruz fueron que 
1asalida de las flotas tuviera una periodicidad bianua1 y que e1 tone1aje 
a transportar se determinase en funcion de 1a demanda. Se estab1ecia 
que en e1 Interin no se enviaran ni ropa ni abarrotes en los navios de 
azogue 0 en los registros sue1tos, pero se permitia e1 transporte de 
frutos y enjunques." Al igua1 que en los periodos anteriores, 1a legis
lacion no fue respetada, y la presion de los comerciantes gaditanos 
generaba que 1aperiodicidad de salida de las flotas a la Nueva Espana 
fuera muy espaciada, saliendo en promedio con un lapso de cada cua
tro afios, Por otra parte, entre 1756 y 1776, arribaron cuarenta navios 
de registro, transportando diversos tipos de mercancias, equivalentes a 
un total de 22,275 toneladas (Garcia Baquero 1988 [1976]: 161-162). 

Garcia Baquero hace enfasis en que, no obstante el fracaso de la 
legislacion establecida para el comercio maritimo, y a pesar de la pre
sion de los grupos de comerciantes, a partir de la guerra con Ing1aterra 
y a la conclusion de ella, se dio un cambio significativo al perder el 
sistema de flotas su caracter prioritario, siendo mucho mas importante 
la navegacion por medio de registros sueltos. Considera que si las 
flotas fueron restablecidas fue debido, en gran medida, a los argumen
tos manejados tanto por los comerciantes gaditanos como por los co
merciantes mexicanos. Hay que tener presente, que la navegacion de 
los registros sue1tos significaba para la Corona un ingreso adicional, al 
tener los buques que pagar el permiso de tras1ado. Todo ella fue origi
nando modificaciones profundas en todo el sistema comercial y, por 
supuesto, en el ambito particular. Ocasiono alteraciones en el comer
cio de la Nueva Espana, aunque parece que estas no hicieron eclosion 

II	 
Las companias estaban formadas por acciones y eran concedidas por privilegio 
real, teniendo el monopolio del comercio en un territorio determinado. Estas 
companlas tenian estatutos privilegiados y estaban formadas por el propio rey, 
algunos nobles, altos funcionarios y comerciantes. 

12 Se trataba de hierro 0 acero utilizado como lastre de los buques que se comercia
ba al arribar a Veracruz. 
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hasta Ia decada de 1780. Para mayor claridad habria que profundizar 
nuestros conocimientos del comercio novohispano de 181 primera parte 
del siglo xvm yobservar las alteraciones que se dieron por el sistema 
de registros sueltos, 

Inclusive hubo quejas de los almaceneros mexicanos en este pe
riodo, cuando seguramente se debilito el monopo1io que ejercian. Ya 
Real Diaz hab1aba de que para mediados del siglo XVill: 

EI proceso de anulacion, como clase comerciante, de los poderosos al
macenistas mexicanos continuo desarrollandose, La mayorla de las com
pras efectuadas en esta feria [1757-1758] se debieron a los pequeftos co
merciantes, viandantes, corredores y dueftos de tienda de poca monta y 
nombre (acaso no tienen 2.000 pesos de principal) (Real Diaz/Carrera 
Starnpa s. f.: 112). 

Para ello, Real Diaz se basaba en un memorial que los diputados 
del comercio de Mexico habian escrito, quejandose del atraso en la 
salida de la flota de Veracruz a Cadiz, 10que permitia que los comer
ciantes gaditanos tuvieran un tiempo mayor en Jalapa para 1a realiza
cion de sus mercancias, impidiendo que los almacenistas fijaran sus 
propias condiciones. 

Al establecerse el libre comercio, las condiciones acabaron de 
modificarse radicalmente para los almaceneros de la ciudad de Mexi
co. Las quejas emitidas por los diputados del comercio en 1758 se 
anticiparon, como vamos a ver, en un tono muy similar a las de treinta 
aftos despues; el tema era el mismo: el deterioro comercial existente y 
1a multitud de pequefios comerciantes sin 0 escaso capital que accedi
an al mercado. El control monopolico que ejercian los miembros del 
Consulado de la ciudad de Mexico estaba siendo socavado. Hay que 
tener presente el planteamiento de Vazquez de Prada (2000, I: 292) 
con relacion al ascenso espectacular de una burguesia periferica. Si 
bien su estudio se refiere a Espana, podria hacerse aplicable tambien a 
1aNueva Espana, como fue el caso de los comerciantes de Veracruz y 
de Guadalajara, que incluso en 1794 fundaron sus propios consulados 
(Souto Mantecon 2000: 128; Ibarra 2000b: 1-2). 

3.	 EI establecimiento del libre comercio y el contexto nacional e 
internacional 

El sistema de navios de permiso, esto es, buques independientes 0 
registros sueltos, empez6 a influir en la politica comercial, al notarse 
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un beneficia tanto para los comerciantes como para en propio Estado, 
POl' un Radio, se incrementaron las transacciones mercantiles y, por ell 
otto, Ia percepcion fiscal por este rcnglon credo significativamcnto, 
De esta manera, at concluir la guerra con Inglaterra en 1748, se deci
di6 que este sistema continuara operando, y al ver un incremento de 
los ingresos por via de impuestos, se consider6 adecuado que este 
metodo siguiera funcionando. Tambien influyo el ascenso de Car
los myel inicio de una politica revisionista, que permitio se fueran 
sentando paulatinamente las bases para el establecimiento del libre 
comercio. 

Es en 1765 cuando se permiti6 que, ademas de Cadiz, nueve puer
tos de la peninsula pudieran establecer relaciones comerciales con las 
islas de Barlovento, 10que culmin6 en 1778, cuando se hizo extensiva 
esta libertad a todos los dominios espaiioles, a excepcion de Venezue
1ay la Nueva Espafia, que no obtuvieron este privilegio hasta 1789. 

Pero l.en que consistia esta libertad de comercio? Hasta antes de 
1765 habia una exagerada presion fiscal que se representaba en la 
multitud de derechos, tales como el palmeo," tonelada, 14 extranjerfa.f 
San Telmo,16 asi como en visitas y reconocimiento de carenas, habili
taci6n, licencias, etc. (Garcia Baquero 1988 [1976]: 184-194). Cance
lando el pago de todos estos derechos, se estableci6 un impuesto del 
3% ad valorem sobre los productos espafioles y de un 7% sobre los 
extranjeros, manteniendose el pago de 1720 para productos no sujetos 
a medici6n cubica, tanto de origen nacional como extranjeros (Garcia 
Baquero 1988 [1976]: 211). En ultima instancia, como qued6 bien 

13 El derecho de palmeo era un impuesto en funci6n al volumen ocupado en palmos 
cubicos por las mercanclas, haciendo caso omiso de su valor. 

14 El derecho de toneladas consistia en una imposici6n de real y medio de plata con 
que se gravaba cada tonelada de carga de todos los navios que partiesen de Sevi
lla, Cadiz y las Islas Canarias con direcci6n a las colonias. Su importe estaba des
tinado al sostenimiento de la cofradia 0 corporaci6n de marineros que ejercian su 
oficio en la Carrera de Indias. El 2° de los derechos de toneladas correspondia a 
la Corona y se trataba de una cantidad fija por tonelada de carga, que se cobraba 
a todos los navios a los que se les concediese licencia para navegar en calidad de 
registros sueltos. 

15 El derecho de extranjerfa consistla en un gravamen de 66 reales de ve1l6n (tres 
ducados de plata) por cada tonelada de carga, aplicado a todas las embarcaciones 
extranjeras que, a falta de nacionales, se fletaban para la navegaci6n atlantica. 

16 EI derecho de San Telmo se aplicaba a la escuela de navegaci6n establecida en 
Sevilla, conocida con el nombre de Seminario de San Telmo. 
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clare, ell objetivo de la metropoli em la proteccion y fomento de sus 
producciones, recargando de una manera mas onerosa a los productos 
extranjeros. Trato de simplificar los tramites y, segundecia, reducir la 
carga de derechos que incrementaban mucho el precio de la rnercan
cia, 10 que permitiria que el comercio se agilizase. Sin embargo, los 
productos coloniales mantenian inalterables la misma paga de dere
chos a la entrada de los puertos espafioles, aunque esto fue subsanado 
con el reglamento de 1778 y, de acuerdo con Delgado Ribas (1995: 
523-524), "ello no es 6bice para considerar la politicaarancelaria apli
cada desde 1778 como el resultado mejor logrado en tees siglos de 
intervencionismo estatal sobre el comercio colonial". A raiz de preco
nizar el libre comercio en todas las posesiones americanas, salvo Nue
va Espafia y Venezuela, la presion fiscal sobre el comercio maritimo 
se incremento y se dio una mayor permisividad en la exportacion de 
manufacturas extranjeras, al obtener mayores recursos fiscales de una 
manera facil. 

Toda esta politica reformista fue avalada, en gran medida, con el 
nombramiento de Jose de Galvez como ministro de Indias. Su politica, 
junto con la de Floridablanca en la Secretaria de Estado, iba encami
nada mas que nada a la obtencion de mayores recursos para la Corona, 
para poder sostener los gastos militares que iban in crescendo. 

Aunado a ella, se empez6 a observar, a partir de 1778, un descen
so en el precio de los generos que de Espafia se llevaban a Indias, 10 
que condujo a una grave crisis en el comercio gaditano, que afecto, 
aunque en menor medida, tambien a las producciones catalanas. Los 
puertos ligados al comercio con Espana fueron favorecidos con las 
nuevas maneras de ejercer los negocios, pero ella llevaba tambien a la 
ruptura de mecanismos tales como el control que hasta entonces habia 
ejercido el Consulado de comerciantes de la ciudad de Mexico. No se 
afirma que el libre comercio fuera, en exclusiva, el responsable del 
decaimiento de los comerciantes de la ciudad de Mexico y de su insti
tucion consular: una serie de medidas diversas, tales como el estable
cimiento de las intendencias y la abolicion del repartimiento de mer
cancia, hicieron 10suyo en cuanto al comercio interno. La constituci6n 
del estanco del tabaco, el incremento de la presion fiscal en todos los 
ambitos aplicados a los diversos estratos de poblacion, la baja del 
poder adquisitivo, las migraciones en busqueda de mejores condicio
nes de vida, las continuas y elevadas extracciones de plata que reque
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ria constanternente la Corona, llevaron en conjunto a que la situacion 
novohispana elt1l las ultimas decadas del siglo xvm sufriera una serie 
de modificaciones y fuera profundamente inestable. Si a ello surnames 
la grave crisis por la escasez de maiz en 1785 y 1786, donde la gente 
se empobreci6 aim mas, se determina que la perspectiva del virreinato 
de la Nueva Espafia en este periodo sea vista como una etapa de pre
cariedad. 

En el panorama internacional la situacion tampoco era solida. La 
segunda mitad del siglo xvm estuvo llena de conflictos internaciona
les. La guerra que en 1762 sostuvo Espana contra Inglaterra y la toma 
de La Habana y Manila propiciaron la militarizacion en Espana y sus 
colonias. Sobrevino la expulsion de los jesuitas, tanto en la peninsula 
como en sus colonias, y poco tiempo despues, en 1775, la sublevacion 
de las colonias norteamericanas contra Inglaterra; el apoyo concedido 
a estas por Francia (1778) y el papel de Espana como mediador, en
trando finalmente en la guerra contra Inglaterra en virtud del pacta de 
familia (1779), la conclusion de esta guerra en 1783 con la Paz de 
Versalles; y menos de una decada despues, en 1789, el estallido de la 
Revolucion Francesa, la alianza de Espana con Inglaterra para defen
derse de Francia (1793) y la paz de Basilea en 1795, que puso fin a la 
guerra franco-espanola; los nuevos incidentes contra Inglaterra, que 
iniciaron un nuevo enfrentamiento (1796) hasta la paz de Amiens 
(1802), aunque a pesar de ella los actos de pirateria inglesa continua
ron y volvio a estallar la guerra en 1804, para que en 1807 Espana 
fuera invadida por Napoleon y sus tropas. 

Ante dicho panorama, es claro que el fomento al comercio inter
nacional era una manera mas de allegarse recursos, de los que Espana 
se encontraba tan necesitada para poder sostener los continuos gastos 
militares que tenia que enfrentar. El reclutamiento de hombres y ar
mas se daba no solamente en Espana, sino en sus diversas posesiones. 

Se puede concluir que las modificaciones sufridas en la Nueva Es
pana a causa del desarrollo europeo no se iniciaron propiamente en 
1789. Fue un largo transcurso a traves del siglo XVIII en el que se 
dieron los cambios, por un lado en las imposiciones fiscales del trans
porte maritimo y por otro en los sucesivos cambios de metodo de flo
tas a registros sueltos, para retomar nuevamente al sistema de flotas, 
que -no en exclusiva- era perturbado por embarcaciones sueltas 0 por 
los navios de azogues 0 de correos. Inclusive, a partir de 1778, fecha 

de arribo de la ultima flota a Veracruz, hasta 1789 en que se preconiza 
el libre comercio para la Nueva Espana, el comercio ultramarine arri
b6 por medio de buques individuales. 

De esta manera, la queja de los almaceneros de la ciudad de Mexi
co tenia raices previas, y su comercio monopolico habia iniciado su 
desintegracion. Con base tanto en la evaluacion que realizaron algunos 
de los miembros del Consulado de la ciudad de Mexico, como en la 
opinion de algunos funcionarios y la diversa perspectiva de los comer
ciantes de Veracruz en el periodo comprendido entre 1791 y 1793, 
trataremos de detectar los principales problemas desde dos puntos de 
vista: 

Primero, el de los problemas que se presentaban en el comercio ul
tramarino a causa de los nuevos sistemas; y segundo, los problemas 
que enfrentaban directamente los comerciantes monopolistas de la 
ciudad de Mexico, al ir perdiendo el control de las importaciones eu
ropeas y con ella la exclusividad del manejo mercantil en todo el terri
torio. A 10 anterior se sumaba la perdida de fortaleza del Consulado de 
la ciudad de Mexico, que inicio su decaimiento desde que Ie fue reti
rado el encabezonamiento de alcabalas a partir del primero de enero 
de 1754 y se agudizo por las diversas medidas instrumentadas para el 
libre comercio, debilitando a sus matriculados. 

4. Problemas y conflictos con el sistema dellibre comercio 

Como hemos visto anteriormente, fueron doce los miembros del Con
sulado de la ciudad de Mexico a los que, por orden del virrey Revilla
gigedo, se les pidio su parecer sobre la situacion y las perspectivas 
futuras del comercio novohispano. Seguramente fueron seleccionados 
por distinguirse por su amplio manejo comercial y por la posesion de 
un significativo capital. Cinco de ellos (Basoco, Agreda, Yraeta, Yer
mo y Garcia Herreros) no estuvieron en la lista de 115 firmantes de la 
representacion sobre el comercio que hicieron al prior y consules del 
Real Tribunal del Consulado (Florescano/Castillo 1975-76, I: 250
251), pero esto no significa que no hayan sido miembros matriculados 
de la corporacion y que por causas diversas no hayan podido firmar. 
Los comerciantes restantes aparecen en el siguiente cuadro como ma
triculados. Las respuestas que dieron al interrogatorio no fueron 
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homogeneas y nos rnuestran diferentes puntos de vista, aunque la ma
yoria coincidieron en solicitar ell retorno all antiguo sistema de flotas. 
Tambien con respecto a los funcionarios entrevistados, algunos de 
ellos estan totalmente en contra del Iibre comercio, abogando por re
tornar al antiguo sistema de flotas. Este es el caso del superintendente 
de la Real Aduana, Miguel Paez de la Cadena, que seguramente tenia 
intereses conjuntos con los comerciantes y el Consulado de la ciudad 
de Mexico y el de Pedro Marla de Monterde, contador del Tribunal de 
Cuentas, que consideraba un gran decaimiento en el comercio. Sin 
embargo otros le veian grandes ventajas al sistema, aunque no duda
ron en hacer criticas a 10 que consideraban se podia mejorar. Este es el 
caso del oidor Eusebio Bentura Belefia y del fiscal Ramon de Posada, 
asf como del fiscal de 10 Civil, Lorenzo Hernandez de Alva y del mi
nistro contador de Cajas Reales de Veracruz, Juan Matias de Lacunza. 
La pregunta fundamental realizada por Revillagigedo era la de si habla 
decadencia en el comercio. En caso de una respuesta afirmativa, se 
solicitaba propusieran los remedios oportunos para su solucion." 
l.Quienes eran los individuos que aportaron su opinion en este expe
diente? En el cuadro siguiente aparecen sus nombres y oficios, aunque 
algunos de ellos evadieron respuesta al argumentar enfermedad, exce
so de trabajo 0 que habian dado su opini6n con anterioridad. Fueron 
dos los momentos de realizar la investigaci6n, ya que Revillagigedo, 
inconforme con todas las respuestas obtenidas, decidi6 ampliar la 
averiguaci6n. Las respuestas del primer momento corresponden al afio 

,de 1791, y los nuevos entrevistados dieron su respuesta en 1793: 

11	 Todoesteapartado estabasado fundamentalmente en:Testimonio del expediente
 
sobre averiguar si hay 0 no deeadeneia en el eomereio y sobre hallar remedio de
 
ellaen easo de haberla, y proporcionar losauxilios mas eonvenientes parafomen

to del trafico mereantil de este reino, AGI, Mex, 1554. A) final de este ensayo se
 
presenta losterminos en queestaestrueturado el doeumento.
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Nombre	 ][i"unci6n 

Antonio de Basoco 
Juan FernandoMeoqui 
Ram6n de Goicochea 
Lorenzo de Angulo Guardamino 
Juan AntonioYermo 
Isidro Antonio de Icaza 
Ram6n de Posada 
MiguelPaez de la Cadena 

Diego de Agreda 
GasparMartinVicario 
Pedro AngelPuyade 
Manuel GarciaHerreros 
VicenteFrancisco Vidal 
Francisco Ignaciode Iraeta 
EusebioBenturaBelefia 
LorenzoHernandezde Alva 

Comerciante, ciudad de Mexico 
Comerciante, ciudad de Mexico,matriculado 
Comerciante, ciudadde Mexico, matriculado 
Comerciante, ciudad de Mexico,matriculado 
Comerciante, ciudadde Mexico,matriculado 
Comerciante, ciudadde Mexico,matriculado 
Fiscal de Real Hacienda, ciudad de Mexico 
Superintendente de la Aduana, ciudad de Me

xico 
Comerciante, ciudad de Mexico 
Comerciante, ciudad de Mexico, matriculado 
Comerciante, ciudadde Mexico 
Comerciante, ciudad de Mexico 
Comerciante, ciudad de Mexico,matriculado 
Comerciante, ciudadde Mexico 
Oidor de la Real Audiencia, ciudad de Mexico 
Fiscal de 10 Civil,ciudad de Mexico 

Cuadro 2: Personas a las que por orden del virrey se les pidio 
su parecer sobre la sltuacion del comercio, 1793 

Nombre	 Funclon 

Juan Navarro Directorde Alcabalas,ciudad de Mexico 
Juan Matias de Lacunza Ministrocontador de las CajasReales en Veracruz 
Thomas Murphy Comerciante veracruzano 
Pedro MarfaMonterde Ministro del Tribunalde Cuentas, ciudad de Mexico 
Jose Ignacio Uriarte Comerciante, Veracruz, factor de los 5 Gremios 

De esta manera, encontramos un mayor balance en el amplio aba
nico de respuestas, ya que no cabe duda que en el primer momento las 
respuestas se encontraban sesgadas fundamentalmente a los miembros 
del Consulado de comerciantes de la ciudad de Mexico. 

En el analisis del material correspondiente a los almacenistas, 
grosso modo, se observan dos diferencias. La primera es que dos de 
los doce entrevistados (Iraeta e Icaza) se encontraban totalmente a 
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favor del libre comercio, y otro de ellos, Diego de Agreda, aunque sin 
mucho convencimiento, veia el sistema COlli cierta simpatia. La segun
da diferencia consiste en el tiempo que estos individuos Ilevaban en el 
ejercicio de comerciantes, sintiendose mas agredidos por el nuevo 
sistema los que tenian mas tiempo en el negocio mercantil. Estos de
cidieron abstraerse del comercio- probablemente solo de palabra e in
vertir sus capitales en otros ramos, tales como los prestarnos particula
res con intereses, la mineria 0 la agricultura. Asimismo, podemos citar 
dos comerciantes de los que tenemos mas conocimiento, quienes no 
obstante la gravedad de sus quejas, continuaron en el comercio aunque 
en menor escala, si bien invirtiendo capital en otros menesteres. Tales 
serian los casos de Antonio de Basoco y Gaspar Martin Vicario; el 
primero de ellos otorgando creditos particulares y dedicado tambien al 
abasto de carne de la ciudad de Mexico; y ambos adquiriendo accio
nes en la mineria, concretamente en la gran empresa de Vetagrande, 
en Zacatecas, perc continuando al mismo tiempo en los negocios mer
cantiles. 

Iraeta, Icaza y Agreda, no obstante ver con mas simpatia el nuevo 
sistema comercial, mencionaron ciertos problemas. Por su parte, 
Agreda recomendaba asignarles tiempos de salida a los buques, ade
mas de limitarlos para que no se inundara el mercado novohispano de 
mercancia. Tambien criticaba los excesivos impuestos que se pagaban 
desde que la mercancia salia de la peninsula hasta su embarque hacia 
la capital del virreinato, 10 que incrementaba en gran medida el costo 
de los productos, y finalmente censuraba la continua extraccion de 
plata hacia Espana, 10 que no perrnitia una mayor clrculacion de mo
neda en la Nueva Espana. Pero estos tres problemas, que podemos 
decir que eran centrales, no fueron aludidos solamente por Diego de 
Agreda, sino que fueron sefialados con constancia por la mayoria de 
los informantes. 

Francisco Ignacio de Iraeta, por su parte, si bien consideraba que 
el sistema del libre comercio impuesto proporcionaba una mayor 
equidad a las provincias espafiolas, tambien resaltaba que la nueva 
norrnatividad adolecia de graves problemas, pues todavia no se sabia 
manejar. Alude a los descalabros mercantiles padecidos en Cadiz y 
consideraba que la Nueva Espana tambien suftia de decadencia. El 
establecimiento de guias de traslado de las mercancias 10 consideraba 
un gran obstaculo, pues estas solo permitian tres destinos, mientras 
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que anteriormente se llevaban nos efectos adonde fuera conveniente. 
El cobra die alcabalas habja dificultado las ventas, y ya no era posible 
dar a consignacion como se hacfa anteriormente, 10 que provocaba 
atrasos en las negociaciones. Su opinion era que el gobiemo tenia la 
obligacion de favorecer a los cornerciantes de la capital al haber con
tribuido estes con prestamos constantes a la Corona. Y tambien hacia 
hincapie en el exagerado cobro de derechos, 10 que lIevaba a incre
mentar en gran medida el costa de la mercancia y por consecuencia el 
precio de venta. Iraeta ejemplificaba el cobro de derechos, sefialando 
que si en Cadiz el genero extranjero pagaba el 7% y el nacional eI3%, 
en las sucesivas etapas del viaje se ira recargando, y como se observa 
en el cuadro siguiente el consumidor lIegaba a pagar entre un 27% y 
un 35% mas del valor de la mercancia. 

Cuadro 3: Derechos cobrados a las mercancias importadas 
a la Nueva Espaiia 

Genern extranjero Genero nacional 
(espaiiol 0 americano) 

Cadiz: 7% Cadiz: 3% 
Veracruz: 12% Veracruz: 8% 
Ciudad de Mexico: 8% Ciudad de Mexico: 8% 
Llevado a otra parte: 8% Llevado a otra parte: 8% 

¢ EI consumidorpaga el 35% mas ¢ EI consumidor paga e127% mas 

Este panorama tan clare que muestra Iraeta, es plenamente coinci
dente con la ansiedad del gobiemo espafiol por obtener mas recursos 
mediante cualquier medio, pero tambien nos permite ver de que mane
ra la mercancia se iba encareciendo y que en el camino no solamente 
se beneficiaba la Corona, sino tambien 10 hacian los propios comer
ciantes. 

Por su parte, Isidro Antonio de Icaza reflexionaba que los antiguos 
comerciantes se habian retirado de estos negocios por arribar mercan
cias en exceso, 10 que habria propiciado el abaratamiento, en ocasio
nes desmesurado, de los generos, 10 que no permitia ganancias, Opi
naba que habia que actuar con mucho tiento, y como los comerciantes 
mas acaudalados se habian retirado, ahora el comercio se encontraba 
en manos de principiantes que ten ian poco 0 nada que perder. Si bien 
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el habia continuado en el negocio del comercio, tambien habia ida 
diversificandose y enfocando sus rniras all comercio de America del 
Sur. De esta manera realize transacciones en Panama, Peru y Chile de 
producciones novohispanas e incluso de generos europeos. El tambien 
abogo por la simplificacion de los tramites administrativos, tales como 
el marchamo, las guias y la rebaja de la alcabala y la promocion del 
comercio por medio de ferias, como la de San Juan de los Lagos. 

El resto de comerciantes miembros del Consulado de la ciudad de 
Mexico estaba totalmente en contra del establecimiento del libre 
comercio y se mostro pesimista al respecto, considerando que su 
implantacion no solamente los llevaba a ellos a la ruina, sino tambien 
al virreinato de la Nueva Espana. Los puntos que destacan en sus 

opiniones son los siguientes: 
Habia una queja generalizada de que el comercio se habia exten

dido a muchas manos, 10 que impedia que se tuvieran ganancias razo
nables. Por otra parte, el arribo indiscriminado de buques habla permi
tido que hubiera un exceso de mercancias, es decir una oferta muy 
abundante, 10 que habia propiciado una baja en el precio de los pro
ductos, 10 que generaba grandes perdidas en las inversiones. La opi
nion de todos ellos era que el establecimiento dellibre comercio habia 
llevado a la decadencia y que era exagerado el cobro de derechos. 

Los comerciantes ejemplificaban las situaciones y asi tenemos que 
Gaspar Martin Vicario mostro de que manera se habian incrementado 
los derechos. De acuerdo a esto, un tercio 0 cajon de doce palmos con 
el reglamento de 1720 pagaba de derechos 9 pesos 2 reales, y con 
el reglamento de 1778 el mismo tercio 0 cajon cuyo valor era de 
350 pesos, pagaba por el impuesto ad valorem el 7% que son 24 pesos 
4 reales, mas el 7% de almojarifazgo en Veracruz, mas el 5% de alca
bala, 10 que significaba una erogacion total de 71 pesos 4 reales, es 
decir, un incremento de 62 pesos 2 reales con referencia al impuesto 

de palmeo de 1720. 
Jalando agua para su molino, los comerciantes protestaban que las 

alcabalas no estuvieran arrendadas, 10 que significaba abusos por parte 
de los funcionarios administradores que querian cobrar mas. Por su
puesto, 10 que trataban era que la administracion de alcabalas volviera 
a caer en manos del Consulado, como habia sucedido en la primera 
mitad del siglo XVIII, 10 que desde todos los aspectos les proporcio

naba muchas ventajas. 

Otra queja constante em que la distribucion de llarnercancia se rea
Iizara en el puerto de Veracruz, Decfan que ell almacenamiento en ell 
puerto provocaba el deterioro y descomposicion de los generos y mer
candas, pues estos se picaban y manchaban 0 se descomponian, Se 
sefialaba que con el sistema anterior mucha mercancia ya venia vendi
da desde Cadiz por 10 que se entregaba a sus destinatarios y era una 
menor proporcion la que se distribuia en la feria de Jalapa, 10 que 
permitia en cuanto a la recaudacion del dinero que este retomara con 
mayor brevedad tanto a los comerciantes como a los fabricantes en 
Espana. 

Se recomendaba tambien que se hiciera un calculo del tonelaje de 
los barcos, y que estes arribaran solamente en funcion de la demanda 
de la colonia. Pues si bien los barcos de las flotas tenian de calado 
entre 800 y 1.000 toneladas, y los navios de registro 10 tenian menor 
(250 a 400 toneladas), estos ultimos arribaban en mucho mayor nume
ro, 10 que habia propiciado una excesiva oferta. Se abogaba por la 
regularidad en la salida de los barcos, 10 que permitiria que no se 
inundara el mercado de productos. . 

Algunos de estos comerciantes estaban totalmente a favor de la 
politica proteccionista que defendia sobre todo la industria espanola y 
favorecia el comercio de Espana con las colonias, criticando inclusive 
el comercio extranjero, que impedia el desarrollo de la industria y 
comercio de la metropoli. 

Una queja universal de estos comerciantes era que no lograban ob
tener cuando menos una utilidad de un 5% al aflo, no obstante haber 
invertido capital y realizar las diligencias necesarias, 

Por supuesto sus peticiones se encaminaban a retornar al antiguo 
sistema de flotas, con un tonelaje restringido, con periodicidad que 
variaba de uno a tres afios, y con la baja de derechos 0 inclusive retor
nar al antiguo sistema fiscal. 

Al respecto, el comerciante Juan Fernando de Meoqui decia: 

No es menos sabido que los vecinos de Mexico, tanto por su gran mime
ro como por la opulencia de sus caudales, compraban mucha parte sur
tiendo sus almacenes para el giro de dos 0 tres afl.os, que computaban de 
nuevo para su expendio, hasta la IIegada de otra nueva expedici6n. De 
aqui resultaba que los mercaderesde tierra adentro, que por 10 comun so
10 puedencomprar por junto una corta provisi6n, ocurrian despues a esta 
capital con el fm de habilitar sus nuevos surtimientos, que regularmente 
proporcionaban en la mayor parte al fiado, con 10 que se hacia un giro 
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mas activo de que todos participaban proporcionalmeiITlte, y se 50stenian 
las mercaderias guardando am precio relative a 51] origen, que producia a 
los unos el premio de sus caudalesy a los OITOS el frqto de su traba]o, pe
TO tOGO este odic orden le vemosY8trastornado [...V 8 

Consideraban que el antiguo sistema de flotas beneficiaba tanto a 
los fabrlcantes como a los comerciantes y comisionistas, tanto espafio
les como americanos, e inclusive a los consumidores, situacion que no 
se presentaba con el comercio libre. En el antiguo sistema la negocia
cion con los comerciantes extranjeros era mas favorable, ya que abara
taban sus generos con tal de vender, mientras que con el actual siste
ma los extranjeros ya no tenian rezagos de generos, ni la necesidad de 

venderlos a los espanoles a precios mas bajos. 
No toda la mercancia se comportaba de la misma manera. Algunos 

renglones comerciales habian sufrido mas detrimento que otros, como 
fue el caso de la lenceria que era de origen extranjero 0 los lienzos, 

que se encontraban con precios muy elevados. 
Los comerciantes ya no compraban mercancia en abundancia co

mo 10 hacian anteriorrnente, por el miedo que tenian de que los diver
sos productos arribaran a la Nueva Espana con precios mas bajos, y 
entonces sufrieran ostensibles perdidas al no poder vender en el precio 

justo. 
Y volviendo a hacer hincapie en la queja comun relativa a la 

abundancia en las extracciones de moneda, 10 que impedia una libre 
circulacion en la Nueva Espana, y la necesidad de poner atencion a 
este problema reglamentando en tiempo y cantidades los envios a la 
peninsula, uno de los comerciantes, Ramon de Goicochea, concluia a 

este respecto en su inforrne de la siguiente manera: 

Las cosas no se derivan tanto de su baratura, cuanto de la abundancia, 
circulaci6n y giro del dinero, en un real de minas en auge tanto los po19 
bres como los ricos compran toda la mercancia que se vende cara. 

En alguno de los inforrnes se hacia un compute aproximado de 
que la mercancia europea estaba integrada por cuatro quintas partes de 
generos producidos fuera de Espana y una quinta parte de generos de 
la metropoli. Lo que indica claramente de que manera la balanza era 

desfavorable para el comercio espafiol. 

18 AGI, Mc!x. 1554, f. 50v.
 
19 Ibid., f. 107v.
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Ern terminos generales, estes fueron los problemas principales que 
observaban los cornerciantes con relacion all establecimiento deli libre 
comercio. Resalta, desde luego, que, si bien no expresada abiertamen
te, existio la queja generalizada de los comerciantes de la ciudad de 
Mexico de sentir que se les escapaba de las manos el circuito comer
cial ultramarino; si a ella le surnamos las criticas que Jose de Galvez y 
su camarilla realizaron al repartimiento de diversas mercancias y su 
posterior prohibicion en una gran mayoria de poblaciones novohispa
nas, se les fueron cerrando otros circuitos comerciales internos que 
tambien manejaban. En general, las criticas de los comerciantes fue
ron coincidentes, aunque expresada cada una desde su particular punto 
de vista y exponiendo en ocasiones los problemas especificos que 
enfrentaban. La solucion que planteaban era retornar al antiguo siste
ma de flotas, pues de esta manera consideraban podrian volver a con
trolar la situacion, al adquirir con el capital que poseian todas las mer
candas que arribaran y proporcionar a los comerciantes menores las 
facilidades y creditos para que estas mercancias arribaran a distintos 
puntos del territorio. 

EI oidor Eusebio Bentura Belena, claro entendedor de la proble
matica, nos describe los terminos de como operaba el antiguo sistema 
y los terminos de ejecucion dellibre cornercio: 

El metoda de flotas, limitando los consumos y encareciendo por consi
guiente los precios, proporcionaba ganancias exhorbitantes a una sola 
clase en perjuicio de las demas, Esta sola clase eran los comerciantes 
acaudalados de Mexico, porque casi unicamente ellos compraban toda su 
carga, no siendoles facil a otros ir a Jalapa, mantenerse alli el largo tiem
po de la feria, ni en esta hacer sus vastas negociaciones, que comunmente 
ninguna bajaba de cien mil pesos y muchas ascendian a medio mill6n, un 
mill6n, dos 0 mas millones, en tal conformidad que algunas flotas (cuyo 
total valor era diez y seis a veinte millones de pesos) solian levantarse 
por diez, doce 0 veinte comerciantes ricos. 
Regulannente eran estes los mismos a quienes venian consignados desde 
Espana, navegados de su cuenta y riesgo, 0 comprados con sus caudales 
casi todos los efectos que se mandaban retener en Veracruz 0 Jalapa has
ta verificado el regreso de las flotas 0 poco tiempo antes para darlo a los 
flotistas vendiesen los suyos con anticipaci6n: de modo que por estos dos 
medios venia a parar y estancarse en los comerciantes ricos de Mexico 
casi toda 0 toda la carga de las flotas. Sucediendo en muchos que cada 
dos 0 tres de estes para mas limitar en ellos el estanco de alguno 0 algu
nos renglones como la lencerla, el hierro u otros, confabulaban a com
prarlo por entero, a fin de hacer luego el rnonopoliode venderlos a su ab
soluto arbitrio. 
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Consiguientemente 10 era que todos los demas ocurrieren a sus almace
nes para surtirse de cuanto necesitaban, imponiendoles la dura ley de re
cibir sus memorias de efectos a los precios que quertan ponerles, sobre
cargando en estos cuando menos a los comerciantes foraneos I'll tres, cua
tro o cinco POf denio de comision, el seis de alcabala a su introduccion 
en esta capital [la ciudad de Mexico], y 10 respectivo a indenmizarse de 
sus costosos viajes a Jalapa. 
Y como ahora 10 hacen alli 0 i Veracruz aun los pocos acaudalados a 
comprar por sf mismos, cuarito respectivamente necesitan para su giro, 
sin mas detenci6n acaso que la de dos 0 tres dlas, consiguiendo de este 
modo los comerciantes foraneos llevar brevemente y en derechura a sus 
casas los efectos, libertarse de pagar la alcabalaque aqul se les cargabay 
no contribuira los comerciantes ricos de Mexico con sus antiguasexhor
bitantes ganancias, subdividiendose estas en los muchos comerciantes 
que hay en todo reino y en bastantes de esta capital, que asi mismo van 
a hacer sus negociaciones personalmente, girando sin dependencia de 
nadie con cuyo motivo otro de los buenos efectos que ha producido el 
comercio libre es notorio hay aqui ahora duplicado y aun triplicado nu
mero de almacenes y tiendasde mercaderlas [...].20 

Esta precisa descripcion nos muestra claramente cual era el siste
ma comercial que defendian tanto los mercaderes de la ciudad de 
Mexico, asi como por que se sentian agredidos y en camino a la ruina. 
Efectivamente, el quitar a un grupo tan poderoso como 10 habia sido el 
de los comerciantes almaceneros de la ciudad de Mexico el control del 
comercio ultramarino, 10 debilitaba en buena medida. 

Tendriamos que preguntamos que paso con las exportaciones de 
materias primas que controlaban, pues por la falta de noticias en el 
expediente, al parecer no fueron afectadas, e inclusive un envio mas 
continuado de estos productos a Espaiia seguramente los favoreci6. 
Tales eran la grana cochinilla, la granilla, el algod6n, el palo de tinte, 
la pimienta de tabasco, la vainilla, etc. 

Pero la implantacion dellibre comercio no solamente afect6 a esta 
clase de comerciantes acaudalados y a su Consulado, sino que acarreo 
consigo algunos problemas para los habitantes de la Nueva Espafia. La 
escasez de moneda circulante fue notoria en esta ultima epoca, pues la 
extracci6n de dinero se vio notoriamente incrementada tanto en la 
fiscalizacion que realizaba la Real Hacienda y enviaba a la Corona 
espaiiola, como en el pago realizado por los comerciantes particulares 
a los comerciantes espafioles en la adquisicion de mas mercancias, 
Tambien fue la epoca en que la metropoli solicitaba recursos constan

20 Ibid., f. 80r-8Ir. 
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tes por cualquier via, fuera por prestamo, donativo 0 impuesto especial 
(MaricJhlal 1999: 283). La extraccion die lla plata era constante e irnpe

un giro adecuado de 1a moneda, lo qm;J ocasionaba paralisis tanto 
ell Ins diversos negocios como en los aspectos mercantiles, fomentan
do el desempleo y desocupaci6n en la poblacion de escasos recursos. 
Paralelamente parece ser que el comercio interior habia sufrido una 
fuerte recaida con la suspension del repartimiento de mercancias en 
los pueblos, y al no tener la poblacion los recursos necesarios por una 
grave escasez en la circulaci6n de moneda y at haberse suspendido los 
creditos a la poblacion de escasos bienes, el comercio se paralizaba. 

Respecto a los beneficios que el libre comercio habia traido, pare
ce ser que la utilidad del comercio se distribuia de una manera mas 
amplia, en lugar de quedar en manos de un pequefio grupo acaudala
do, que los fletes maritimos habian bajado con la mayor concurrencia 
de navios y que inclusive las compafiias de seguros bajaron el cobro 
de sus primas. Al haber una mayor competencia, por supuesto, los 
precios de las mercancias eran mas equitativos y se habla generado 
una mayor actividad, tanto en la navegacion como en el comercio, que 
perrnitia ganancias, aunque muy moderadas. 

Finalrnente, aunque algunos de los funcionarios como los comer
ciantes veracruzanos, hacian una severa critica al Consulado de co
merciantes de la ciudad de Mexico al provocar quiebras maliciosas y 
perrnitir en muchos casos la impunidad, los juicios morosos y costo
sos, asi como por el nulo papel jugado por sus testaferros, el prior y 
los consules, que se dejaban guiar exclusivamente por sus tres aseso
res letrados. Destacaban tambien el pobre papel que habia jugado el 
Consulado en el mantenimiento 0 apertura de caminos, y se indicaba 
que el impuesto de la averia que tenia ese objetivo nunca habia sido 
usado con ese fin y no se conocia en que se habia empleado. La utili
zacion de recursos en la construcci6n de caminos perrnitiria una ma
yor agilizacion al comercio. El debilitamiento relativo de este sector 
comercial y de su institucion representante favorecio el surgimiento, 
como dice Vazquez de Prada (2000, I: 292), de burguesias perifericas 
que se fueron organizando y con la ayuda de una politica favorable, 
perrnitieron el establecimiento de nuevas corporaciones comerciales 
que, sin embargo, por otras circunstancias, no tuvieron una larga vida. 

L __ 
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Hasta aqui hemos visto como 105 cambios y modificaciones sufridas 
especificamente en el comcrcio trasatlantico que mantenia la Nueva 
Espana con la metropoli se fueron instaurando paulatinamente durante 
el siglo xvm, al sustituirse el sistema de flotas establecido desde el 
siglo XVI por el envio y retorno de mercancias por medio de navios 
de registro. Si bien los comerciantes gaditanos y los almaceneros, 
establecidos en la capital del virreinato de la Nueva Espana, ejercieron 
mucha presion para modificar el metodo de navios sueltos, que se 
habia establecido por la guerra contra Inglaterra en la primera mitad 
del siglo xvm, lograron se volviera a establecer el sistema de flotas. 
Sin embargo, en este intermedio, tanto los navios de registro como los 
navios de azogue trasladaban mercancias, 10 que les significaba a los 
comerciantes alteraciones en el mercado que ellos controlaban. 

El arribo de Carlos Ill al trono de Espana y la politica revisionista 
que siguio en diversos aspectos con sus ministros, fueron haciendo 
mas consistentes los cambios en la politica comercial, aunque hay que 
reconocer la influencia que ejercieron los economistas de la primera 
mitad del xvm, que aconsejaban el fomento a la industria y comercio 
espafioles. Estas condiciones modificaron radicalmente la concepcion 
que se tenia del comercio, y concretamente para la Nueva Espana 
hubo cambios significativos desde que se suspendio el sistema de 
flotas en 1776, 10 que oblige a que el abasto de mercancia europea y el 
retorno de las materias primas de la colonia novohispana se hicieran 
en buques individuales. Como de esta manera no se sabia la fecha 
exacta de arribo de los buques, los comerciantes del Consulado de la 
ciudad de Mexico fueron perdiendo el control que tenian sobre la ad
quisicion de la mercancia; a 10 cual se sumaron una serie de factores 
que, como hemos visto, influyeron para que las inversiones realizadas 
se consideraran de alto riesgo, pues el arribo de la misma mercancia 
tal vez a un precio diferente, hacia que peligrara el mercado al saturar
se y abaratar los precios. 

Asi, la fecha de 1789, en que se otorgo a la Nueva Espana la liber
tad de comercio, es meramente nominal, pues el sistema de registros 
sueltos ya funcionaba con anterioridad. El Consulado de comerciantes 
de la ciudad de Mexico habia sido golpeado desde que le habian reti
rado el encabezonamiento de alcabalas. Las condiciones internas del 
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virreinato, asi como las sucesivas guerras que vivio Espana tuvieron 
tambien una gran influencia para este comercio: por ejemplo, los bu
ques "neutrales" lograron enormes beneficios. 

Pero aqui se ha tratado de observar con mas detenimiento Ia pro
testa generada por los propios comerciantes del Consul ado de la ciu
dad de Mexico, que ya tenian tiempo de sentir que se les iba arreba
tando el control del mercado trasatlantico, 10 que sumado a otra serie 
de modificaciones sufridas en el virreinato de la Nueva Espafia a raiz 
de Ia visita de Galvez, llevaba a que este grupo y su instituci6n repre
sentante fuera perdiendo poder politico yecon6mico. Por supuesto, 
tanto el Consulado como sus integrantes continuaron dando la lucha, y 
asi los vemos actuar en los albores de la guerra insurgente y durante 
ella, aportando ideas, recursos y hombres. 

Documentos Consultados 

Sobre averiguar si hay 0 no decadencia en el comercio, hallar el remedio en 
caso de haberla y proporcionar los auxilios mas convenientes para funda
mento del trafico mercantil en este reino. EI Tribunal del Consulado solici
tando de baja en la alcabalay otras providencias que reparen la decadencia 
del comercio. Informe reservado del oidor de la Audiencia de Mexico, Euse
bio Bentura Belefia, al virrey de Nueva Espana, conde de RevilIagigedo, 
sobre el actualestadodel comercio del reino, 179 I-I792,Mexicoy Veracruz, 
AGNM, Cons. 123,expo 1. 

Informe del Consulado de Mexico sobre el comercio Iibre, Mexico, 3I de 
mayo de 1788, MNM, ms. 569,doc. 9. 

Testimonio del expediente formado sobre averiguar si hay 0 no decaden
cia en el comercio y sobre hallar remedio de ella en caso de haberla, y pro
porcionar los auxilios mas convenientes para fomento del trafico mercantil de 
estereino, 168 fojas [anverso y reverso], AGI, Mex, 1554. 

Estructuradel expediente: 

f. Ir: Decreto del condede Revillagigedo, 16de junio de 1791. 
f. lr-2r: Minutadel condede Revillagigedo, 17de junio de 1793 [sic]. 
f. 2v-3r: Oficio de Ram6nde Posada, 18 de JUDio de 1791 (argumenta 

no tiene elementos para poder darjuicios). 
f. 3r-4r: Respuesta de Juan Antonio Yermo, 19de julio de 1791 (sefia

la que ya dio respuesta desde 1788, en uni6n de otros siete 
comerciantes). 
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f.4r-5r: 

f.5r-15v: 

f.15v-21r: 

f.21r-26r: 

f.26r-28v: 

f.28v-37v: 

f. 37v-41v: 

f.41v-48v: 

f.48v-52v: 

f.52v-59r: 

f.59r-94v: 

f.94v-l02r: 

f. 102r-117v: 

f. 117v-122v: 

f. 122v-128r: 

f. 128v-131r: 

f.131r-132r: 

f. 132r-133v: 

Respuesta de Vicente francisco Vidal, 25 de junio de X791 
(otro die los ocho designados para dar respuesta en 1788. Res
ponde que hay decadenciaen eli comercio), 
Respuesta de Gaspar Martin Vicario, 25 de de 179J 
(comercio en decadencia). 
Respuesta de Francisco Ignacio de Iraeta, lOde julio de 1791 
(defensor dellibre comercio, solicitabaja de derechos). 
Respuesta de Isidro Antonio de Icaza, 4 de julio de 1791 
(a favor dellibre comercio, perc con metodos mejores que el 
actual). 
Respuestade Miguel Paez de la Cadena, superintendentede la 
Real Aduana, 6 de julio de 1791 (el comercio en decaimien
to). 
Respuesta de Manuel Garcia Herreros, 8 de julio de 1791 
(comercio libre ha dado perdidas y atrasos). 
Respuesta de Lorenzo de Angulo Guardamino, 12 de julio de 
1791 (decadencia del comercio). 
Respuesta de Diego de Agreda, 12 de julio de 1791 (conviene 
ellibre comerciopero modificadoen los terminos actuales). 
Respuesta de Juan Fernando de Meoqui, 14 de julio de 1791 
(el comercio camina a su ruina a pasos agigantados). 
Respuesta de Antonio de Basoco, 22 de julio de 1791 (el 
reino antes florecia y eran mayores los consumos y mas co
modos los precios). 
Informe del oidor Eusebio Bentura Belefia, 24 de agosto de 
1791 (la Real Hacienda florecienteen la actualidad). 
Respuesta de Angel Puyade, s. f. (plantea decadencia en el 
trafico mercantil). 
Respuesta de Ram6n de Goicochea, 6 de septiembre de 1791 
(el comercio se halla en estado de decadencia). 
Respuesta de Lorenzo Hernandez de Alva, fiscal de 10 Civil, 
31 de mayo de 1792 (en 18 de junio de 1791 recibe la orden. 
Liga el informe con los repartimientos. Esta a favor del Iibre 
comercio). 
Informe de Lorenzo Hernandez de Alva sobre los 
repartimientos, 11 de mayo de 1792. 
EI virrey conde de Revillagigedo escribe al rey indicandole el 
estado del expediente, 30 de junio de 1792 (decide incluir 
mas informes). 
Real orden de Diego Gardoqui al virrey de Nueva Espana, 
San Lorenzo, 23 de noviembre de 1792. 
EI conde de Revillagigedo a Diego Gardoqui, 28 de febrero 
de 1793 (acuse de recibo de real orden y contestaci6n a sus 
cartas). 

f. 133v:	 EI conde de Revillagigedo a Diego Gardoqui, 28 de febrero 
de 1793 (habla sobre el expediente que inicio en 1779 sobre 
mutuo comercioentre Veracruz y La Habana), 

f. 133v-B5r: Minuta y decreto para el interrogatorioa nuevos informantes, 
tanto funcionarios del gobierno como dos comerciantes de 
Veracruz, 16 dejunio de 1793. 

f. 135r-135v:	 Juan Navarro, director general de Alcabalas, 26 de junio de 
1793 (plantea que si continua con su trabajo de alcabalas y 
pulques 0 atiende la respuesta solicitada.Por supuesto no con
testa). 

f. 135v-140r:	 Respuesta de Juan Matias de Lacunza, ministro contador de 
Cajas Reales de Veracruz, Veracruz, 13 de julio de 1793 (el 
actual metoda de comercio Iibre ha quitado las trabas). 

f.140r-144v:	 Respuesta de Pedro Marfa de Monterde, contador del Tribu
nal de Cuentas, Mexico, 16 de julio de 1793 (parece innega
ble que el comerciose halla en grave atraso). 

f. 144v-157v:	 Respuesta de Jose Ignacio de Uriarte, factor de los Cinco 
Gremios, Veracruz, 17 de julio de 1793 (a favor dellibre co
mercio). 

f. 157v-167v:	 Respuestade Thomas Murphy, Veracruz, 20 de julio de 1793 
(a favor dellibre comercio). 

f. 167v-168v:	 Carta del conde de Revillagigedo a Diego Gardoqui, Mexico, 
30 de junio de 1793 (indica que el estado de guerra ha distrai
do su atenci6n del expediente, perc si es posibe su conclusi6n 
para fines del mes de agosto se 10 enviara), 

EI conde de Revillagigedo hace un difuso informe sobre averiguar si hay 
decadencia en el comercio de aquellos reinos y en caso de haberla, hallar las 
causas de elias y sus remedios, 31 de agosto de 1793, 62 fojas [anverso y 
reverso],AGI, Mex. 1554. 

L __ 
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del Consulado de Veracruz: 
comercio Iibre y mercado interno a fines 

del siglo XVIII (1778-1795) 

1. El escenario previo 

El puerto de Veracruz, que en su ubicaci6n actual se remonta a 1599, 
se desarro1l6 a 10 largo de los siglos XVII y XVIII de una manera 
desigual y fluctuante, convirtiendose en "la precisa garganta y paso" 
del comercio maritimo y terrestre del Mexico colonial. A 10 largo de 
los afios, Veracruz fue creando en su litoral interior -a barlovento y 
sotavento- un variado mercado interno de abasto y zona de influencia, 
extendiendo ademas sus redes hacia Puebla, la ciudad de Mexico, 
Acapulco y las provincias internas y alcanzando su maximo esplendor 
hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Desde su legalizaci6n en 
1599, la ciudad de la Nueva Veracruz gozaba de una posici6n de mo
nopolio, pues era la iinica salida maritima legal de los productos mine
ros, artesanales y agricolas de toda la Nueva Espana,' asi como la 
puerta exclusiva de 10 que venia de Europa, el Caribe y Africa. 

Sin embargo, los rasgos principales de la compleja vida del puerto 
se maduraron indudablemente en la primera mitad del siglo XVII, 
periodo caracterizado ademas por una larga depresi6n de la economia 
europea, la cual se expres6 de manera diferente en America y termin6 
por reflejarse en la disminuci6n del trafico maritimo del puerto. Se 
trata de un siglo cuyos detalles a menudo sorprenden, pues fue durante 
esta larga centuria cuando el principal puerto maritimo de la Nueva 
Espana se convirti6 en el desembarcadero mas importante de la Carre
ra de Indias, en el eje de 10 que se ha llamado "el Caribe andaluz" y en 

Me refiero ala fundaci6n en su ultima ubicaci6n, a partir de la Antigua Veracruz, 
aceptada oficialmente hasta 1599, ano en que se regulariz6 la traza de este nuevo 
emplazamiento ubicado en la Hamada Banda de Buitron, playa inh6spita situada 
frente al islote de San Juan de Ulna, 
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el principal punto de enlace de la Tierra Finne americana con Europa, 
Africa y Asia (Chaunu 1(60). Vivie tambien, entre 1580 y 1640 ell 
auge mas importante de 1& trata negrera de los asientos portugueses, 
los ataques y asedios de los piratas, ell trafico comercial ampliado, ell 
fraude sistematico en el funcionamiento de sus Cajas Reales, etc. Asi, 
sobre el entramado de esta gran estructura, se levanto una vida eco
nomica pujante que sufrio durante los siglos XVII y xvm muy im
portantes transformaciones, pero que en gran medida giraba sobre una 
plataforma de "economia sumergida", movida por el contrabando y el 
fraude en pequefiay gran escala, que lograba esquivar la vigilancia de 
las finanzas reales (Garcia de Leon 1997). 

Llama la atencion, entonces, la fragilidad material de la llamada 
"ciudad de Tablas", su caracter casi efimero y episodico, en relacion 
con la creciente magnitud de su trafico maritimo y comercial (Garcia 
de Leon 1998). Esta sencillez aparente contrastaba con el monto de las 
transacciones comerciales, financieras y usureras que se realizaban 
todo el afio y con la existencia, desde 1599, de una Lonja de Comer
ciantes -dominada en el siglo XVII por los portugueses residentes-, 
que regulaba los precios de los principales productos.' Sobresale tam
bien por el alcance mundial de su presencia maritima, y por contar con 
una traza urbana, establecida por el Cabildo desde 1604, que Ie daba 
un aspecto de mucho mayor fortaleza e institucionalidad de la que era 
posible percibir a simple vista.' Despues de la guerra de Sucesion y de 
la paz de Utrecht, firmada en 1713, Veracruz vivio un periodo de rela
tivo auge del comercio exterior, basado principalmente en la presencia 
de la Real Compafiia de Inglaterra, que introducia esclavos negros, del 
Caribe Ingles en su mayoria, y que de hecho 10 estuvo haciendo hasta 
1737, cuando estallara un nuevo conflicto con Inglaterra. La actuacion 
de la Real Compafiia en Veracruz, la cual influyo fuertemente en el 
comercio local, en el contrabando y en el control casi exclusivo de la 
feria de Jalapa, oblige tambien, y por motivo de estos nuevos riesgos 
militares, a fortificarla nuevamente, a reforzar la condicion de la debil 
muralla, a mejorar la defensa con el apoyo de milicias de negros y 

Reglamento y titulo para los corredores de la Lonja de Veracruz, AGNM, Reales 
Cedulas Originales 1599. Mencionado tambien en Arcila Farias (1975: 162-165). 
Para que el castellano y oficiales reales y Cabildo de San Juan de Ulua infonnen 
sobre 10 que pretende el dicho Cabildo sobre que se ponga en execuci6n la nueva 
traza, 30 de enero de 1604, AGNM, General de Parte 6, expo 960, f. 336v. 

mulatos, y a propiciar Ia creacion de un sistema multiple de vigias que 
permitieran una respuesta mas efectiva en caso de un ataque rnasivo 
de los ingleses (Garcia de Leon 2001). 

Joseph Antonio de Villasenor y Sanchez (1992 [1746-48]), en ell 
afio de 1743, describio la extension de la ciudad de Veracruz, el nume
ro de sus vecinos, la naturaleza de sus edificios y la dificultad que 
seguian constituyendo tanto los vientos huracanados del norte, que la 
azotaban permanentemente, como la agudizacion de las periodicas 
epidemias de fiebre amarilla 0 vomito negro, que causaban el abando
no de la region y que se habian iniciado desde el tiempo de los portu
gueses. La ciudad contaba entonces con unas sesenta familias de es
pafioles y mulatos en el centro urbano, y unas cuatro mil personas 
mas, distribuidas al interior de la muralla: es decir, apenas se reponia 
de 10 que habia sido su poblacion casi un siglo antes. Otro censo del 
mismo 1743 sumaba 4,503 habitantes. Ya para entonces, la ciudad 
empezaba a crecer hacia afuera del recinto amurallado. 

Durante los afios posteriores, y antes del periodo de las reformas 
borbonicas, iniciadas alli con la llegada de Jose de Galvez y de Juan 
de Villalba, que fueron enviados por Carlos ill en 1767 para instaurar 
una serie de abruptos cambios, que incluian la reorganizacion de las 
defensas armadas y la creacion de un ejercito unificado, Veracruz 
vivia tambien varias turbulencias en su costa interior, en 10 que seria 
uno de los circuitos de su propio mercado intemo. Estas turbulencias 
tenian que ver principalmente con las dificultades que entonces atra
vesaba la feria de Jalapa, asi como la region vecina de produccion 
intensiva de azucar que rodeaba a la villa de Cordoba, y que surtia del 
dulce a la capital del virreinato. Pero sobre todo, se asocian a las in
quietudes creadas por la huida de los negros esclavos de las plantacio
nes azucareras hacia regiones del interior, creandose varios mocambos 
de cimarrones en la frontera con Oaxaca. La posterior integracion de 
estos fugitivos a las milicias de defensa del puerto y del litoral fue 
producto de la efectividad de las reformas de Villalba, y de una nueva 
concepcion de la defensa que pudo aprovechar a un sector de la pobla
cion que generalmente habia sido relegado por sus origenes etnicos y 
raciales, 

Este periodo de transicion, que corre hasta la implantacion de las 
reformas borbonicas, esta asi fuertemente marcado por la amenaza de 
los ingleses en el Caribe, por la toma de La Habana en el afio de 1762, 

1
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y por la presencia de una serie de problemas asociados a la guerra 
entre Espana e Inglaterra, En realidad, la decadencia del sistema de 
flotas, el fin del monopolio de Sevilla, Y posteriormente de! de Cadiz 
en el comercio americana, crearon una relativa recesion inmediata en 
el comercio del puerto y en sus diversos "pisos de mercadeo". Pode
mos decir, sin embargo, que la situacion del puerto mejor6 sensible
mente a partir de 1778, cuandolas reformas implantadas por Jose de 
Galvez adquirieron una verdadera proyecci6n en su vocaci6n mercan
til, y tambien cuando la aceptaci6n institucional de las milicias, el 
mejoramiento de su defensa, etcetera, dieron lugar a la creaci6n de 
otras baterias y fortalezas en ellitoral de la costa vecina de Sotavento: 
medidas de seguridad que favorecieron las condiciones para un mejor 
desarrollo del propio mercado inmediato. No cabe duda que el comer
cio libre, implantado desde 1778, abri6 para Veracruz nuevas perspec
tivas de desarrollo, en un periodo que se inici6 entonces y que parece 
haber concluido en 1795 con la fundaci6n del Consulado, y que qui
sieramos resumir de la siguiente manera (Ortiz de la Tabla Ducasse 
1992): 

De principio, a 10 largo del XVIII hubo un notable incremento del 
tonelaje de mercancias de las flotas y los registros libres, asi como del 
comercio en general. Entre 1717 y 1738, en la epoca de la hegemonia 
de la Real Compafiia de Inglaterra y de su navio de permision de 
600 toneladas, el monto totaliz6 las 46,423 toneladas y en los prime
ros 16 afios de los registros sueltos esta cantidad casi se duplic6, al
canzando las 82 mil toneladas. Durante la segunda etapa de flotas, en 
los 24 afios que corren de 1755 a 1778, el tonelaje lleg6 a las 83 mil 
toneladas: es decir que casi se duplica con relaci6n al primer periodo, 
pero se percibe un retroceso con respecto allapso de los registros suel
tos. En cuanto al mimero de navios, entre 1717 y 1812 el aumento fue 
considerable, siendo muy notorio en el periodo inmediatamente ante
rior a la creaci6n del Consulado, 10que tambien justifico su erecci6n. 
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Cmlldlil"llJi n: MIlJiVnmneHllfto rm:nvalll en el puerto die Veracruz 

Periodos Niimero de navlos Media anual 

i717-1738 112 5 

101739-1754 162 

1755-1778 173 7 

1784-1795 540 45 

1802-1812 801 72 

Fuente: Ortiz de la Tabla Ducasse (1992: 266). 

2. EI fin de las flotas y el auge del comercio Iibre 

Generalmente, cuando se habla del Consulado de Veracruz, que fue 
creado en 1795, da la impresi6n de que esta agrupaci6n de comercian
tes hubiera surgido de la nada, cuando en realidad tiene profundas 
raices en la Lonja creada en 1599: gremio organizado que tuvo una 
actuaci6n importante en la regulaci6n del comercio regional durante 
por 10 menos 190 afios, atravesando por varios periodos de auge y de 
recesion," Esta Lonja de tratantes no ha sido estudiada y es general
mente olvidada, aun cuando tiene periodos muy documentados, sobre 
todo en la segunda mitad del siglo XVII. Posiblemente por influencia 
de 10 que ocurria en el Consulado de Mexico, la Lonja de Veracruz 
estaba dividida, y precisamente en el periodo que nos ocupa, por dos 
partidos a menudo enfrentados entre sf, el de los montafieses y el de 
los vizcainos. La Lonja constituye pues un antecedente importante 
para entender la complejidad del comercio veracruzano en los afios 
inmediatamente anteriores a la creaci6n del Consulado. Asi, antes de 
1770, en este grupo de comerciantes prominentes de Veracruz predo
minaban una mayoria de inmigrantes de la peninsula iberica: prime
ramente, los de origen vasco, y despues, una fuerte y creciente presen
cia de los montafieses, principalmente de Santander (Booker 1988). Es 
hasta el fin del periodo colonial cuando aparece un importante grupo 

Souto Mantec6n (1999) asegura incluso que en los siglos XVI y XVII, Veracruz 
"careci6 de una comunidad mercantil propia, que residiera en el puerto y que ac
tuara por y desde el". 
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de mercaderes catalanes asociados a diversas compafiias de Barcelona 
y Girona.' Esta fuerte presencia dell norte de Espana nos habla tambien 
de una recomposicion del comercio ocurrida a finales del periodo de 
los Austria y del ocaso de la Carrera andaluza: es, de hecho, un reflejo 
de los cambios sociales en la metropoli que marcarian el nuevo desti
no del comercio de la Nueva Espana. 

La Lonja crea, a pesar de sus luchas intestinas, las condiciones pa
ra que un gremio de comerciantes pueda defender sus intereses de 
manera unificada, y sin ella no se explica la creaci6n de un consulado. 
Posiblemente, la mejor muestra de esta organicidad del comercio se 
pueda resumir en la famosa representacion dirigida al rey en 1781 por 
varios comerciantes dellugar y destinada a presionar unificadamente a 
las autoridades de la metropoli para romper el monopolio del comer
cio de la ciudad de Mexico, creado desde el siglo XVI alrededor del 
unico consulado permitido hasta entonces. Esta solicitud va a cristali
zar hasta 1795 con el apoyo del virrey, el segundo conde de Revilla
gigedo. Lo importante de todo esto, y mas alla de los acontecimientos 
menores que marcaron este ascenso, es que el volumen de la masa 
mercantil circulante se incremento sensiblemente a partir de 1770; y 
fue en 1777 cuando el capitan Miguel del Corral (posteriormente go
bernador de la plaza y quien habria de realizar aquella relacion desti
nada a cuantificar los recursos de Veracruz y la costa de Sotavento) se 
decidi6 a planear la construccion de un astillero, a promover las manu
facturas y a calcular los costos de un desarrollo basado en la explota
cion de las maderas que se deberian extraer de las selvaticas cuencas 
fluviales, y las que, segun el, estaban desaprovechadas 0 se traslada
ban al astillero de La Habana (SiemenslBrinckmann 1976). El interes 
por la urbanizaci6n del puerto, por el acondicionamiento del muelle, 
por propiciar un crecimiento ordenado a extramuros y por el mejora
miento de los caminos hacia la ciudad de Mexico se explica tambien 
en este contexto de reanimacion del comercio. 

Tambien, si consideramos el ritmo de crecimiento de la economia 
del puerto, veremos que esta se encontraba fundamentalmente ligada 
al comercio. El auge contemporaneo en la producci6n de plata y el 

Llovet (1974); de hecho, es el comercio catalan el que desde 1780 impulsa la 
producci6n de algod6n en la regi6n de Tlalixcoyan, destinado a la industria textil 
de Barcelona. 
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crecimiento de la poblacion y dell mercado interne explican mucho de 
este impulso, dando la impresion de que ocurre por primera vez, de 
manera aislada y sin antecedentes en el pasado regional. Garavaglia y 
Grosso, al estudiar el comportamiento de las alcabalas, han hecho 
notar que mientras la Nueva Espana tuvo un porcentaje de crecimien
to, entre 1778 y 1785, del 29,5% en el cobro de este impuesto sobre la 
circulacion, Veracruz alcanz6 el 56,1%. Este comportamiento es ade
mas unico, porque es el de un caso aislado en toda la parte oriental de 
la Nueva Espana. Esta dinamica es asimismo confumada por otros 
indicadores. Los diezmos de Veracruz aumentaron de 42.362 pesos en 
1775 a 98.546 en 1790. Asi, su participaci6n porcentual en la masa de 
diezmos del obispado de Puebla, al que pertenecia, pas6 del 15,03% 
en 1775, al 26% en 1790. Si tomamos otros rubros, como el impuesto 
de averia 0 el crecimiento demografico del casco urbano, el compor
tamiento es similar (Garavaglia/Grosso 1987). 

3.	 Los tres niveles del Mercado interno y externo de Veracruz'' 

Para referirnos al mercado propiamente dicho, uno de los factores 
sobresalientes que caracterizan a la intendencia de ¥ eracruz fue la 
inexistencia para esa epoca de un solo nucleo urbano que dominara el 
desarrollo regional, como sucedia en Mexico, Puebla, Oaxaca 0 Gua
dalaj ara. Por el contrario, en Veracruz la actividad economica se des
arrollaba en varios polos interconectados, ubicados todos en el centro 
de la intendencia: Orizaba, Cordoba, Jalapa y Veracruz, que habian 
establecido relaciones diferenciadas con la capital del virreinato, bajo 
el impulso de actividades especializadas (en ese orden, comercio al 
menudeo, suministro de azucar, feria y desembarcadero). En realidad, 
el puerto era el centro de toda esta actividad multipolar, que, podemos 
decir, se desarrollaba en tres niveles: tres pisos a menudo poco comu
nicados entre si y que dan la impresion de mayor autonomia de la que 
realmente gozaban. Estos niveles mostraban tambien comportamien
tos diferentes, respondiendo a modelos de ordenaci6n diversos, tanto 
que ineluso hoy es posible estudiarlos de manera separada, detectarlos 

6	 Las conclusiones de esta parte estan tomadas del analisis que hemos hecho de 
varios ramos del AGNM, el AHeV y los archives municipales de Tlacotalpan y 
Acayucan, vease Garcia de Le6n (en preparacion), Tierra adentro, mar enfuera. 
Veracruz y costa de Sotavento, 1519-1922. 



<..,::. Aalo!III' (I'JlIUa ue Leon 

de manera diferencial por el tipo de fondos documentales y archivoj, 
que los mencionan y los agrupan.' 

Primeramente, existia un mercado interne regional, despllegad!o 
hacia una parte de 13. franja norte del litoral (Ia costa de Barlovento) y, 
sobre todo, hacia el litoral sur basta los lfrnites meridionales de la in
tendencia (Ia costa de Sotavento, descrita por Corral y Aranda en 
1777). Este mercado estaba conformado muy claramente por "ani
Ilos", como los que serian descritos poco despues por von Thilnen, y 
los cuales fueron claramente detectados y descritos por el bar6n de 
Humboldt en su estancia en el puerto hacia 1801, con base en los re
gistros del Ayuntamiento. Los contomos de esos anillos se pueden 
constatar hoy en los fondos del Archivo Hist6rico de la ciudad, que se 
ocupan sobre todo de los asuntos del Cabildo y del abasto a la ciudad, 
y que son en gran medida documentos que utiliz6 el mismo Humboldt 
para fundamentar sus apreciaciones. Estos circulos concentricos invo
lucran a otros centros 0 polos, como las ciudades anterionnente men
cionadas, asi como a pueblos mas pequefios, y se entreveran con todo 
un sistema de mercado regional de aspecto dendritico, sobre todo en 
su despliegue hacia y desde el sur. 

Pero veamos primero los anillos. EI mas vecino al puerto era de 
agricultura intensiva de hortalizas y pesca maritima menuda, y habia 
sido creado desde fines del XVI -y con base en varias ordenanzas 
reales emitidas ad hoc- para pennitir que los negros libres que abaste
cian al puerto 10 hicieran dentro de la legislaci6n vigente (que gene
ralmente prohibia a los africanos y sus descendientes estas activida
des). En parte fue el despoblamiento indlgena 10 que permiti6 esto. 
Para fines del XVIII los agricultores de esta franja eran principalmente 
mulatos y, posteriormente, inmigrantes blancos de las islas Canarias. 
Despues, seguia un segundo circulo de granjas lecheras y de productos 
artesanales, en el cual destacaban algunas pequefias localidades, como 
La Antigua y la villa de Medellin. EI tercer anillo era un poco mas 
ancho y 10 ocupaban ranchos aislados de agricultura de maiz y otros 
productos agricolas, principalmente, y en 151 se hallaban, entre otros, 
antiguos pueblos de indios (convertidos ya entonces en pueblos de 

Por ejemplo, para el comercio exterior, varios ramos del AGNM: Marina, Consu
lados, Correspondencia de diversas autoridades, etc. Para el mercado de abasto at 
puerto en sus anillos interiores, el AHCV. 
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mulatos), como Tlalixcoyan, La Rinconada y Cotaxtla. Por ultimo, y 
COI1l una conformacion irregular que iba por todo el interior hacia ell 
sur de las tierras bajas del litoral de Sotavento, se extendia un anillo de 
grandcs haciendas ganaderas --en su mayoria antiguos mayorazgos-, 
como la Estanzuela, el Mayorazgo de Guerrero y Nopalapan, que se 
entreveraban con pueblos de indios y mulatos en el Papaloapan, el rio 
San Juan Michapan, y parte de la cuenca del Coatzacoa1cos 0 regi6n 
de Acayucan. Este ultimo circuito introducia sobre todo ganado en pie 
para el abasto de la ciudad portuaria y para el consumo de las otras 
ciudades del centro de la intendencia. Junto con el anterior, eran la 
base de una ganaderia extensiva, alimentada con mana de obra de 
algunos esclavos (la mayoria de ellos de "naci6n rnandinga") y mu
chos negros y mulatos libres, especializados en la cria del ganado y en 
conducirlo a gran distancia (a veces hasta Puebla, Mexico y Toluca), 
guiandolo a "punta de garrocha", usando salvedades a las ordenanzas 
que prohibian a los africanos y sus descendientes andar en grupo y 
armados. Estos vaqueros afromestizos, numerosos en el siglo XVIII 
segun varias evidencias, son los originales "jarochos" de Sotavento, 
un grupo social etnicamente diferenciado a fines de la Colonia, que 
serian el principal contingente humano de las milicias primero, y de 
las tropas insurgentes despues, asi como un importante nucleo genera
dor de cultura regional. 

La estructura arborescente de este mercado inferno regional con
fluia en el puerto y tenia a las otras ciudades como sustento secunda
rio. Incluia centros menores de distribuci6n y varias "bodegas" bien 
establecidas, como Tlalixcoyan, las de los Tuztlas (Otapa y Totolte
pee), El Paso de San Juan y Acayucan, asi como toda una red de dis
tribuci6n que desembocaba en el puerto siguiendo los cursos de los 
rios. Para el siglo XVIII estos rios eran conscientemente utilizados y 
se intent6 incluso la construcci6n de un canal para unir la laguna de 
Alvarado con el rio Blanco y la laguna de Mandinga, y hacer confluir 
este canal en el puerto. En esta red, ciudades como C6rdoba 0 la ale
jada Villa Alta, en la sierra de Oaxaca, cumplian el papel de centros 
subsidiarios, y permitian el abasto de frutas, pescados, fibras, cueros, 
etcetera, asi como recogian parte de la grana y el afiil que venian de 
Oaxaca, Chiapas y Guatemala, usando los afluentes del rio Papaloa
pan para llegar al puerto. Aqui, y justo en el medio de la gran cuenca, 
se erigia la villa de Tlacotalpan, la que aduciendo este papel de lugar 
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estrategico, se habia rehusado a desaparecer a principios del siglo 
XVII. La misma region de Cordoba era 1.AKm especie de enclave azuca
rem anomalo incrustado en la region: se concentraban am trapiches e 
ingenios para el azucar del abasto novohispano, con una estructura 
interna de plantacion azucarera caribefia, de explotacion intensiva de 
la fuerza de trabajo esclava, que fue el principal centro de produccion 
de negros cimarrones durante el ultimo siglo colonial. Hoy es posible 
representar en un mapa las ciudades principales, los pueblos de mer
cado al mayoreo y al menudeo, las bodegas y los puertos de mar y 
muelles fluviales (como Alvarado y Tlacotalpan) que conformaban 
esta compleja red de flujos de ida y vuelta de mas de un centenar de 
tipos de mercancia. La mayor parte de estos recorridos eran acuaticos 
y se realizaban en todo tipo de embarcaciones. 

El segundo piso del complejo mercado del puerto era el entonces 
llamado de "tierra adentro", que constituia una estructura de "chime
nea" en el comercio que venia del interior, del altiplano y de las regio
nes mas lejanas, y que se agolpaba en Veracruz para la exportacion. 
La feria de Jalapa habia side su principal motor desde principios del 
siglo, asi como la feria del cacao venezolano que se efectuaba en el 
puerto desde el siglo anterior. Una red de arrieros a gran distancia 10 
animaba hasta la llegada al puerto, y parte de su larga extension se 
continuaba en una amplia malla de comercio de cabotaje que iba por 
todo el litoral del Golfo hasta el puerto de Campeche, pasando por el 
sur de Veracruz y Tabasco. De regreso, una red de botes y fragatas 
introducia cera, maiz y sal de esaregion y de la peninsula de Yucatan, 
asi como cacao de Tabasco, penetrando por los rios que hallaba a su 
paso, como el Coatzacoalcos, para introducir legal e ilegalmente estos 
productos, a veces mezclados con mercancias del contrabando ingles, 
Esta red de cabotaje habia sido creada desde el xvn por piratas me
nores y baymen, que fueron el quebradero de cabeza de las autori
dades fiscales por mas de dos siglos, y a quienes se debe incluso el 
despoblamiento dellitoral y la destruccion de las antiguas villas espa
fiolas de la costa (como Santa Maria de la Victoria 0 la del Espiritu 
Santo). Pero para el siglo XVllI esta malla de cabotaje era ya el prin
cipal criadero de mercachifles y caciques indios, blancos y mulatos, 
con intereses diversos y encontrados en todo el litoral. En ciertos mo
mentos, como en los interludios que permitian las treguas con Ingla
terra, estas redes se extendian hasta la Florida (Panzacola y San Agus

'1>olhrC' los onvene- comerciales del Consulad.i lk Veracruz , !i 

tin), e incluso al puerto de La Habana, visto por su cercania como un 
puerto novohispano (Garda de Leon 1996).8 

Sin embargo, el "alojamiento" mas importante del comercio local, 
y en donde se halla la clave de la supervivencia del puerto, a pesar de 
las enormes limitaciones naturales, militares y sociales para su im
plantacion, era el gran comercio maritima 0 de "mar en fuera". Sin 
este nivel de relaciones, caracterizado por el monto de su valor real, 
Veracruz no hubiera sobrevivido. En el ramo Marina, del Archivo 
General de la Nacion de Mexico, se halla parte de la conformacion de 
este nivel superior que conectaba a Veracruz con todo el mundo cono
cido desde fmales del siglo XVI, sobre todo en los detallados regis
tros, buque por buque, de las mercancias de ida y vuelta que cubren 
los recorridos a traves del Atlantico hacia Sevilla, el resto de Europa y 
Africa; y por la via terrestre hacia Acapulco. Estas redes nerviosas 
atraviesan el Pacifico hacia las Islas Filipinas, asi como hacia el Peru, 
Guayaquil, el norte de Chile y el Rio de la Plata. Su estructura tras
ciende al imperio espafiol y llega hasta las Guyanas, el Brasil, los 
puertos italianos 0 los demas del Mediterraneo, asi como los de la 
costa del Atlantico en Francia (Bayona, Burdeos, Ruan ...) y, por su
puesto, Amberes y Amsterdam. Este complejo nudo de relaciones a 
gran distancia se desarrollo con especial fuerza desde el "periodo por
tugues", aunque se recompuso constantemente. Practicamente, se debe 
a las antiguas redes portuguesas, destruidas en 1642, el contacto de 
Veracruz con la economia-mundo, haciendola participar de los prime
ros procesos de globalizacion, 

En un sentido mucho mas estricto, este nivel de relaciones princi
palmente portuarias y maritimas tambien convirtio a Veracruz en uno 
de los puertos mas importantes de la Carrera de Indias y del gran Ca
ribe, sobre todo a traves de los mas conocidos circuitos de intercambio 
de plata labrada, acufiada y en pasta, oro, harinas y trigo -a traves de 
los situados 0 suministros de la Nueva Espana al Caribe insular y de 
Tierra Firme-, asl como en un centro de intercambio de experiencias 
en 10 tocante a milicias, presidios, defensa militar y cultura popular 
entre 1767 y 1775 (Garcia de Leon 1999). 

Varios ramos del AGNM contienen informaci6n muy precisa sobre estas vincu
laciones movedizas. 
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Antonio Garcia de Leon 

Este inmenso "piso de mercadeo" convirtio a Veracruz en una 
ciudad, aunque su apariencia fuera, hasta I746, mas lla de una aldea 
que la de una concentracion urbana, aun cuando esta caracterfstica 
deba ser tomada con mucho mayor cuidado. Lo importante aqui es que 
esos niveles, a menudo incomunicados entre si, se movieron de mane
ra mucho mas encadenada en las decadas posteriores a 1778, llevando 
a un crecimiento nunca visto de la actividad comercial del principal 
puerto novohispano, el cual a traves del Consulado habria incluso de 
intentar administrar de manera mas racional estas redes. Es decir que 
en el momento en que estas trarnas, por razones mas bien politicas y 
en funci6n de la creaci6n de la intendencia, se vieron obligadas a co
municarse entre si, el mismo mercado intemo se vio fuertemente favo
recido. Pero, parad6jicamente, en este auge estaban muchos de los 
germenes de la ruina del puerto y de su decadencia posterior. La "su
perestrella" del comercio maritimo de la epoca creci6 tal vez de mane
ra demasiado rapida; y se convirti6, despues de la independencia, en 
una "enana blanca" cuyos apagados retlejos eran apenas perceptibles a 
mediados del siglo XIX. 

Podemos tambien decir, en relaci6n con eI nivel mas amplio de in
tercambio de mercancias y dinero, y con respecto a 10 que signific6 
para la ciudad de Mexico la creaci6n en 1795 de dos consulados riva
les --el de Veracruz y el de Guadalajara-, que esto encaja con el desa
rrollo del propio mercado intemo del puerto, pues, a partir de enton
ces, Veracruz pudo especializarse mas en el comercio de "mar en fue
ra", mientras que Guadalajara se convirti6 en eI principal aliado y 
"factor" de los comerciantes veracruzanos en el comercio de "tierra 
adentro" y hacia las llamadas Provincias Intemas del gran norte. La 
alianza de los dos Consulados, a mas de politica, es, sobre todo, la de 
una combinaci6n bastante exitosa en la divisi6n mercantil de la Nueva 
Espana de entonces (Ibarra 2000b). 

POI' ultimo, este trafico comercial estuvo bafiado de siglos de ma
duraci6n comun, permitiendo al espacio geografico del Caribe com
partir toda una serie de tlujos de transmisi6n cultural y responder de 
manera similar ante los retos de la naturaleza, la velocidad de los 
cambios y los procesos de reformas que se aceleraron en la segunda 
mitad del siglo XVIII, asi como en la adaptaci6n a las mas cambiantes 
circunstancias. Los hinterland y mercados interiores de otros puertos, 
como La Habana, Santiago, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, ~ 

't 
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Portobelo, Caracas 0 Cartagena de Indias -por s6llo mencionar la parte 
espanola de un fenomeno mucho mas multinacional y multicultural-, 
generaron estructuras sociales muy similares entre 15n, que respondian 
de hecho a una singular y solida red de intercambios, cuyos vestigios 
van a pervivir precisamente en el terreno de las preferencias culturales 
y mentales (Garcia de Le6n 1992). Es por ella que la historia econ6
mica del puerto y del litoral que Ie dio cohijo no puede ser reconstrui
da sin el componente de la vida cultural y de un tipo de mentalidad 
que produjo despues una importante camada de pensadores liberales y 
de nuevos impulsores del comercio. 
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Mercario9 elite e Institueion; 
el Consulado de comercio de Guadalajara
 

y el control corporativo de las importaciones
 
en el mercado interno novohispano'
 

Para Andres Orrego, 
maestro que me abrio la puerta 

al estudio de la historia. 

En la ciudad de Guadalajara, la tarde del 11 de julio de 1791, medio 
centenar de los mas notables comerciantes de la region, que se halla
ban reunidos en las casas consistoriales, se constituyeron en Junta 
General de Comercio de la ciudad. Presidida por el alcalde mas anti
guo, regidor perpetuo y alferez real, don Juan Lopez Portillo, los re
unidos convinieron en la "necesidad que havia de que se estableciese 
en esta capital el Real Tribunal del Consulado y Universidad de Mer
caderes en la forma en que 10 esta la de Mexico".2 Para su negocia
cion, acordaron nombrar a don Ignacio Estrada' yadon Juan Jose 
Cambero" como sus apoderados ante el intendente, el virrey y la Corte 
de Madrid, a efecto de que "hagan cuantas diligencias dicte la pruden
cia y lajusticia para su consecucion [...]". 

Agradezco los pertinentes comentarios de Bernd Hausberger, Eulalia Lahmeyer, 
CarlosMarichal, Clara Elena Suarezy Guillerrnina del Valle. 

2 AGI,Guad. 314, f. 2. 
3 

Un comerciante criollo,de 55 afios hacia 1791;nacidoen la capitaly emigradoa 
Guadalajara se cas6 con doi'ia JosefaPorresBaranda, acaudalada criolladel pode
roso clan familiar Porres Baranda. Su vinculo con el clan 10 llev6a ser el agente 
financiero de su suegro, concentrandose en los negocios agricolas y descuidando 
sus giros en el comercio: su prestigio y relaciones entre la elite Ie conquistaron, 
seguramente, su lugar en la gesti6ndel consulado (Lindley 1987: 106-112; Van 
Young 1989: 143-146).

4	 
Un comerciante vasco de 38 afios, tambiencasadocon una criolla,dofiaMarcela 
de Castro,y alcaldeordinariodel Cabildo de la ciudad. Cambero habrla de tener 
un papelcentralen el nuevoconsulado. 
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La iniciativa para la fundacion del Consulado de comercio de 
Guadalajara respondio, aunque tardiamente, a las reformas orientadas 
a la reglamentacion del libre comercio y, particularmente, a la reco
mendacion del virrey Revillagigedo de reducir el poder interno del 
Consulado de la ciudad de Mexico, transfonnando el mercado oligo
police tradicional en un mercado multipolar, con mayor competencia 
entre los grupos de comerciantesy beneficios fiscales adicionales.' 

En Guadalajara, la coyuntura de prosperidad iniciada hacia la de
cada de 1770 habia creado condiciones propicias para el desarrollo de 
un dinamico mercado regional en tome a la capital, complementado 
por una corriente de demanda de productos agropecuarios, artesanales 
e insumos para la mineria del reino que fortalecieron sus lazos de 
mercado e intereses comerciales (Van Young 1989 [1981]: 55-116; 
Ibarra 2000b: 77-120). 

La convergencia entre iniciativas de funcionarios virreinales, en 
particular las del intendente don Jacobo Ugarte y Loyola, y la perspi
cacia de comerciantes provinciales, generaron las condiciones propi
cias para gestionar los informes y dictarnenesfavorables a la iniciativa 
de un nuevo consulado." Los apoderados, Estrada y Cambero, dirigie
ron al intendente una solicitud para que tuviera a bien apoyar el pro
yecto "recomendandolo eficazmente a Su Majestad", con el debido 
respaldo de otras autoridades como la Real Audiencia, el Obispo, el 
Ayuntamiento y los "[i..] dernas que tenga Vuestra Sefioria por conve
nientes para lograr la real gracia de la ereccion de un consulado bajo 
el mismo pie y reg las que el de Mexico, concediendole por territorio 
el de la Real Audiencia y su espreso real permiso para formar orde
nanzas que no se observaran sin su previa real autorizacion".' Mas 
tarde, como resultado de las gestiones del intendente Ugarte y Loyola, 

Nos referimos a la implementaci6n del Reglamento de Libre Comercio de 1778,
 
y particularmente al real decreto, del 28 de febrero de 1789, que retir6 el mono

polio del trafico americano a Cadiz, debilitando, correlativamente, la estructura
 
monop61ica de los consulados americanos para la decada de 1790. Veanse los
 
trabajosde Perez Herrero (1987) Y la interpretaci6n de Bernal (1987).
 
EI 20 de agosto de 1791, los apoderados dirigieron una misiva al intendente
 
Ugarte y Loyola, en la que hacian valer sus argumentospara solicitar la erecci6n
 
del Consulado, as! como su expresa ayuda para lograr esta encomienda; AGI,
 
Guad. 314, f. 18.
 
Vease Galvez(1996: 200-224).
 

vendrlan los apoyos de las autoridades locales y de un grupo de veci
nos notables de reconocido prestigio y poder." 

Desde que se constituyo la mencionada Junta General de Comer
cio hasta que se obtuvo la real cedula de ereccion del Consulado, un 
lustro mas tarde, la gestion politica de los comerciantes de Guadalaja
ra creo una red de intereses que se tradujo en una gestion colectiva 
orientada a la reforma de los mecanismos institucionales del merca
do,"El proyecto de erigir un cuerpo autonomo en Guadalajara hubo de 
enfrentar, naturalmente, la oposicion del Consulado de comercio de la 
ciudad de Mexico.l" 

1.	 El problema: representacion corporativa y gestion institucio
nal de la elite comercial 

Los criterios que dieron sustento al proyecto de un nuevo consulado 
de comercio en Guadalajara fueron, claramente, orientados en una 
direccion sustantiva: disminucion de los costos de negociacion resul
tantes de las frecuentes defraudaciones, quiebras e incumplimiento de 
contratos. Los comerciantes 10 glosaron asi: 

No se ve que siendo el principal instituto de estos Tribunales el arreglo 
de los Individuos del comercio, la observancia de buena fe, evitar, en 10 
posible las Quiebras fraudulentas, reparar, por mediosde equidad, las in
culpables, cortar Pleitos, y componer las diferencias breve y sumaria
mente, a verdad sabida, buena fe guardada y administrar con la debida 
pureza 10 destinado a Fondos Publicos del mismo Comercio, no pueden 
dejar de ser utilisimos los Consulados, y estimarse realmente por unos 

Entre los testigos estaban los notableshacendadosy comerciantes don Jose Maria 
Porres Baranda, don Manuel Calixto Canedo y don Ignacio Basauri, capitan de 
dragones de San Luis Colotlan, ademas de don Agustin Tamayo, juez real de la 
Audiencia, los religiosos bachillerdon Jose Maria Ubiarco, el presbltero don Pe
dro Cantuy el bachillerdon Felipe Neri Perez Vallejo del Oratoriode San Felipe 
Neri, don Gregorio Perez, capitan de granaderos del regimiento provincial, don 
Jose Davalos, teniente coronelde las miliciasde Tepicy un documentadoparecer 
de don Juan Jose de la Hoz, administrador general de alcabalas de Guadalajara;
AGl, Guad. 314. 

9 
Representaci6n del Cabildo e individuos del comerciode Guadalajara, solicitan
do la instalaci6n de un consulado y universidad de comercio en Guadalajara, 

10	 12julio de 1791, AFRAG, libro 287. 
Sobre el papel del Consulado de comercio de Mexico en el control del mercado 
monop6licoy su resistenciaa los consuladosnuevos, veanse los trabajosde Valle 
Pav6n (1997 y 2000), y desde la perspectiva de Guadalajara, Galvez (1996: 45
56). 
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tribunales y Cuerpos que aflancen la felicidad de las Capitales y muchos 
Lugares de su comprension, II 

Asociado a esa funcion, esencial al nuevo cuerpo, se advertia la 
importancia de lograr la reglamentacion de los costos de circulacion, 
tanto los fiscales como los derivados de malas comunicaciones e in
certidumbre en los intercambios.a distancia, asi como de costos de 
representacion institucional de los intereses colectivos que demandaba 
una corporaci6n consular. 

Estas iniciativas, y las caracteristicas formales del nuevo cuerpo 
consular, dieron un giro decisivo a la organizaci6n interior del comer
cio: tejieron una red territorial de representaciones, delimitaron los 
intereses colectivos del comercio regional, instrumentaron mecanis
mos de gestion y representacion, crearon mecanismos de resolucion de 
conflictos, orientaron el gasto fiscal en ingresos al comercio y desple
garon una estrategia de mejoras materiales a la infraestructura del 
mercado --eaminos, puentes, "cajones" para las ferias, entre otros- y 
promovieron un acuerdo institucional en los contratos y su cumpli
miento, asegurando con ello los derechos de propiedad. En suma, el 
protagonismo inicial de los comerciantes, como actores economicos 
de esta nueva trama, doto a la instituci6n consular de una gran capaci
dad de gestion del cambio econ6mico. 

Segun su cedula fundacional, siguiendo las ordenanzas de Bilbao, 
el consulado deberia desempefiarse como cuerpo consiliario particular 
de los individuos del comercio, atendiendo a un doble caracter: como 
institucion judicial, debia orientarse a resolver las disputas entre sus 
agremiados, gozando de autoridad para imponer sus decisiones judi
ciales; como una instancia de gesti6n y representacion, habria de asu
mir los intereses del comercio de Guadalajara y su territorio jurisdic
cional ante el monarca y su Real Hacienda, gestionando favores y 
concesiones.F 

EI Tribunal del Consulado estuvo conformado por un prior y los 
dos primeros consules electos, con sus respectivos tenientes; en ellos 
descansaba la responsabilidad de resolver sumariamente las disputas 
"en estilo llano, a verdad sabida y buena fe guardada", auxiliados por 

II Representaci6n [...],1791, f. 180, AFRAG, libro 287. 
12 Real cedula de erecci6n del Consulado de Guadalajara, 8 de junio de 1795, Aran

juez, AGI, Guad. 526 (impreso); Cruz Barney (2000: 83-88). 
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un asesor letrado, dos alguaciles y un escribano." JEn su caso, los 
diputados designados por esc Tribunal en el territorio jurisdiccional 
tenian la atribucion de conocer, resolver 0 encauzar conflictos entre 
particulares en sus respectivas localidades. Se hacia expresa prohibi
cion a la intervenci6n de cualquier abogado por las partes, contando 
con la venia del asesor letrado de la Audiencia para el fundamento 
judicial de cada resolucion." 

La Junta de Gobierno, por su parte, se componia de los miembros 
del Tribunal y de nueve consiliarios y un sindico, con sus respectivos 
tenientes, igualmente electos de manera indirecta. El conjunto de con
siliarios fungia como un cuerpo consultivo y deliberativo de negocia
ciones e iniciativas favorables al comercio en su conjunto. En la ad
ministraci6n del Consulado, intervenian un secretario, un tesorero y su 
contador.f Ademas, el Consulado cont6, desde sus primeras gestio
nes, con un apoderado en Madrid, encargado de dar curso a peticiones 
y replicas, gestiones politicas y negociaciones discrecionales." 

En los hechos, sus funciones sustantivas se complementaron con 
el tej ido de una red de diputaciones locales que permitieron a la corpo
racion lograr una cohesion institucional entre los mercaderes de Gua
dalajara y los comerciantes prominentes del reino, que fungian como 
corresponsales de la instituci6n. Ademas, se aprovech6 de una red 
constituida de administradores de alcabalas, encargados de la recauda
cion de la averia consular, con descuento de un porcentaje sobre la 
renta total recaudada (ver esquema 1). 

EI poder institucional del Consulado descansaba, sin embargo, en 
la cupula organizativa del mismo, esto es, en el prior y los consules 
que conformaban el Tribunal, quienes a su vez constituyeron una mi
noria dinamica en la estructura de representaciones consulares. Se 
trata de una suerte de elite afianzada en el control de las funciones 
sustantivas del Consulado: la justicia y la autoridad corporativa del 
Tribunal. 

13 Don Jose Antonio Mallen fungi6 como escribano y como alguaciles, don Juan 
Martinez del Campo y don Hip6lito Gutierrez. 

14 AsI, tambien, el asesor letrado para pleitos mercantiles fue don Francisco Anto
nio de Velasco. 

15 Don Manuel Pereda se desempefi6 como secretario, don Manuel de las Heras 
como contador, don Joaquin Venel y Llano como tesorero. 

16 EI apoderado en Madrid, fundamental a todas las negociaciones institucionales, 
fue don Miguel Ortiz de Rosas. 
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En eli desempefio institucional del Consulado, las funciones rele
vantes de representacion, gestion y negociacion eran cumplidas por 
esc grupo. Veintiocho comerciantes que ocuparon mas del 40% de los 
cargos electos entre 1795 Y 1820: Ia totalidad de los priores, propieta
rios y tenientes, asi como los cargos de consules propietarios y mas de 
la mitad de los consules tenientes y sindico propietario. Estos fueron 
quienes estuvieron en la cupula institucional del cuerpo, el Tribunal 
consular, y los que hicieron del control institucional su identidad cor
porativa (cuadro 1). 

Cinco de estes concentraron, entre la fundacion del Consulado y 
mediados de la decada de 1810, mas de la rnitad de las nominaciones a 
prior, asirnismo fueron repetidarnente electos para consules y consilia
rios. Entre los de mayor relevancia, porque muestran un patron ejem
plar de participacion en el Consulado, pueden mencionarse a don Juan 
Jose Cambero." don Antonio Pacheco Calderon," don Juan Manuel 
Caballero," don Eugenio Moreno de Tejada" y don Guillermo Anto

17 
Cambero, nombrado representante de la Junta de Comercio de 1791, participo en 
las negociaciones para la ereccion del mismo. Fue electo, sucesivamente, entre 
1795 y 1802, como consul propietario (1795), consiliario suplente (1797), prior 
teniente (1800), consul propietario (1802). Seria prior propietario, por primera 
vez en 1809 y vivio la crisis de la guerra de Hidalgo, sucedido por don Antonio 
Pacheco Calderon en 1811, volvio al cargo como teniente en 1813 y nuevamente 
propietario en 1817. Es decir, entre la fundacion del Consulado y 1819 practica
mente siempre estuvo presente en la vida del mismo. Su caso, destaca la carrera 
de ascenso firrne y pausado en lajerarquia del cuerpo consular. 

18 
Un conocido comerciante santanderino, firmo la representacion para la fundacion 
del Consulado, en 1791, y fue nombrado consiliario- teniente en 1795. No seria 
hasta 1800 que cobrarla importancia al ser electo prior propietario, asi tarnbien 
para el critico aflo de 1811 y finalmente en 1818 serla electo nuevamente como 
consiliario propietario. Antonio Pacheco, asl como su herrnano Manuel, seguirian 
el derrotero de ingreso a la elite regional casando con criollas, del clan Del Rio, 
estableciendo alianzas de propiedad y herencia, adquiriendo haciendas y refac
cionando de credito a comerciantes y hacendados (Lindley 1987: 116-125). 

19 
Un vasco que hacia 1791 se desempenaba como cajero de don Juan Angel Ortiz, 
miembro fundador del Consulado, habrla de casar mas tarde con dona Juana de 
Dios Fernandez de Barrena, del clan del marques de Panuco Francisco Xavier 
Vizcarra, y poco despues iniciarla su ascenso en el Consulado como slndico te
niente en 1799, prior teniente en 1802, consul teniente en 1809 y propietario en el 
aciago aflo de 18ll, fue mas tarde prior teniente en 1817 y hacia 1819 logro ser 
propietario. Durante mas de 20 aflos se mantuvo vinculado al Consul ado hasta 
lIegar al cargo de mayor relevancia. Sus negocios agricolas, el comercio de im
portacion e inversiones mineras Ie dieron un connotado lugar en la elite regional 
(Lindley 1987: 76 y ll4; Van Young 1989 (1981]: 159 y 179-180). 
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nio Caserta y Dans Stuart, baron de Santa CWZ.21 Ell conjunto, los 
comerciantes mencionados destacan ell modele ernpresarial de una 
elite integrada en los negocios y en las relaciones interfamiliares que, 
ademas, encontraron en la corporacion una representaci6n institucio
nal del mayor nivel e importancia para sus negocios." 

No obstante, aunque controlada'por una elite, la institucion consu
lar opere como un agente institucional de los intereses colectivos de 
los comerciantes, estableciendo normas reglamentarias de negociacion 
y cumplimiento, y asumiendo costos institucionales de organizacion, 
representacion, cumplimiento y desarrollo del mercado, los cuales 
significaron una disminucion de los costos privados de transaccion, 
asi como estableciendo normatividad y certidumbre en los contratos y 
negociaciones que tuvieron un efecto positivo en los beneficios priva
dos y resultaron en una estructura de costos de negociacion institucio
nales. Vale decir, aun siendo una institucion de Antiguo Regimen, el 
Consulado cumplio funciones decisivas para el desarrollo del mercado 
moderno." 

20	 Un comerciante riojano, de 36 anos cuando firm6 para la fundaci6n del Consula
do, del cual fue consiliario propietario por real cedula, en 1795. Casado con dona 
Josefa Sanchez Lenero, perteneciente al clan familiar de terratenientes, encontr6 
su colocaci6n en la elite a traves de este conducto. Su hermano, lose Prudencio, 
seguiria el mismo sendero al casarse con la hermana de su cuftada, dofta Manuela 
Sanchez Leftero. Eugenio seria electo mas tarde c6nsul propietario, en 1799, y fi
nalmente lIegaria a la cuspide corporativa al ser electo prior propietario en 1805 
(Lindley 1987; Van Young 1989 [1981]: 166-172). 

2\	 Marques de Mezquital, minero zacatecano avecindado en Guadalajara, cas6 con 
dofta Ana Josefa Canedo estableciendo vinculo con la familia de don Manuel Ca
lixto Canedo, quiza la mas poderosa entre los terratenientes regionales. EI caso 
del bar6n de Santa Cruz revela la importancia social de la pertenencia al Consu
lado: sus negocios y estirpe dieron lustres a la corporaci6n, pero tambien Ie traje
ron beneficios al minero metido a comerciante, desde su elecci6n como c6nsul 
propietario, en 1797, hasta que lograra ser nombrado prior propietario en 1813 
(Van Young 1989 [1981]: 175-176). 

22	 "A principios del siglo XIX", sostiene Lindley (1987: 84-85), "la elite de Guada
lajara no podia dividirse convenientemente entre comerciantes, terratenientes, 
mineros, criollos 0 peninsulares. Una sola elite residente en la ciudad dominaba 
la vida politica, comercial y agricola de la regi6n". 

23 Vease el analisis cuantitativo de los costos institucionales de transacci6n en 
Ibarra (2000a: 243-260). 
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Desde su fundacion y como una grada real para ell sustento de los 
nuevos consulados de comercio recien creados en Veracruz y en Gua
dalajara, les fue concedido el derecho de recaudar la averia" cobrada a 
los cargamentos descendidos en los puertos y destinados para su venta 
al distrito de su competencia, que hasta entonces se mantuvo adjudi
cado, en exclusividad, al Consulado de Comercio de la ciudad de 
Mexico." Al cumplir con la funci6n de fiscalizacion corporativa del 
trafico importado que circulase por su territorio, el Consulado tenia en 
sus manos una informacion de mercado de la mayor importancia en 
una situacion de competencia entre corporaciones, grupos de comer
ciantes y negociantes locales, toda vez que se podia advertir el com
portamiento de la demanda de los principales centros de consumo en 
el comercio de larga distancia. 

Por nuestra parte, mediante este derecho, podemos establecer 
grosso modo el origen, valor, calidad y destino interior de los carga
mentos bajados en los principales puertos del reino -Veracruz, Aca
pulco y San Blas-, asi como ubicar a los consignatarios de las mismas, 
y con ella determinar vinculos entre agentes y comerciantes de los 
puertos, con los compradores del interior. Asimismo, dicha fuente 
permite reconstruir la red de circulacion de importaciones averiadas 
en los puertos con los lugares de expendio y distribucion del interior, 
tanto como la red de intereses implicados en la distribuci6n de impor
taciones en el territorio. 

24 
Esta figura fiscal, del siglo XVI temprano, fue modificando su funci6n y grava
menes hasta formar parte de los recursos regulares de los cuerpos americanos de 
comercio, cobrandose una "averia de tierra" que gravaba a las importaciones in
temadas al reino, y sus recursos destinados a sufragar gastos y fomento del co
mercio americano. Vease Cespedes del Castillo (1945: 3-4). 

2S 
"Sera fondo del Consulado [de Comercio de Guadalajara] el derecho que Ie 
concedo de averia [...]. Por derecho de averia cobrar medio por ciento sobre el 
valor de todos los generos frutos y efectos que se extraigan e introduzcan por mar 
en todos los puertos de su distrito. Tambien cobrara el medio por ciento de todos 
los frutos y generos que habiendose desembarcado en el puerto de Veracruz se 
conduzean con guias de su Aduana a todas las Provincias del distrito de este nue
vo Consulado, y otro medio de todos los caudales y efectos que procedentes de 
las mismas Provincias se introduzcan y embarquen para estos Reinos en el citado 
puerto de Veracruz, cuyo Consulado no debe cobrar cosa alguna de 10que se diri
ja 0 venga del distrito del de Guadalajara, [...]"; Real cedula [...], clausula XXI, 
AGI, Guad. 526. 

L_ 
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EI asiento del cobra de averia, que debia efectuarse en las aduanas 
al tiempo de cubrir los derechos reales, se enteraba a los administrado
res del Consulado por cuenta separada para el propio cuerpo, entrega
do el liquido mediante libranzas, sin manejarse en ramo alguno de la 
Real Hacienda, ya que la corporacion rendia cuentas directamente al 
monarca" 

El compute de los derechosrecaudados es, por tanto, un aspecto 
importante de la informaci6n consular, ya que a traves de estos regis
tros es posible calcular no solamente los volumenes del comercio le
gal, sino tambien identificar su calidad. De esta manera, los libros de 
contabilidad consular nos refieren, por 10 menos, tres aspectos rele
vantes con relaci6n a la recaudacion de la averia: primero, el calculo 
de los importes globales traducidos a una dimension economica nos 
permite estimar el valor del comercio averiado; segundo, la distribu
cion espacial de la recaudaci6n del derecho nos senala la redprimaria 
de circulacion interior de importaciones, y; tercero, la diferenciacion 
de los ramos de recaudacion entre frutos y efectos del pais, espafioles 
y extranjeros nos marca c1aramente la composicion del trafico averia
do?? 

Asi, entonces, por el cobro de averia es posible calcular que en el 
distrito del Consulado de Guadalajara ingresaron, entre septiembre 
1795 y diciembre de 1818 --exceptuando el afto de 1806-, mercancias 
de importacion por un valor aforado superior a los 75 millones de 
pesos, de los cuales es posible conocer su composicion en aquellas 

26	 EI derecho a cobrar se asentaba en el articulo XXXI de la real Cedula, mientras 
que en la definicion de su administraci6n se especificaba que "se entendera el 
Consulado con los Administradores; y estos sin mas orden ni disposici6n deberan 
entregar su producto, siempre que se les presenten libranzas del Prior y C6nsules 
intervenidas del Contador. Bien entendido que este ramo no debe comprehender
se [sic] en ninguna de las cuentas de mi Real Hacienda, y que las libranzas del 
Prior y C6nsules, unidas a los respectivos registros, seran el justificative de su 
data y solvencia en esta parte"; Real cedula [...], item XXXII, AGI, Guad. 526. 

27	 Los libros analizados comprenden un amplio periodo de la vida institucional del 
Consulado, inicia con la primera cuenta de septiembre de 1795 a agosto de 1796 
y concluye en diciembre de 1818, excluyendo el ano de 1806 que no aparece en 
los registros del AGI. Las 22 cuentas presentan, sin embargo, una irregular carga 
de informaci6n debido quizas a la modificacion del rnetodo de asentamiento, que 
elimin6 progresivamente el acompatlamiento de comprobantes de cargo para ser 
reemplazado por estadillos consolidados de cada administraci6n, siguiendo el 
metodo de partida doble. 

que representaron 69,7 millones de pesos: mas de una tercera parte 
fueron efectos del pais, esto es, mas de 26,5 millones de pesos; otro 
tanto de efectos extranjeros, alrededor de 26 millones, y casi un cuar
to del total en efectos espafioles, mas de 16,4 millones (Ibarra 1996: 
7-37). 

A este nivel ascendieron, segun la fuente consular, los importes 
nominales del trafico introducido legalmente y fiscalizado por el Con
sulado, 10 que represento un ingreso superior a 376 mil pesos, sola
mente por concepto de averia. Como puede advertirse, el manejo de 
las cuentas exigia cierto cuidado y una eficiente red de recaudaci6n, 
asi como una competente contabilidad que impidiera fugas financieras 
en administraciones distantes a la sede del Consulado, principalmente 
en puertos de entrada. De la misma manera, era importante que la 
contabilidad estableciera muy puntualmente la parte que correspondia 
a cada uno de los tres consulados del reino, de acuerdo a su particular 
territorialidad: Veracruz, Mexico y Guadalajara. 

En el caso del Consulado de Guadalajara, segun se estipul6 en la 
real cedula que Ie dio origen, su jurisdicci6n fiscal coincidia con los 
Iimites de su Audiencia, con 10 cual se doto a los comerciantes tapati
os de una amplisima territorialidad que comprendia la costa oeste del 
Pacifico y el cinturon minero de Zacatecas y San Luis Potosi, asl co
mo el dilatado espacio septentrional novohispano a 10 largo del cami
no de Tierra Adentro, en sus dos cauces, el oriental hacia Saltillo y el 
occidental por Durango y Chihuahua. 

Si bien la amplitud territorial es importante, conviene distinguir 
los segmentos de esta espacialidad mercantil fiscalizada por el cuerpo 
consular. Por tanto, hay que tener en cuenta una doble perspectiva en 
el cobro de la averia: primero, estimar la recaudada en los puertos de 
entrada sobre mercancias que, con destino a distintos puntos del terri
torio del Consulado, eran gravadas antes de ingresar al espacio consu
lar; y, segundo, el cobro del derecho en centros de distribucion yex
pendio al interior del territorio consular. En ambos casos, los Iimites 
recaudatorios nos revelan un amplio espacio econ6mico referido al 
elemento integrador del Consulado que, para efectos analiticos, po
driamos dividir de acuerdo a su naturaleza economica en el esquema 
de organizaci6n del mercado (cuadro 2). 

Por otra parte, es importante recordar que la organizaci6n del es
pacio mercantil del Consulado se vio reforzada no solamente por la 
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fiscalizacion de las rutas de circulacion, como hemos explicado antes, 
sino tambien por la instalacion de diputaciones comerciales, que go
zaban die una amplia representacion ante el cuerpc consular. EHo sig
nifico, en un sentido institucional, la extension de las funciones judi
ciales atribuidas al cuerpo consular para la resolucionde controversias 
mercantiles, pero tambien un canal para las funciones de gestion, ne
gociacion y representacion de unamplio territorio." 

Finalmente, un aspecto a subrayar es la instalacion de agentes en
cargados de supervisar el cobro de averia y deslindar la competencia 
de derechos con otros cuerpos consulares, en particular en los puertos 
de entrada al reino. Desde luego que Veracruz fue el que goz6 de ma
yor importancia, por 10 menos hasta 1810; pero tambien se dispuso de 
agentes en otras entradas maritimas, como Acapulco y el propio San 
BIas, convirtiendose este ultimo en el principal fondeadero maritimo 
regional, una vez rota la comunicaci6n terrestre con el puerto jarocho 
a consecuencia de la inseguridad de los cargamentos en los caminos 
que acompafi6 a la guerra insurgente. 

3.	 La red de distribucien regional a larga distancia: la averia de 
1795-1796 

Como es sabido, por el puerto de Veracruz ingresaba el grueso del 
comercio ultramarino al reino." Desde alli se establecio un rigido 
control sobre las importaciones y se surtia al comercio interior, despa
chandose los cargamentos a la capital del reino y a otras plazas mas 
distantes. EI control institucional del trafico ejercido por los comer
ciantes mayoristas de la ciudad de Mexico, con el poderoso 
instrumento del Consulado, habia sido una constante hasta la adopcion 
del libre comercio y la ereccion de los nuevos consulados provinciales 
(Galvez 1996: 49-51 y 208-212). 

28	 Segun la real cedula, en su item X, se estableci6 como territorio judicial el de la 
Audiencia de Guadalajara y "para mayor comodidad de los Iitigantes tendra Di
putados en aquellos [sic] puertos y lugares de mas comercio, donde parezcan ne
cesarios, que conozcan con igual jurisdicci6n de los pleitos [sic] mercantiles en 
dichos puertos y lugares. [...] Los puertos y lugares donde convenga nombrar 
Diputados, .se sefialaran por el Comandante General a propuesta del Consulado, 
luego que se haya establecido: y se me dara cuenta de ello para su aprobaci6n"; 
Real cedula [...], f. 10-11, AGI, Guad. 526. 

29	 Veanse los trabajos de Souto Mantec6n (2000 y 200 I) y Garcia de Leon (en este 
volumen). 

Un primer resultado, evidente para todos los consulados del reino, 
fue la nueva situacion de compartir ]81 administracion de los derechos 
de averia con relacion a los distintos territorios de competencia, como 
hemos explicado antes. La administracion de este derecho supuso una 
nueva organizaci6n de la fiscalizacion de importaciones de acuerdo at 
nuevo esquema territorial de soberanias comerciales. De esta manera, 
el Consulado de comerciantes de Guadalajara establecio en los puertos 
de entrada, principalmente en el de Veracruz, administradores encar
gados de supervisar el despacho de cargamentos a su territorio, asi 
como de fiscalizar los envios de rnercancias 0 caudales que salian de 

30 este.

Dos aspectos son relevantes a los intereses del consulado y a la 
medicion del comercio interior de importaciones: primero, la efectiva 
graduacion del valor de los cargamentos para el cobro del medio por 
ciento que correspondia a las areas consulares y, segundo, la escrupu
losa distincion de los derroteros del comercio despachado desde el 
puerto hacia el territorio jurisdiccional del Consulado. Esta doble cua
lidad de los registros de la averia hace extraordinariamente relevante 
su asiento contable para conocer el esquema de distribucion interior de 
importaciones. 

Como hemos adelantado, el territorio jurisdiccional del Consulado 
comprendio practicamente el gran norte novohispano en un arco geo
grafico que iba desde la costa occidental del Mar del Sur en Colima, 
hasta la desembocadura del Panuco en el Barlovento. El arco interior 
cubria los contornos de la intendencia de Guadalajara, el cintur6n 
minero central de Zacatecas y San Luis Potosi, asi como el septentrion 
novohispano en sus vertientes interiores de Tierra Adentro y la costa 
occidental de la intendencia hasta las Californias. Como se apreciara, 
se trataba de un enorme territorio que combinaba una diversidad de 
rutas y mercados regionales, comprendidos todos en las fronteras ju
risdiccionales de la Audiencia de Guadalajara. 

Esta peculiaridad, sancionada en la real cedula de erecci6n del 
Consulado, Ie permitio a los comerciantes de Guadalajara tener un 

30	 De Veracruz, los informes venlan de la pluma de don Francisco Antonio de 
Agudo, administrador de la Real Hacienda en aquel puerto. Desde Tepic se glo
saba 10 que se comerciaba por San Blas, por mana de don Juan Manuel Siniaga, 
administrador de rentas unidas del partido. En Acapulco se comision6 a don Lo
renzo Liquidano. 
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amplio compute de la introduccion y circulacion interior de irnporta
ciones y productos americanos. ASH, tanto los registros de puertos y 
ciudades, como de haciendas de minas y campo, al igual que las fe
rias, quedaban asentados en la contabilidad fiscal del Consulado, toda 
vez que las mercancias que ingresaban a su territorio estaban obliga
das a cubrir el derecho mencionado, aun cuando provinieran de la 
ciudad de Mexico y hubieran satisfecho el derecho en los puertos de 
entrada. 

Gracias a estos registros, precisamente, hemos podido dibujar las 
trayectorias del trafico averiado en un vasto territorio y adelantar al
gunas hipotesis sobre el control del comercio de Guadalajara respecto 
a 10 que circulaba en este amplio espacio econ6mico. 

El examen detallado del primer ejercicio de fiscalizacion en favor 
del Consulado de Guadalajara, entre septiembre de 1795 y agosto de 
1796, arrojo un importante registro de la mano de don Manuel de las 
Heras, contador de ese Consulado en Veracruz: un compute sistemati
co de todos los despachos desde el puerto al territorio jurisdiccional 
del Consulado asi como de los envios a la peninsula provenientes de 
el.31 

Segun este Iibro de registro, se consignaron 708 partidas de las 
cuales 646 aludian a intemaciones y 62 correspond ian a exportacio
nes, 56 de estas ultimas en plata por cuenta de particulares y el resto 
en productos americanos, entre ellos bucaros de Tonala. EI valor total 
estimado, a partir del porcentaje del derecho, ascendi6 a mas de 
3 millones de pesos: 2,9 miIlones correspondientes a importaciones y 
160 mil pesos a exportaciones. 

De los despachos del puerto al vasto territorio consular, 604 guias 
se ampararon bajo la leyenda de "efectos", sumando mas de 2,9 mi
Hones de pesos. Eso significa que sobre e194% de los despachos care
cemos de detalles especificos sobre sus mercancias. Sin embargo, 
aunque constituya una referencia marginal, conviene anotar algunos 
datos sobre el tipo de comercio que se despachaba de Veracruz y pa
gaba averia, especialmente de vinos importados (de Rioja, Malaga 0 

Jerez), tabacos labrados 0 en polvo y una variedad de ropa, textiles, 

31 El cuaderno correspondiente a Veracruz se encuentra en las Cuentas generales 
que del primer afio de su establecimiento remite el Consulado de Guadalajara de 
Indias a Su Magestad pam su examen y aprobaci6n, AGI, Guad. 529. 

sombreros, seda, impresos y libros, metales no preciosos (cobre y 
acero) hasta vidrios y vasos de cristal, 

La importanda de la fuente radica, no obstante, en otras cualida
des informativas, a saber: Ia determinacion de valores de comercio y 
sus puntos de destino en el territorio consular, asi como la piramide de 
intereses involucrada en el trafico que partia de Veracruz. Lo mas 
relevante, para el analisis que nos proponemos realizar, esta precisa
mente en la geografia de la circulaci6n develada por esta contabilidad
consular." 

De esta manera, hemos podido establecer en el escrutinio de los 
despachos 84 destinos del comercio averiado en el territorio consular 
de Guadalajara, aunque carecemos de informacion precisa sobre cerca 
del 30% del valor de las remisiones, asentadas como "a varios desti
nos", pero que sin duda se dirigian al amplio territorio consular. Por 
otra parte, identificamos que 60 despachos a Espana se dirigian a Ca
diz como destino y otros dos a Sevilla y Santander. 

Lo mas relevante es, desde luego, la circulaci6n interior del reino: 
entre los principales destinos del comercio en derechura estaban, en 
ese orden de importancia, las ciudades mineras de Zacatecas, Sombre
rete, San Luis Potosi, Durango y Parral; asi como los reales mineros 
de Catorce, Bolanos, Guarisamey, Alamos, Rosario, Loreto y Avinito. 
La feria de San Juan de los Lagos fue, desde luego, uno de los desti
nos de la mayor importancia en el trafico a distancia. Ademas de Gua
dalajara, las principales consignaciones al mercado regional contem
plaron Aguascalientes, Tepic, Lagos, Etzatlan, La Barca y Sayula. 
Asimismo, se consignaron envlos a once haciendas de campo y, por 10
 
menos, a una veintena de reales de minas de menor importancia dis

persos en el territorio.
 

Por su parte, los embarques alcanzaron los destinos septentrionales 
de Saltillo y Chihuahua por el camino de Tierra Adentro, mientras que 
por la ruta meridional del Pacifico son de notar, por el valor de sus 
envios, los destinados a Tepic, Cuhacan, Sonora, Arizpe y Horcasitas. 

Aunque la diversidad de destinos nos muestra Ia amplitud del teji
do comercial surtido desde Veracruz, es notable la concentraci6n del 
valor en una veintena de plazas, ya que s610 en estas se destine en de

32 

Una apreciaci6n distinta, menos optimista, en eI trabajo de Souto Mantec6n 
(2001: 152-156). 

L 
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rechura mas del 60% del valor total del comercio averiado, que suma
das al 31% que representaron los despachos at varies destines, totali
zan mas de190% del valor total (vel' cuadro 4 y mapa 1). 

Como se desprende de la organizacion de los datos referidos, son 
las ciudades del norte minero enlazadas por el camino de Tierra Aden
tro las de mayor importancia c<?me centros de consumo y distribucion, 
ya que solo elIas concentraron un tercio del valor total averiado: Zaca
tecas (13,2%), Sombrerete (1,6%), Durango (5,0%), Saltillo (9,9%) y 
Chihuahua (3,0%). 

La feria de San Juan, como hemos anotado, fue el principal desti
no fuera del sistema urbano de comercio, mas aim si consideramos la 
brevedad de su mercadeo y las caracteristicas de la negociacion en 
regimen de ferias, 10cual explica el alto valor promedio de sus despa
chos, superiores a los 16 mil pesos." 

Por el contrario, en el caso de Guadalajara es manifiesto que fue la 
plaza con mayor trafico con el puerto, con 118 guias anuales, seguida 
de Zacatecas que llego a 81. Mientras que para Guadalajara el prorne
dio por despacho alcanzo los 1.200 pesos, en la ciudad minera cua
druplico su promedio, a 4.800 pesos por guia. La desigualdad de los 
valores promedio sugiere ciertas diferencias en la naturaleza del co
mercio: una mayor frecuencia e integracion en el de Guadalajara y un 
mayor valor en despachos episodicos hacia Zacatecas.i" 

Es preciso, no obstante, ordenar la diversidad de destinos de 
acuerdo a la propia organizacion del mercado interno novohispano y 
en atencion a nuestro esquema explicativo de la vinculacion de Gua
dalajara al mismo. De esta manera, una vez separadas las exportacio

33	 La feria anual se realizaba en la primera quincena de diciembre, con ocasi6n de la 
celebraci6n religiosa a la Virgen de la Concepci6n, en el pueblo de San Juan. Se
gun testific6 el visitador Menendez Valdez en 1793, durante la feria "[ ...] el con
curso de gentes pasa de 35.000 almas [poblaci6n superior a la capital de la inten
dencia] con la particularidad de que siendo ellugar muy corto [en] su poblaci6n 
y terreno, todos se colocan, pero con la mayor estrechez". El rnismo testigo, cal
cula el valor del comercio en mas de un mill6n de pesos (500 mil en efectivo Y 
700 mil al fiado), muy por encima de los valores asentados en la contabilidad fis
cal de la epoca (Menendez Valdez 1983 [1793]). 

34	 "Pero si el monopolio se debilit6, no se aboli6", sostiene Van Young (1989 
[1981]: 156-157), "y la mayoria de los comerciantes de Guadalajara segulan ne
gociando a traves de casas comerciales de la ciudad de Mexico, ya que no tenian 
ni las conexiones ni los medios necesarios para comerciar en forma directa con 
Espana". Nuestra impresion es otra, como se desprende los datos analizados. 

~I ;''\kn:adJo. elite e msutucion 

nes del traflco interne, la salida de plata no se hizo en abono de los 
cargamentos despachados sino por consignaciones a particulates, 10 
cual supone que esta correspondia a un circuito de transacciones dis
tinto al de las mercancias. 

Ademas, como ya 10 hemos sefialado, las rutas troncales del trafi
co interior fueron una inequivoca forma de organizacion del mercado 
en el septentrion novohispano. De esta manera, resulta evidente para 
el amplio territorio del Consulado distinguir dos derroteros fundamen
tales: el camino de Tierra Adentro, considerando las regiones mineras 
a su paso, y el trafico por el circuito transpacifico, dependiente del 
camino entre Guadalajara, Tepic y el puerto de San BIas. Ambas rutas, 
si bien de importancia variable, indican el trazado de las grandes ave
nidas septentrionales del mercado novohispano y por extension de su 
demanda territorial (Serrera 1992: 46-50). 

Adicionalmente, entre los mercados nucleares de mayor importan
cia figuran las capitales de territorios mineros, como Zacatecas, Du
rango y San Luis Potosi, pero tambien su entorno agricola y de abasto. 
Otra consideracion merecen los reales de minas que, aunque remotos, 
fueron centros de demanda que jalaron a los circuitos de circulacion, 
sobre todo en momentos de prosperidad. 

En el caso de la economia regional de Guadalajara, incluyendo a 
la feria de San Juan, hemos juzgado pertinente distinguir entre la de
manda urbana de la capital y de su entorno regional, de su hinterland 
comercial, para completar el cuadro del sistema de mercados que 
hemos tratado de mostrar." De esta forma, el circuito de los negocios 
regionales comprende tanto el abasto a la capital como el despacho en 
derechura de mercancias a otras localidades, como Tepic, Lagos, La 
Barca, Etzatlan, Sayula y Colima, que cumplian funciones distributi
vas en su entorno inmediato. 

Desde luego que hemos reconocido la importancia de la feria de 
San Juan, tanto para el trafico regional como para la distribucion a 
distancia, por ella es precise hacer notar el valor de los despachos 
dirigidos directamente de Veracruz para aquella celebracion, 

3S	 Una aproximaci6n a la feria de San Juan, desde la perspectiva de sus redes de 
aprovisionamiento y su impacto en la circulaci6n interior, puede verse en Gal
vez/Ibarra (1997: 581-616). 
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JEs asi, entonces, que la sistematizacion de los registros de destines 
colora importancia para nuestros propositos: la distribucion de valores 
por circuitos de circulacion, como se muestra enseguida, constituye S1Ul 

aspecto esencial, 
De esta manera, tres son los segmentos fundamentales de la distri

buci6n desde Veracruz, ya que en conjunto suman mas del 56% del 
valor averiado, a saber: el comereio septentrional por el camino de 
Tierra Adentro, el abasto de las minas del reino, en menor medida las 
regionales, as! como la feria de San Juan de los Lagos. 

Cada uno de estos circuitos tiene peculiaridades que es preciso re
conocer. De esta manera, la ruta septentrional al cruzar longitudinal
mente distintas regiones econ6micas combina el abasto de reales de 
minas, que responde basicamente a una demanda localizada y de alta 
liquidez, con la demanda de regiones de abasto a las minas, que expre
san el dinamismo econ6mico local, as! como centros urbanos en ex
pansi6n que suponen un variado y creciente consumo. Por tanto, resul
ta explicable que mas del 43% de las guias despachadas del puerto 
haya seguido este cauce, sumando casi 1,2 millones de pesos, que 
representaron e138% del valor averiado. 

En el caso especifico de la demanda minera, los 100 despachos di
rigidos a centros de minas reflejan esta importancia, en mayor medida: 
para las del reino ya que 91 de sus guias sumaron, practicamente, 
250 mil pesos. Ahora bien, en el caso de las remisiones a las minas 
regionales, II en total, se destaca que el importe promedio de los des
pachos rebas6 al de las minas novohispanas, probablemente debido al 
momento de prosperidad comercial que vivia la regi6n de Guadalajara 
y que tenia en sus minas un importante segmento de demanda. 

En un sentido semejante, aunque a una menor escala, el despacho 
de mercancias a las haciendas de campo nos muestra la fuerza de la 
demanda rural que se hace presente en los circuitos de circulaci6n: 
una quincena de despachos, a un promedio cercano a los 2 mil pesos, 
es una buena evidencia. Muy probablemente, su capacidad de consu
mo obedecio a sus ventas al entomo regional 0 al abasto de las capita
les del reino. 

Por ultimo, las condiciones de un episodio econ6mico como la fe
ria de San Juan anuda el conjunto de circuitos de circulaci6n interior, 
tanto regionales como de larga distancia, ratificando nuestra impresi6n 
sobre la enorme importancia del evento en la dinamica del mercado 
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regional e interne novohispano, Los valores de su trafico, en corres
pondencia, reflejan la escala de los intereses en juego: en pocos car
gamentos se concentraron mas de 237mB pesos en mercaderlas, SlJ

mando el promedio mas alto despachado por circuito de circulaci6n, 
esto es, 15 mil pesos por remisi6n. 

Finalmente, la innegable importancia de los despachos dirigidos a 
"varios destinos" nos obliga a hacer una acotaci6n particular ya que 
sumo casi un mill6n de pesos y represent6 un 30% del total negocia
do. En efecto, es probable que este trafico obedeci6, mas que a una 
consignaci6n entre particulares, al negocio de los grandes mayoristas 
veracrnzanos, quienes, a traves de sus propios viandantes, colocaban 
directamente sus mercancias, siguiendo rutas de distribuci6n de mer
cancias preestablecidas. Los personajes involucrados, asi como el 
caracter generico de sus despachos, nos hacen pensar en que se trataba 
de los mas poderosos comerciantes del puerto que, sin embargo, de
bian rendir el derecho a la corporaci6n de sus semejantes de Guadala
jara, en tanto penetraran en el territorio jurisdiccional de estos, 

Can independencia de este ultimo caso, los despachos de las mer
cancias averiadas nos permiten sostener la hip6tesis de que la circula
ci6n regional estaba inscrita en un tejido de circuitos de amplia longi
tud, convergente en sus plazas de abasto y divergente en sus rutas de 
distribuci6n. Asi como notamos la vinculaci6n entre el trafico vera
cruzano y el norte del reino, es posible postular que la circulaci6n 
regional de Guadalajara compartia nichos de mercado con el gran 
trazo del mercado novohispano: la feria de San Juan, por ejemplo, es 
la evidencia de mayor relevancia. Pero otro tanto merece el trafico al 
noroeste, siguiendo la ruta de Guadalajara, Tepic y el puerto de San 
Bias. 

4. A manera de conclusion 

La erecci6n de los nuevos consulados de comercio, resultado de la 
politica de comercio libre, supuso una transformaci6n profunda del 
arreglo institucional y econ6mico de los mercados coloniales hispa
noamericanos. EI declive del monopolio en la Carrera de Indias, que 
fractur6 definitivamente el poder de las corporaciones de Lima y ciu
dad de Mexico, propicio la diversificaci6n de los intereses involucra
dos en el comercio de importaci6n. En efecto, como resultado de la 
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prosperidad regional, 0 bien como respuesta a las nuevas condiciones 
institucionales desde Santiago de Chile hasta Guadalajara, entre K793 
y 1795, los consulados americanos recien fundados constituyeron una 
nueva identidad corporativa de los comerciantes que, en algunos ca
sos, se tradujo en un cambio profundo en el comercio interno de im
portaciones. En particular, para"la-Nueva Espana, la ereccion de los 
consulados de Veracruz y Guadalajara, vino a transformar el esquema 
organizativo del Mercado interno de importaciones y crear las condi
ciones institucionales para el desarrollo de nuevas elites comerciales, 
cobijadas en sus nuevas corporaciones. 

En casos como el de Guadalajara, la coyuntura de prosperidad 
econ6mica experimentada desde la decada de 1770, acompaftada de 
una dinamica espacial del mercado regional, gener6 circunstancias 
propicias para una nueva integraci6n econ6mica entre la regi6n y el 
dinamico mercado interno novohispano, particularmente en su dimen
si6n septentrional. La escala de los negocios creci6, y el papel de Gua
dalajara como centro distribuidor de productos importados aument6 
significativamente. 

Como no habia ocurrido antes, la elite comercial de Guadalajara 
cont6 con la oportunidad de dilatar el radio de sus negocios, incremen
tar su poder corporativo y disputar el control sobre territorios del co
mercio novohispano, tradicionalmente dominados por los almaceneros 
de la capital. En particular, el comercio septentrional se convirti6 en 
un campo de discordia: los mayoristas de la capital perdieron la exclu
sividad del trafico a distancia, gracias a los despachos directos desde 
Veracruz, y la intermediaci6n de ciudades comerciales y ferias regio
nales que diversificaron el intercambio, disminuyendo los costos de 
transacci6n a favor de las elites provinciales. 

Dos aspectos cobraron especial importancia en la nueva realidad 
institucional: primero, la fragmentaci6n territorial de la soberania de 
las comunidades de comerciantes y; segundo, el nuevo protagonismo 
de los actores corporativos en un contexto de crisis imperial. En este 
nuevo sistema de equilibrios y competencia, la cohesion colectiva de 
las comunidades comerciales fue un factor determinante en el poder 
de sus nuevas corporaciones. Es por ella que, pese a que estuvieron 
controladas por minorias de hombres notables imbricados en la red 
tradicional de poderes regionales, el papel de los consulados como 

actores colectivos 1110 carece de relevancia: Jl1l0 fueron instrumento die 
Ulna minorla SRJrlO herramientacolectiva en manes die una minoria, 

La autoridad corporativa descanso, en buena medida, en la capaci
dad institucional de transformar los costasde transaccion privados en 
institucionales, disminuyendo su peso en los negocios de comercian
tes agremiados. Especialmente, los costos derivados de cumplimiento 
de contratos, los de especificaci6n de derechos de propiedad y los 
derivados del propio mercado, como la fiscalizaci6n y la infraestructu
ra caminera. Pese a su caracter de corporaci6n de Antiguo Regimen, el 
consulado cumpli6 un significativo papel en el desarrollo del mercado 
disminuyendo los costos de transacei6n y generando condiciones insti
tucionales favorables a los intereses de la elite en el representada. 

En este contexto, el estudio de las transformaciones ocurridas en la 
organizaci6n del mercado interno de importaciones y la conformaci6n 
de actores institucionales nuevos asi como la gesti6n de estos intereses 
por las elites provinciales constituye una medida de la profundidad del 
cambio economico en el periodo colonial tardio. 

.L
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Cargo eensular Prior Consul Consi- Sindico TotaR 
liario Cargos 

Pro Ten Pro Ten Pro Ten Pro Ten 

Comerciante (periodo activo) 

Juan Jose Cambero*(1795-1816) 222 7 
Antonio Pacheco Calder6n* 
(1795-1818) 2 4 
Juan Manuel Caballero 
(1798-1818) 2 6 
Martin Gutierrez Fernandez" 
(1797-1818) 2 5 
Antonio Daens Caserta, 
bar6n de Santa Cruz (1796-1812) 4 
Jose Ventura Garcia Sancho 
(1805-1819) 2 5 
Gregorio G6mez de la Fuente 
(1797-1814) 4 
Francisco Cerro (1801-1820) 4 
Eugenio Moreno de Tejada* 
(1795-1803) 3 
Jose Monasterio" (1795-1802) 2 4 
Juan L6pez Portillo* (1795-1798) 2 
Angel Antonio Maz6n 
( 1796-1808) 2 4 
Manuel G6mez Vallejo* 
(1795-1820) 4 
Miguel Sanchez Leil.ero* 
(1797-1814) 2 4 
Francisco Venancio del Valle 
(1800-1818) 4 
Manuel del Valle (1799-1817) 4 
Joaquin G6mez del Corral 
( 1801-1820) 2 2 6 
Juan Francisco Corcuera 
(1804-1816) 2 4 
Manuel Garcia de Quevedo 
(1804-1820) 2 3 
Domingo Ibarrondo 
(1801-1817) 2 3 6 
Alfonso Sanchez Leil.ero 
(1797-1818) 2 2 3 
Manuel L6pez Cotilla" 
(1796-1810) 2 3 6 
Ventura Rubio Escudero" 
(1796-1805) 3 

"lel'.':h!O, elite e mstitucron 

C1llirgo cOll1ls\\llimll" If'!I'rrOi" COIi'iIS\\lli COll1lsrr §[lIlldlko Total 
liarie Cargos 

lPn'© TeIrn Pro Tell Pro 1!',,1I1l Pro Ten 
i~2aerciallte (pericdo activo) 
Matias Vergara (1800-1816) 1 1 1 3 
JoseZumelzu*(1795-1798) I I 2 
Vicente Partearroyo 
(1799-1805) I 1 1 3 
Ignacio de Estrada" 
(1795-1798) I 1 2 
Miguel Lefiero· (1799-1801) I 1 2 

Relaci6n Cargos de grupo/ 
Total 13/13 13/13 28/28 16127 37/83 23/797/13 3/13 111/268
 
Relativo Cargos de grupo/
 
Total 100% 100% 100% 59% 44% 29% 54% 23% 41%
 

(*) Firmante de la Junta General de Comercio de 1791, promotora de la fundaci6n del 
Consulado. 
Pro = Propietario 
Ten = Teniente 

Cuadro 2: Organizaci6n mercantil del territorio fiscal 
del Consulado de Guadalajara 

Territorio econ6mico Aduanas Intendencia 
Guadalajara y su Guadalajara, Colima, Sayula y Ahuacatlan Guadalajara 

hinterland 

Puertos maritimos	 Veracruz Veracruz 
Acapulco Mexico 
San Bias Guadalajara 

Camino de Tierra Adentro	 Aguascalientes y San Juan Guadalajara 
Durango, Chihuahua y Cieneguilla Durango 
Saltillo y Monclova Coahuila 

Minas Zacatecas, Fresnillo, Sierra de Pinos y Zacatecas 
Sombrerete 

Charcas San Luis 
Potosi 

Bolafios Guadalajara 
Cosala, Real de Sinaloa, Alamos y Arizpe 

San Antonio de la Huerta 
Costa del Pacifico Tepic y San Bias Guadalajara 

Culiacan, Rosario, Arizpe y San Miguel Arizpe 
Horcasitas 

Fuente: AGI, Guad. 529-531. 
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Aguascalientes, Bolanosy Sayula 
Zacatecasy Sombrerete 
Durangoy Chihuahua 
Tepic 
Saltillo 
Real del Rosario 
SantiagoPapasquiaro 
San Juan de los Lagos 
Colima 
Arizpe 

llll1l¢eIlllClell!lcilll 

Guadalajara 
Zacatecas 
Durango 
Guadalajara 

. Coahuila 
Arizpe 
Arizpe 
Guadalajara 
Guadalajara 
Arizpe 

Feeha idle ia i!'is~rm:lt:i6i11-
14 dejunio de 1796 
lOde septiembre de 1797 
20 dejunio de 1797 
14 de febrerode 1801 

15 de octubrede 1807 
1809 
1814 

Fuente: Villasenor(1970: 150-151)y Ramirez Flores(1976: 87-92). 

Cuadro 4: Despachos desde Veracruz al territorio consular 
de Guadalajara, 1795-1796 

Destinos 
Variosdestinosno especificados 
Zacatecas 
Saltillo 
Feria de San Juan 
Durango 
Guadalajara 
Real del Catorce 
Chihuahua 
Matehuala 
Sombrerete 
SanLuis Potosi 
Aguascalientes 
Bolanos 
Real de Guarisamey 
Real del Avinito 
Tepic 
Real de Alamos 
Parral 
Sonora 
Real de Loreto 
Lagos 
Etzatb\n 
Otros destinosespecificados 
Suma 

Guias 
13 
81 
28 
14 
48 

116 
32 
19 
14 
25 
27 
35 
8 
5 
6 
7 
7 
4 
3 
1 
4 
6 

143 
503 

Valores $ 
922.146 
391.994 
293.721 
235.526 
149.377 
139.486 
110.494 
89.127 
81.118 
47.740 
41.238 
37.141 
28.673 
27.575 
27.359 
25.183 
24.027 
23.340 
17.806 
15.729 
14.200 
10.298 

215.317 
2.753.298 

Fuente: AGI,Guad. 529, Libro de averia, 1795-1796. 
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Circuitos Guias % Valores $ 0/" Promedio $ 

TierraAdentro 310 48,0 1.198.029 40,3 3.847 
Minasnovohispanas 
Feria de San Juan 

91 
15 

14,0 
2,3 

249.891 
237.371 

8,4 
8,0 

2.746 
15.825 

Guadalajara 
Hinterlandregional 
Haciendas de campo 
Minasregionales 
Transpacfficos 
Novohispano 
Varios destinos 

115 
52 
15 
9 

10 
6 

13 

17,8 
8,0 
2,3 
1,4 
1,5 
1,0 
2,0 

138.849 
85.077 
29.024 
28.911 
28.896 
13.410 

922.146 

4,6 
2,8 
1,0 
0,9 
0,9 
0,4 

31,0 

1.207 
1.636 
1.935 
3.212 
2.890 
2.235 

70.934 
Sin dato 10 1,5 37.011 1,2 3.701 

Suma 646 100,0 2.968.615 100,0 

Fuente: AGl, Guad. 529, Librode averia, 1795-1796. 

% 
31,0 
13,2 
9,9 
7,9 
5,0 
4,7 
3,7 
3,0 
2,7 
1,6 
1,4 
1,3 
1,0 
0,9 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
7,5 

100,0 

Acumulado 

44,2 
54,1 
62,0 
67,0 
71,7 
75,4 
78,4 
81,1 
82,7 
84,1 
85,4 
86,4 
87,3 
88,2 
89,0 
89,8 
90,6 
91,2 
91,7 
92,1 
92,4 

100,0 
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Los doce primeros aDOS de la Junta Economica y de 
Gobierno del Real Consulado de La Habana 

En La Habana, el viernes lOde abril de 1795, se sentaron catorce crio
llos alrededor de una mesa presidida por el capitan. general de la isla 
de Cuba. Con este acto se dio inicio a la primera sesi6n de la Junta 
Economica y de Gobierno del Real Consulado; el cual se hallaba 
compuesto tanto por este grupo como por un Tribunal de Comercio, 
destinado a reglamentar las relaciones comerciales. Las siguientes 
paginas se ocuparan de la Junta, sin restar importancia al Tribunal, 
debido a que los pocos miembros de este eran provenientes de aquella, 
y sobre todo porque el rey Ie confi6 objetivos de mayor alcance, tales 
como el fomento de la agricultura y del comercio, asi como de la isla 
en general; siendo precisamente estos objetivos los que llevaron a 
denominarla mas comunmente como Junta de Fomento. La fundaci6n 
del Consulado de La Habana se incorpor6 a un vasto plan de reformas 
comerciales del imperio espafiol, impulsado por la Corona a partir de 
1778. Le precedieron por algunos meses solamente el Consulado de 
Caracas y el de Buenos Aires, y muy poco despues se erigieron los de 
Veracruz, Guadalajara, Cartagena y Montevideo. 

La originalidad del Consulado de La Habana consistia en que, 
desde el inicio, el fomento esperado se debia al cultivo a gran escala 
de la cafia de azucar que rendia mucho dinero. En cierto modo, fue 
esta planta la que presidi6 la creaci6n de aquella instituci6n. Su pro
ducci6n en Cuba es antigua, pero no cobr6 importancia sino hasta las 
reformas economicas desarrolladas a partir de 1763-1765, cuando al 
final de la guerra de los Siete Afios Inglaterra devolvio el dominio de 
La Habana a Espana. La independencia de los Estados Unidos en 1776 
transformo el juego econ6mico en el Caribe, 10 que permitio incre
mentar aun mas la produccion de cafia, Sin embargo, el inicio de la 
decada de 1790 marco una etapa decisiva por la repentina aparicion de 
un mercado mundial del aziicar a conquistar, en la que Espafia se en
contraba en la mejor posicion. A ella contribuyo el hecho de que las 
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plantaciones die Ia isla de Haiti, que em basta 1791 ell primer productor 
mundial die azucar, habian desaparecido en algunas semanas por los 
incendios provocados por los esclavos sublevados, JEn estas circuns
tancias, todo el Mundo sabia que el precio del azucar iba a aumentar 
mucho. 

Otro elemento determinante para la creacion de la Junta fue la 
existencia en La Habana de una oligarquia de hacendados, constituida 
desde hacia tiempo, capaz de desempeflar la funcion directiva de este 
organismo. Esta oligarquia ya era poderosa en La Habana: politica
mente, por su control del Cabildo, y fmancieramente, por los benefi
cios extraordinarios generados por el azucar. A esta elite, que ya se 
llamaba sacarocracia, hay que sumar un grupo de comerciantes enri
quecidos por la importaci6n de esclavos y de todos los productos ne
cesarios en una isla donde las producciones eran cada vez mas espe
cializadas, asi como por la exportacion de azucar 0 cafe. Hay que en
tender a estas elites en un sentido familiar mas que individual. Algu
nas familias descendian de los primeros conquistadores de la isla, 
tenian algunas veces titulos de Castilla, y todas estaban integradas en 
redes de solidaridad americanas y transatlanticas. El rey eligio dentro 
de esta oligarquia a las familias que queria que integraran la primera 
composicion de la Junta. Son elIas las que propusieron la creacion de 
esta institucion, con un objetivo sencillo: hacer dinero para ellos y 
para la Monarquia. Era un deseo compatible con los prop6sitos de la 
Corona. El gran crecimiento economico y el fomento de la colonia 
debian significar ingresos importantes a la metropoli, ademas de atar 
mas estrechamente a los dos territorios. De momento, con el Consula
do se iniciaron nuevas relaciones entre los poderosos habaneros y la 
Corona espanola. 

Las lineas que siguen tratan de aportar algunas respuestas a la si
guiente pregunta: i.Que papel desempefio la Junta Economica y de 
Gobiemo del Real Consulado en la relacion entre la oligarquia y la 
administraci6n real entre 1795 y 1807? Para entender las negociacio
nes entre las elites y la Corona nos centraremos en dos puntos de re
flexion. El primero trata del poder del Consulado, el que le confirio el 
rey y el que asimismo podia provenir de la oligarquia que 10 compo
nia, En el segundo analizaremos las negociaciones entre la Junta Eco
nomica y de Gobiemo y el rey 0 sus representantes. Esto nos permitira 
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ver cuales eran los asuntos pendientes, con que fuerzas contaba cada 
uno, y cuales fueron los logros para las dlos partes. 

La razon que incita a privilegiar el estudio de estos doce primeros 
afios viene esencialmente de un problema de fuentes. La reflexion 
elaborada aqui proviene en gran parte del examen de algunos legajos 
de los archivos del Real Consulado de La Habana y particularmente 
de las aetas de las sesiones de dicha institucion.' Se cubren asi todos 
los afios de vida del Consulado menos el periodo que va de junio de 
1807 hasta abril de 1812, por haber desaparecido los libros. Por otro 
lado, los primeros afios, marcados por el entusiasmo de los inicios, 
siempre se han visto como parte de un periodo de cambios decisivos 
en la historia de Cuba, por 10 que han merecido un estudio particular 
que nos indujo a detenemos en 1807. Algunos documentos conserva
dos en otros depositos cubanos, como el Archivo de la Oficina del 
Historiador de la ciudad de La Habana, el Instituto de Historia y Lin
gtiistica, y tambien en el Archivo General de Indias de Sevilla, tratan 
de complementar a estas fuentes principales. 

1. La aparici6n de una pieza maestra en el ajedrez politico 

Francisco de Arango y Parrefio desempefio hasta su muerte en 1837 
un papel determinante en todas las relaciones entre la colonia y la 
metropoli. Negocio en Madrid, como apoderado de la ciudad de La 
Habana, los articulos de la Junta con el secretario de Estado, Diego 
Maria de Gardoqui y Arrequibar.' quien redact6 la cedula de forma
cion, La figura de Francisco de Arango y Parreiio es bien conocida; 
proveniente de una de las mas antiguas y poderosas familias de La 
Habana -por ejemplo, su abuelo fue director de la Compaiila de Taba
cos- fue abogado y muy tempranamente habria de poner sus eminen
tes talentos retoricos al servicio de la oligarquia de hacendados haba
neros. Su Discurso sobre la agricultura de la Habana y medios de 

Los ejemplos mostrados aqui provienen de los Libros de aetas de sesiones de la 
Junta de Gobiemo, eonservados en el Arehivo Nacional de Cuba en La Habana. 
Para saber a que libro precisamente se refieren, ponemos aqui las refereneias 
exactas, y las feehas que eubre cada libro: libro 161:abrill795 ajulio 1796; libro 
162: agosto 1796 a noviembre 1797; libro 163: dieiembre 1797 ajulio 1799; libro 
164: agosto 1799 a dieiembre 1801; libra 165: enero 1802 a junio 1803; libro 
166: julio 1803 ajunio 1805; libro 167:julio 1805 a mayo 1807.
 
ANC, Real Consulado y Junta de Fomento, leg. I, expo l.
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fomentarla, publicado en 1792,3fue ell vibrante alegato que indujo a la 
Monarquia a fundar el consulado. 

Hubo anterionnente dos intentos de promover un consul ado en La 
Habana. EI primero, en 1783, fue promovido por el cuerpo de comer
ciantes de La Habana (Arregui 1983). EI segundo tuvo lugar en 1787, 
cuando el Cabildo quiso hacer un consulado "a imitacion del de San
tander" (Tomero Tinajero 1996). Quizas los dos intentos fracasaron 
porque provinieron de categorias sociaies entonces opuestas, que no 
reunian la fuerza necesaria para lograrlo, 

Mucho poder, pero contra/ado 

El reglamento intem04 del Consulado se inspire de cierta forma en el 
del Consulado de Bilbao. La composicion era clasica: un prior, dos 
consules, nueve consejeros y un sindico, haciendo un total de trece 
cargos electivos; sumaban de hecho veintiseis personas ya que cada 
cargo tenia un propietario y su teniente. Todas estas personas tenian 
derecho de proponer proyectos y debian votar a favor 0 en contra de 
las proposiciones. Las plazas se repartian por igual entre hacendados y 
comerciantes. A este grupo hay que afiadir un tesorero, un secretario, 
un contador y un escribano, y tambien el personal auxiliar. 

Como en cada asociacion ya existente en la isla, la autoridad su
prema estaba confiada al capitan general, quien era su presidente nato, 
y salvo el intendente 0 sus tenientes respectivos, ningun otro alto fun
cionario tenia el derecho de presidir la Junta. Las demas asociaciones 
o instituciones debian prestarie asistencia en caso de que 10pidiera. En 
las ciudades de Puerto Principe, Trinidad, Santo Espiritu, Villa Clara, 
San Juan de los Remedios, Matanzas, Santiago de las Vegas, Santiago 
de Cuba, Bayamo y Baracoa, el Consulado estaba presente a traves de 
diputaciones. Tambien la jurisdiccion del Consulado abarcaba toda la 
isla. La Junta contaba con importantes medios para realizar su tarea. 
El primero de los cuales era la delegacion por el rey del derecho de 
averia. Este impuesto correspondia al 0,5% del valor de cada mercan
cia importada 0 exportada por cada puerto de la isla. La segunda fuen
te de ingresos estaba constituida por todas las multas fijadas por el 
nuevo Tribunal de Comercio, mas las del ya existente Tribunal de 

Fue reeditado en Arango y Parreiio (1952, I: 114-162).
 
ANC, Real Consulado y Junta de Fomento, leg. I, niim. 1.
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Alzadas. Se integraba esta Junta mediante una eleccion, que de facto 
era una cooptacion. Para postular, el reglamento irnponia III los preten
dientes gozar de una buena reputacion, poseer una buena fortuna, te~ 

ner competencias probadas en materia de agricultura 0 de comercio; 
dejando en manos de los que ya eran miembros la decision de quienes 
llenaban estos requisitos. 

Por otra parte, la Monarquia preferia tomar medidas para que no 
se votaran decisiones en contra de sus intereses, mas que tener que 
suspenderlas despues, Existia un eficaz control del organismo, funda
do tanto en una limitacion escrita de los poderes como en un control 
de los miembros. El poder estaba limitado en el tiempo, dado que los 
trece cargos de decision eran bienales. Como en otras instituciones 
existentes, las elecciones debian ser avaladas por el rey. No estaba 
pennitido que hubiera candidatos, y un doble sorteo detenninaba tanto 
a los electores como a los elegidos. Era logico que en tal sistema 
hubiera gente elegida en contra de su voluntad. Estaba prohibido re
chazar la eleccion. Tampoco se podia reunir la Junta si no habia un 
minimo de seis personas. Por fin, una excepcion fue hecha para el fiel 
Francisco de Arango: el rey Ie confio el puesto clave de sindico por un 
tiempo que dependia de su real voluntad, asignandole 3.300 pesos 
mensuales y nombrandolo oidor honorario de la Audiencia de Santo 
Domingo. Hay que notar que a diferencia por ejemplo del Consulado 
de Caracas, donde el prior y los consules recibian algunos emolumen
tos (Arregui 1981), en el de La Habana, ninguno de los vocales perci
bio salario. Este arsenal de disposiciones estaba destinado a impedir 
que un grupo demasiado pequefio se apoderara de la institucion, 

Aunque no se ganaba sueldo siendo vocal del Consulado de La 
Habana, para suscitar fidelidades y un trabajo bien hecho, la Monar
quia atraia con reales recompensas, tal y como 10dice el parrafo 21: 

Y los que den mayores pruebas de arnor a mi servicio, y a la felicidad de 
mis vasallos [...], y dexen sefialado su tiempo con algun beneficia parti
cular de la agricultura, y del comercio, me hallaran siempre dispuesto a 
premiarlos, y condecorarlos, segun su merito y circunstancias. Para 10 
cual encargo al capitan general este siempre atento a 10 que hagan y tra
bajen por la causa publica cada uno en su tiempo: y que cumplido este 
me informe de ello de oficio, y con reserva, oyendo antes la calificacion 
del sfndico. 

Es sabido que el Antiguo Regimen daba espacio a distinciones 
honorificas y tambien que el servicio del Estado obedecia a reglas de 



176 Dominique Goncalves Los doce pnmeros anos de la Junta Fconomica 177 

---_._---_. --- --
reclutamiento y de promocion muy particulares, Entonces, lograr pri
mero ser miembro de la Junta, y segundo distinguirse por la eficacia 
del trabajo, permitia el acceso 11 honores o podia favorecer carreras 
ajenas all consulado; 10 cual, con el tiempo, podia traer mucho dinero. 
La novedad del Consulado de La Habana residia en el hecho de que 
ahora los comerciantestendrian Una institucionque podria prerniarlos, 
dado que el Cabildo estaba casi totalrnente controlado por los hacen
dados. 

Una pieza maniobrada por una oligarquia 

La historiografia ha mostrado en que medida el estudio de las redes 
perrnite entender el funcionamiento de las instituciones (Castellanol 
Dedieu 1998).El Consulado de La Habana no escapa a la regIa. 

Presentamos a continuacion la lista de la primera composicion de 
la Junta de Fomento, tal como fue confeccionada en Madrid despues 
de algunas reflexiones, entre las cuales las sugerencias de Francisco 
de Arango y Parrefio fueron deterrninantes(Arregui 1983). 

Cuadro 1: Composlcion de la primera 
Junta de Gobierno del Real Consulado, 1795-1797 

Cargo Titular Teniente 
Prior (h) Conde de Casa Montalvo Marques delReal Socorro 
Consul l (c) Juan Tomas de Jauregui Manuel Jose Torrontegui 
C6nsul2 (c) Lorenzo deQuintana Juan Francisco deOliden 
1° Consejero (h) Marques Real Socorro Jose Cipriano de la Luz 
2° Consejero (h) Marques de Villalta Jose Ricardo O'Farrill y 

Herrera 
3° Consejero (c) Juan Bautista Lanz Pedro Martin de Alguer 
4° Consejero (c) Pedro Juan de Erice Mariano Carbo 
5° Consejero (h) Marques deCasa Pefialver Pedro Regalado de Pedroso 
6° Consejero (h) Marques de Arcos Miguel deCardenas y Santa 

Cruz 
7° Consejero (c) Manuel deQuintanilla" Pablo Boloix 
8° Consejero (c) Antonio de Arregui Bernabe Martinez de Pinillos 

Esta persona nunca tom6 posesi6n de su cargo, por haber fallecido antes de la 
primera sesi6n. Fue reemplazada por Pablo Boloix, su teniente. 

Cargo 'JI'ntunfilllll' Teniente 

9° Consejero (h) Nicolas Calvo dle la Agustin dle Ibarra 
Puerta y O'FarriH 

Slndico (h) 0 (c) Francisco deArango y Antonio de Robredo 
Parreiio 

Secretario Antonio delValle Hernandez 
Contador Ram6n deArango y Parreiio 
Tesorero Rafael deAnnas 
Escribano Santiago de Arandia 

(h) indica que el cargo debia ser ocupado por un hacendado y (c), por un comerciante. 

Se pueden dar algunos detalles sobre las personas aqui menciona
das y sus familias, y mas sobre las familias de hacendados que sobre 
las de comerciantes; ciertamente los terratenientes accedieron a una 
nobleza -0 pudieron probar su pertenencia a la misma-, la que consi
guientemente incito a la produccion de trabajos genealogicos. Las 
personas 0 las familias que la Corona quiso distinguir fueron electas 
de entre las que tenian un fuerte capital de tierras 0 financiero, dupli
candose por un fuerte capital de relaciones. Esta era una de las condi
ciones necesarias para el funcionamiento de la institucion, Estas fami
lias habian probado que dominaban perfectamente los asuntos de plan
tacion 0 de comercio mediante la posesi6n de grandes ingenios 0 

grandes almacenes; y su influencia debia dar mas fuerza a las decisio
nes tomadas. No es posible hablar aqui de todo el haber patrimonial de 
las familias, ni reconstituir las redes de sus negocios, pero es impres
cindible dar algunos datos biograficos, 

Empezamos por los hacendados: el prior, el conde de Casa Mon
talvo, era hijo del primer conde de Macuriges, antiguo intendente de 
Marina de La Habana, que se distinguio por su accion heroica en la 
toma de La Habana por los ingleses en 1762. El conde de Casa Mon
talvo era en 1794 brigadier, asi como caballero de la Orden de Santia
go, y tenia los honores de gentilhombre de Camara. El teniente de 
prior (y tambien consejero) ostentaba el titulo de marques del Real 
Socorro por los irnportantes servicios dados a la Monarquia. El titulo 
de marques de Villalta fue dado en 1668, y era uno de los mas anti
guos ostentado en Cuba; ya se puede imaginar todo el honor que reca
ia sobre su propietario, Jose Luis de Herrera y Chacon. El marques de 
Casa Pefialver provenia de una de las familias mas poderosas y ambi
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ciosas, dado que su padre habia aceptado secundar en la administra
cion de la isla all almirante ingles que ocupo militarmente La Habana. 
La reconciliacion dell marques COIrn la Monarquia fue oficializada por 
la concesion de este titulo en 1790. Pedro Regalado de Pedroso y Za
yas, pertenecia a la que seguramente era la mas antigua familia de La 
Habana, lIegada a finales del siglo XVI. El segundo marques de Arcos 
se lIamaba Jose de Pefialver y Navarrete, y por 10 tanto fonnaba parte 
del poderoso clan de los Pefialver. Su teniente, el coronel Miguel de 
Cardenas y Santa Cruz, era el hijo del primer marques de Cardenas de 
Montehennoso; tambien este debia su titulo a su actitud frente al inva
sor ingles, Nicolas Calvo de la Puerta y O'Farrill era el hijo del primer 
conde de Buenavista. 

Ya hemos visto por que Francisco de Arango y Parrefio fue electo. 
La mencion de estos apellidos, que encontramos en un orden diferente 
en muchos personajes, supone parentescos. Sobre este tema igualmen
te la investigacion genealogica da informaciones preciosas. En el caso 
de los hacendados, el grado de parentesco era cercano. Generalmente 
eran primos, suegro y yerno, a veces hennanos, como se observa entre 
los Arango y Parrefio. Tambien el marques de Arcos era primo her
mana del marques de Casa Pefialver, quien era el suegro de Miguel de 
Cardenas Santa y Cruz. El marques de Villalta era primo hermano de 
Jose Ricardo O'Farrill y Herrera, primo tambien del conde de Casa 
Montalvo, y primo politico de Pedro Regalado de Pedroso. 

Detengamonos ahora en los comerciantes. El primer consul, Juan 
Tomas de Jauregui, era el cufiado de Agustin Jauregui Aldecoa, virrey 
del Peru. El segundo consul, Lorenzo de Quintana, era apoderado del 
Ayuntamiento de Cadiz en La Habana6 y comerciaba con La Florida. 
Pedro Juan de Erice era uno de los mas grandes comerciantes de La 
Habana. El caso del comerciante Bernabe Martinez de Pinillos es bien 
conocido: llegado a Cuba en la decada de 1770 habia fundado una 
casa de comercio, empezando por traficar de todo," para convertirse 
con el tiempo en uno de los mas grandes negreros de la plaza. Es la
mentable que la documentacion no permita conocer los lazos de pa
rentesco de los comerciantes. Sin embargo existian entre ellos lazos 

ANC, Protocolos Notariales, Escribania de Salinas, leg. 861, expo 10.395;
 
leg. 863, expo 10.433; y leg. 866, expo 10.495. Esta referencia y la siguiente fue

ron facilitadas al autor por Manuel Barcia Paz.
 
ANC, Protocolos Notariales, Protocolo de Hacienda 1786-1790, f. 59r y f. 353r.
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de naturaleza comercial. En efecto, la mayoria de las personas citadas 
aqui formaban parte de la Compafiia gaditana de negros, 

En suma, el Consulado era basicamente un asunto de familia y lo 
seguiria siendo durante mucho tiempo, dado que el modelo de elec
ci6n estaba fundado en la cooptacion, Miremos por ejemplo la compo
sici6n del Consulado enjunio de 1803,0 sea siete elecciones despues 
de la composici6n de la primera Junta 

Cuadro 2: Composiclon de la 
Junta de Fomento del Real Consulado dell 0 de junio de 1803 

Cargo Titular Teniente 

Prior (h) Marques de Casa Penalver Conde de Zaldivar 

C6nsull (c) Francisco de Santa Cruz Bonifacio Gonzalez Larri
naga 

C6nsu12 (c) Jose Antonio de Arregui Juan Jose de Yguarran 

1° Consejero (h) Marques de Cardenas de Pedro Regalado de Pedroso 
Montehermoso 

2° Consejero (h) Domingo de Herrera Rafael Montalvo 

3° Consejero (c) Juan de Santa Marfa Joaquin Perez de Urria 

4° Consejero (c) Tomas de la Cruz Munoz Juan de Cavo 

5° Consejero (h) Francisco de Montalvo Rafael O'Farrill 

6° Consejero (h) Jose Marfa Escobar Dr. Antonio Morej6n y Gato 

7° Consejero (c) Enrique Amorrosta Pablo Serra 

8° Consejero (c) Felipe Fernandez de Silva Pedro de la Cuesta Manzanal 

9° Consejero (h) Miguel de Herrera Pedroso Jose Echegoyen 

Sindico (h) 0 (c) Francisco de Arango y Andres de Jauregui 
Parrefio 

Secretario Antonio del Valle Hernan
dez 

Contador Ciriaco de Arango 
Tesorero Jose Rafael de Armas 

(h) indica que el cargo debia ser ocupado por un hacendado y (c), por un comerciante. 

Puestas las razones ya mencionadas, nos ocuparemos aqui unica
mente de los hacendados. Nos encontramos inmediatamente con ape
llidos conocidos: Pefialver, Cardenas, Pedroso, Herrera, Montalvo, 
O'Farri11. El segundo marques de Cardenas de Montehermoso, suce
dio a su hermano Gabriel Maria Cardenas de Santa Cruz, fallecido en 

IJ__ 
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1801. Parece solamente haber un nombre nuevo, ell dell conde de Zal
divar de la Real Fidelidad: ell cufiado dell prior, marques die Pefialver. 

Sin embargo, mas tarde ll10S encontramos con nuevos apellidos, JEll1 

junio de 1805 es elegido conciliario Jose Fuertes, sobre quien las fuen
tes no dicen nada, y se puede afirmar que no tiene ningun lazo matri
monial con la oligarquia, Su apellido se propuso, resultando el mas 
votado y teniendo ademas la suerte de ser sorteado. Su teniente fue el 
doctor Morej6n y Gato, quien recibio mas votos que las familias Car
denas y Herrera juntas; fue profesor de Universidad y es ahora cono
cido por haber publicado una obra sobre el azucar, Se puede suponer 
que una probable concertacion entre los hacendados permitio la entra
da a este organismo de personas que, por su prestigio, su poder y su 
influencia, podian contribuir al exito de todos. 

La composici6n de la Junta en 1806 contiene cuatro veces el nom
bre de Pedroso, y los lazos familiares entre los personajes son muy 
cercanos. Esto no significa que esta familia hubiera sido la mas pode
rosa de todas, sino que fue la mas afortunada. En la propuesta para 
elegir un consejero, Ignacio Pedroso y Barreto obtuvo cuatro votos, 
quedando en tercera posicion, ex aequo con el conde de O'Reilly; 
detras se ubicaron Ignacio de Herrera con cinco votos, y Andres Jau
regui, con nueve. Los nombres de los cuatro elegidos fueron puestos 
en una urna, saliendo electo Pedroso y Barreto. En este mismo escru
tinio, para una plaza de consejero, Andres Jauregui supero por un voto 
a Francisco Javier de Pedroso y, en el segundo sorteo, nuevamente la 
suerte se incline a favor de los Pedroso. 

Evocando a los Jauregui hay que subrayar una cosa: el apellido, 
clasificado antes entre los comerciantes, 10 seria entonces entre los 
hacendados. Andres de Jauregui y Arrostegui era hijo de Juan Tomas 
Jauregui y Mayora, el primer consul ya mencionado. Se puede supo
ner que los Jauregui realizaron el suefio de todo gran comerciante del 
Antiguo Regimen: hacer fortuna en el negocio para invertir en fincas. 
Aunque no generaba tanto dinero como los negocios, el prestigio con
ferido por la posesion de muchas hectareas no tenia precio. La consa
gracion del cambio de "clase" se expres6 cuando Andres Jauregui a 
los cincuenta y seis afios se caso con una Arrostegui y Herrera. Esto es 
un caso unico en el periodo estudiado. En efecto, se puede hablar de 
dos lineas, la de los hacendados y la de los comerciantes, que no se 
mezclan. 
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Merece una especial mencion ell caso de la familia Arango. Su 
principal representante, francisco, mantuvo ell puesto dave por 1I.llll1 

periodo amplio y cuya permanencia dependia unicamente de la Mo
narquia, con la cual se presume estaba en los mejores terminos. Su 
hermano Ramon era el contador: manejaba los fondos y era inamovi
ble. Cuando muere en 1798, otro hermano, Ciriaco, fue quien Ie suce
dio, siendo electo por unanimidad. Ningun otro Arango quiso una 
plaza de prior 0 de consejero, parece que la estrategia de la familia 
Arango consistio en no mezclarse en eventuales rivalidades. 

Por 10 tanto, la apertura del Consulado a hacendados no relaciona
dos directamente con familias tradicionales existi6, pero fue muy rara. 
En 1806 despues de once afios de ejercicio, solamente cuatro de estos 
personajes son consejeros, pero ninguno prior. Hay una reparticion 
mas 0 menos concertada de las plazas en el sene de cada clase, ate
nuada por la parte de suerte introducida en cada eleccion. Una de las 
ventajas de este sistema, en el cual el numero de plazas es definido y 
equitativo entre hacendados y comerciantes, es que incita a una buena 

annonia en el grupo constituido. 

Un buen entendimiento colectivo 
La separacion de lineas matrimoniales entre hacendados y comercian
tes no implica una separacion economica. La distincion entre dos cla
ses -es el termino usado en la epoca- entre hacendados y comercian
tes, tal como 10 hizo la Monarquia, es bastante artificial. Francisco de 
Arango y Parrefio dijo, el 4 de junio de 1804, que "estaban las dos 
clases tan unidas en los intereses generales de la Ysla que apenas se 
contaba comerciante distinguido en el pueblo que no fuese at mismo 
tiempo poseedor de uno 0 mas Yngenios". En efecto, los intereses de 
hacendados y comerciantes eran los mismos: si los hacendados produ
cian mucho azucar, tabaco 0 cafe, los comerciantes ganaban exportan
dolos e importando todo 10 necesario para su cultivo. Esta comunidad 
de intereses hacia reinar la mejor armonia a pesar de la separacion en 
clanes de los dos grupos: el buen entendimiento favorecio los nego
cios. La lectura de las aetas de las sesiones muestra pocos puntos de 
desacuerdo y aun menos disputas entre los dos grupos, La casi totali
dad de las resoluciones fueron adoptadas por unanimidad. 
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Las aetas de las sesiones del Consulado son poco explicitas sobre 
las actividades de los comerciantes y menos aiin sobre las de los 
hacendados; pew confirman 121 buena colaboracion que caracterizaba 
las relaciones entre ellos, Por ejemplo, en abril de 1798, Nicolas Calvo 
de la Puerta y O'Farrill, estaba tan orgulloso de su ingenio Nueva 
Holanda, de concepcion ultramoderna, que invito oficialmente a todos 
los miembros del Consulado a visitarlo. Tambien se hablaba de mane
ra abierta de una nueva especie de caiia que parecia dar mas rendi
mientos, la de Otahiti. El Consulado era tan abierto que comunicaba 
por la prensa las noticias que pod ian favorecer la agricultura. Asi, 
cuando en 1802 son recibidas dos arrobas de aiiil de Guatemala, se 
publico un anuncio ofreciendolas a quien se interesara en cultivarlo. 
No se puede hablar de competencia econ6mica dentro de la oligarquia, 
sino de colaboracion. 

Para lograr esta colaboracion, el trabajo era logicamente repartido 
entre los consejeros segun las competencias reconocidas 0 supuestas, 
primero, de cada una de las clases, y despues de los individuos. Por 10 
tanto, toea a los hacendados el estudio de las mejoras agricolas y a los 
comerciantes la resolucion de los problemas economicos. Durante 
cierto tiempo Jose Ricardo O'Farril era el experto tecnico del Consu
lado y estuvo encargado de redactar los informes sobre todas las nue
vas maquinas presentadas como susceptibles de mejorar la produc
cion. Y fueron los comerciantes Manuel Gonzalez de Villarroel y 
Francisco Hernandez, los que estudiaron la proposicion hecha el 6 de 
noviembre de 1805 por Jose Maria de Quintana de fundar un banco en 
La Habana. 

Se puede suponer que esta reparticion del trabajo segun las com
petencias, ademas de la eficacia que procuraba en la realizacion de las 
tareas, contribuyo al buen entendimiento colectivo. Por otra parte, 
ningun consejero parece haberse impuesto como personaje dominante 
por sus competencias, sus relaciones 0 su caudal. La autoridad y los 
honores quedan en manos del prior y de los consules. El unico signo 
honorifico conferido a un particular 10 fue a titulo p6stumo. Cuando 
murio en agosto de 1795 el primer prior, el conde de Casa Montalvo, 
quien habia participado en la fundacion de la Junta con Arango, se 
decidi6 colocar su retrato en la sala de la Junta. Conviene subrayar el 
trabajo incansable y muy eficaz del sindico. Cumplio escrupulosamen
te su papel impulsando los debates y proponiendo muy habilmente las 
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mejores soluciones, Su trabajo fue apreciado por todos y parece que se 
respetaba mas aun a la persona que a la funcion que ejercia. 

La cohesion, que se apoya en intereses economicos, familiares y 
tal vez de amistad, confirio a la Junta una gran fuerza y revela tambien 
la importancia que tuvo la institucion: si no hubiera sido tan importan
te, no hubiera quedado en manos de algunas personas. Y fue gracias a 
esta cohesi6n que los oligarcas pudieron utilizar al maximo los pode
res confiados a la institucion, Esto permitio un juego muy activo en la 
isla. 

2. Un juego sutil y benefico 

El Consulado fue una institucion que adquirio su lugar entre otras 
instituciones ya presentes en la colonia 0 en la metropoli, Conviene, 
entonces, reflexionar sobre las relaciones directas entre la Junta de 
Gobierno y la Monarquia, 

El Real Consulado y su rey 

El Consulado de La Habana existia porque asi 10 habia querido el rey 
de Espaiia. Nunca, a pesar de la distancia 0 del poder financiero y 
politico de la oligarquia, se discutio este orden jerarquico, Al contra
rio, se trataba de aprovecharlo. Si la Junta reconocia en el rey de Es
paiia a su seiior, tambien esperaba que este la protegiera como a su 
vasallo. La Monarquia buscaba a cambio fidelidad absoluta y ayuda 
economica en caso de necesitarla. Esto suponia discusiones y negocia
ciones entre los oligarcas y la Corona, aunque estas no aparecieron por 
primera vez con el Consulado. Ya habian sido importantes en 1763, 
cuando Campomanes quiso imponer profundas reformas en la isla, 
pero tomaron una nueva dimension con los objetivos asignados a la 
Junta. El Consulado sabia que se jugaba en Madrid, en gran parte, el 
porvenir de la colonia. Entonces, desde el 5 de agosto de 1795, se 
tom6 la decision de nombrar un apoderado en la Corte. Si bien la re
presentacion fue ocasional al principio, esta se volvio permanente a 
partir de 1798. EI primer apoderado se lIamaba Matias Duende, nom
brado a propuesta de Francisco de Arango y Parreiio, quien 10 presen
to como merecedor de toda su confianza. A su muerte en 1799, Ie 
sucedio Francisco de Rucabado. La mision del apoderado consistia en 
defender los asuntos del Consulado directamente delante de los minis
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tIrOS e informer a 181 Junta de los proyectos en discusi6n 0 que hubieran 
podido teller una influencia en Cuba. Bntonces, testa misi(m se aseme

jaba a la ordinariamente asignada a un embajador. 
Lamentablemente las fuentes son poco explicitas sobre las sumas 

dadas a este apoderado, que, de tenerlas, nos darian indicaciones sobre 
su influencia. Lo que es seguro esque el puesto era atractivo. Cuando 
murio Matias Duende varias personas se presentaron espontaneamente 
para sucederle. El 27 de enero de 1796, Francisco de Arango y Parre
fio dijo que tener un apoderado en Madrid no bastaba, y afiadio que la 
Junta debia: "Tener una persona condecorada, acreditade con el minis
terio y con este publico, tanto por su caracter como por su talento y 
por los servicios mismos que hubiese hecho a esta isla; quien pudiese 
apoyar en la Corte las ideas de la Junta." Arango propuso como conse
jero de Estado a Francisco de Saavedra, 10 que fue aceptado por sus 
colegas. Rucabado debia obedecer a Saavedra. Por un asunto im
portante como el trafico negrero, Francisco de Arango y Parrefio, au
mente aun mas el batallon con los oficios de su amigo, el conde de 
Mopox, quien era asimismo amigo personal de Manuel Godoy, el 
Principe de la paz. EI poder de la red era signo tambien delpoder de la 

oligarquia. 
Lo que parece nuevo en las relaciones entre el rey y la oligarquia 

es el hecho de que esta ultima tomara la iniciativa de proponer las 
reformas que debian permitir al rey desempefiar su papel natural de 
protector, arbitro y mediador. EI papel de protector debiamanifestarse 
por la dispensa de gracias a favor de la agricultura y el comercio. 
Siendo asi, 0 Carlos N fue un buen protector 0 bien Francisco de 
Arango y Parrefio era muy atendido en la Corte. Como establecia una 
real orden del 26 de febrero de 1796, se permiti6 a los hacendados 
refinar ellos mismos el azucar, obteniendo ventaja del endulzante 
blanco que tenia mucho mas valor que el quebrado. Otra real orden, 
del 15 de octubre de 1800, renovo por diez afios las excepciones de 
impuestos acordadas para ciertas exportaciones de cafe,algodon 0 de 
afiil. Las gracias mas determinantes fueron las concernientes a la im
portacion de esclavos. Anteriormente, por un corto tiempo, entre 1789 
y en 1791, la Monarquia habia tomado medidas liberates. Pero en 
1797 el Consulado se quejo de que el crecimiento de las plantaciones 
es tan importante que faltan brazos para cultivarlas: el sistema parecio 
fragilizado. El 26 de enero de 1804 el apoderado en laCorte estaba 
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orgulloso de escribir a! Consulado que la libre introduccion de negros 
estaba permitida por doce afios a nacionales, y por seis a extranjeros. 
Hacia tiempo que la Monarquia estaba a favor de la trata en La Haba
na (Tomero Tinajero 1996: 24), pero tal vez no quiso conceder privi
legios que hubieran dafiado a los comerciantes peninsulares, hasta no 
encontrar en Cuba una necesidad tan grande que los justificara. En el 
fondo, este privilegio no era nada mas que la legitimacion de un exis
tente contrabando a gran escala. 

Mas generalmente, el rey era el arbitro supremo en toda materia, 
incluso comercial: era quien entregaba 0 negaba los privilegios, que 
constituia uno de los pilares del Antiguo Regimen. A veces ocurria 
que para tener rapidos ingresos, 0 para agradecerle a un subdito que 
habia hecho grandes servicios, el rey vendia 0 entregaba una licencia 
exclusiva de comercio con La Habana, dafiando con ella a quienes no 
se beneficiaban con la licencia, y tambien a los consumidores, que 
tenian que hacerle frente a un unico proveedor que podia imponer su 
precio. La Monarquia concedio varias veces privilegios para comer
ciar en Cuba, a pesar de las quejas del Consulado que "siempre mira 
todo 10 que se llama estanco 0 privilegio con sentimiento de aversion 
y dolor"." Se entienden aun mejor estos lamentos cuando se sabe que 
la economia de la isla estaba cada vez mas especializada y por 10 tanto 
cada vez mas dependiente de los mercados exteriores, 10 mismo por 
sus importaciones como por sus exportaciones. Este derecho de con
ceder privilegios era una temible arma de control por parte del rey. Se 
puede suponer que se sirvio habilmente de ella cuando concedio al 
conde de Mopox, el 20 de julio de 1802, el permiso para la introduc
cion de harinas que necesita prioritariamente La Habana. En efecto, 
Joaquin Maria Beltran de Santa Cruz y Cardenas, conde de Mopox, 
hermano politico del segundo conde de Casa Barreto, cufiado del mar
ques de Casa Pefialver, casado con una Montalvo y O'Farrill, era al 
final de cuentas uno de los miembros mas representativos de la oligar
quia islefia, Concediendo privilegios a un miembro en particular, la 
Monarquia podia fragilizar las alianzas naturales de la oligarquia. No 
era al rey a quien habia que ensefiarle el proverbio "divide y reinaras", 
EI Consulado no paraba de hacer informes muy documentados para 
mostrarle al rey todos los perjuicios que ocasionaba esta politica a la 

s 
Por ejemplo, el 6 de marzo de 1805. 
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isla y tambien all imperio. Pero no seria escuchado antes de 1818; en
tre tanto, tendria lugar un intenso contrabando (Moreno Fraginals 
1995: 154). 

Estas quejas, por supuesto, eran hechas con el debido respeto, qui
zas sincero, y mas aun con un buen calculo politico, dado que la Junta 
necesitaba la proteccion del rey. En efecto, la influencia de este supe
raba las fronteras de su imperio: Asi, en un primer momenta, la Junta 
penso que la mejor manera de tener esclavos seria comprarlos a los 
portugueses. Sin embargo, una ley lusitana de 1751 impedia a los ne
greros de esta naci6n vender su "mercancia" a los extranjeros. En ese 
mundo fuertemente jerarquizado, el prior de la Junta de Fomento de 
La Habana por supuesto no tenia el rango suficiente para negociar con 
el rey de Portugal, asi como tampoco 10 tenia el capitan general, pero 
si el rey de Espana. Entonces Arango, el2 de diciembre de 1795, pro
puso escribir al rey para que pidiera a su homologo portugues levantar 
esta prohibici6n. La misma diligencia, tambien a proposito de escla
vos, fue adoptada al afio siguiente con el papa. En efecto, los hacen
dados querian la dispensa del ayuno para los negros en los dias de su 
observancia religiosa, para que esta no afectara el rendimiento del 
trabajo, decisi6n que no podia ser tomada sino por el sumo pontifice. 

La importancia que dio el Consulado a la necesidad de mantener 
lazos con la Corte muestra que uno de los objetivos iniciales, el de atar 
mas estrechamente la isla con la peninsula, se estaba realizando. El 
desarrollo de la trata negrera, el arbitrio sobre los privilegios y el tra
bajo de los esclavos, muestran hasta que punta la administracion real 
desempefiabaun papel importante en la buena marcha de los negocios. 
Entre La Habana y Madrid el entendimiento durante el periodo estu
diado era muy bueno. Esto se marca en la piedra y en el papel: la Junta 
decidio en 1803 erigir en La Habana una estatua de Carlos ill en reco
nocimiento a los favores que recibio la colonia de la Monarquia; esta 
ultima envi6 cartas al Consulado manifestandole su satisfaccion. Te
ner buena fama y buena influencia en Madrid era fundamental para la 
oligarquia. Pero tambien habia que tener las mejores relaciones con 
los representantes del rey en la colonia. 

Relaciones con las principales autoridades de la isla 

Los mas altos representantes de la Monarquia en Cuba eran el capitan 
general, el intendente y el comandante de Marina. EI capitan general 
era a la vez jefe politico, primero de los militares y de los jueces, y 
vice-patrono de toda la isla: era, en breve, el teniente del rey. Eso tiene 
aun mas importancia en un tiempo en el que la mas rapida de las naves 
necesitaba entre dos y tres meses para traer desde la Corte las ordenes 
del monarca: en caso de crisis, habia que poder contar con el para 
tomar decisiones de emergencia. De 1795 a 1807, se sucedieron tres 
capitanes generales: Luis de las Casas (1793-1796), el conde de Santa 
Clara (1796-1799), y el marques de Someruelos (1709-1812), todos 
muy entusiasmados de trabajar con la Junta. 

La defensa del Real Consulado era una de las atribuciones del ca
pitan general, y la Junta 10 recordaba sin reserva si 10 necesitaba. Se 
ve por ejemplo enjunio de 1804, cuando el diputado de la Junta para 
Santiago fue encarcelado por el alcalde ordinario de dicha villa por un 
motivo desconocido. Los hacendados y los comerciantes pidieron 
explicitamente al capitan general que interviniera en este asunto: "Ya 
sea como protector de este cuerpo, ya sea como supremo magistrado." 
Como el propio rey, el capitan general podia tambien ser un mediador. 
En su calidad de vice-patr6n de la isla pidio al obispo, en nombre de 
los hacendados, que se pudiera decir la Misa a los esclavos en los 
oratorios de los campos y no en las parroquias, transmitiendo la mis
rna peticion al rey. El objetivo aqui era evitar una concentracion de
masiado grande de esclavos que pudiera ser dificilmente controlable. 
Esta mediacion fue eficaz ya que el obispo accedi6 a este deseo el 3 de 
agosto de 1799, y el rey confirmo la decision en 1801. 

El capitan general debia tambien vigilar y animar las tareas y a los 
miembros de la Junta. Para eso disponia de un medio particularmente 
eficaz, ya mencionado anteriormente: el de recomendar al rey las per
sonas que tuvieron un celo particular en el puesto para el que fueron 
elegidas. El capitan general redacto el informe definitivo despues de 
haber leido el informe del sindico. Un expediente del afto 1796 resulta 
particularmente ilustrativo," Presenta simultaneamente el informe de 
Francisco de Arango y Parrefio para Luis de las Casas y el de este ulti
mo para Diego de Gardoqui. En este documento, Francisco de Arango 

AGI, Estado 5, expo 81. 
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y Parreno clasifica a sus colegas segun tres criterios: los que tuvieron 
una gran actividad e invirtieron su dinero para los exitos del Consula
do; los que fueron muy celosos, pero no dieron ningun real; y los que 
cumplieron su deber; en total, diez personas. El capitan general se 
contenta con sefialar los meritos de los que tenninaron sus periodos, 
en total cinco personas. Se muestra de acuerdo con el sindico, y a pe
sar de que no hace distinciones sobre los meritos, propone a la Corona 
recompensas adecuadas. El segundo consul, Lorenzo de Quintana, 
merecia, segun 61, la pequefia cruz de la orden de Carlos ill, igualmen
te que Antonio de Arregui. Nicolas Calvo de la Puerta y O'Farrill, 
hacendado riquisimo, que invirtio grandes sumas en investigaciones 
agricolas, merecia la plaza de prior honorario perpetuo, vacante desde 
la muerte del conde de Casa Calvo. Las Casas recomendo tambien a 
Pablo Boloix para un puesto en la Secretaria de Hacienda, al que aspi
raba, tambien por su servicio sin ningun salario en la Secretaria de 
Luisiana y Florida durante dos afios y medio. Tal y como Francisco de 
Arango y Parrefio sugeria, Las Casas escribi6 que el marques de Arcos 
no debia ser incluido en la primera promocion de la gente agraciada. 
En cambia, recomendaba calurosamente a la Monarquia al autor del 
informe adjunto, es decir al propio sindico, Francisco de Arango y 
Parreno. Decir que Luis de las Casas hace un elogio de Francisco de 
Arango y Parrefio seria poco, digamos que 10presenta como un esta
dista. El futuro Ie daria la razon, 

La entrada al Consulado no representaba solamente la marca de un 
reconocimiento para sus miembros, sino tambien un trampolin social. 
Ciertamente, la capacidad de maniobra de la que disponia el capitan 
general, en conjunto con Ia autoridad de la que estaba investido con
tribuyeron a lograr las buenas relaciones entre este y la Junta. Esta 
gracia se aprecia al considerar tan s610 las medidas tomadas a favor de 
la oligarquia, Una de las primeras demostraciones de esta toma de 
responsabilidad de parte de un capitan general se verific6 en 1798, 
cuando expire una real autorizacion que permitia a los neutrales el 
trafico de esc1avos. El Consulado solicit6 al conde de Santa Clara la 
prorroga de esta autorizaci6n hasta que llegara una orden real confir
mandola 0 prohibiendola. El marques de Someruelos fue mas lejos 
aun y, al asumir sus funciones, no puso en practica la orden real del 
lOde abril de 1799 que suspendi6 el abastecimiento de la isla por los 
navies neutrales (que eran en su mayoria estadounidenses). Expuso 

que la supervivencia de [a isla en esc tiempo de guerra, en el que la 
marina espanola 1110 podla atender sus deberes, dependia del incum
plimiento de la real orden, Los comerciantes espafioles se escandaliza
ron, pero la Monarquia concedio razon a su representante y a partir de 
1800 la flota de Estados Unidos alcanzo, por mucho tiempo mas, el 
primer rango en el trafico con Cuba. La Monarquia acepto sabiamente 
los hechos consumados. Sin embargo, no fue el caso de los comer
ciantes gaditanos quienes, frustrados por dejar la plaza a los recien 
llegados, respondieron con una cierta oposicion entre ambos consula
dos. Habria que investigar si este asunto es un indicador de la rapida 
criollizaci6n de los mercaderes instalados en La Habana, quienes pi
dieron comerciar con Estados Unidos en contra de los intereses de las 
casas de comercio peninsulares. 

Frente al capitan general, la treintena del Consulado era consciente 
de su propia fuerza. A veces el representante del rey llamaba a la ge
nerosidad de la gente cuya reunion semanal presidia. En la sesi6n del 
5 de marzo de 1806, se ley6 una real orden pidiendo al capitan general 
que incitara a los vecinos y las casas de comercio a efectuar los mas 
grandes prestamos a la Monarquia para financiar la guerra contra Gran 
Bretafia. Luego de pintar una triste situaci6n de Espana despues de 
Trafalgar, Someruelos rememoro las beneficencias acordadas, particu
larmente en el ambito comercial, concluyendo que el Consulado esta
ba en la obligaci6n de llevar a cabo esfuerzos extraordinarios, aunque 
ya desde la declaraci6n de guerra habia anticipado los deseos de su 
Majestad. Obedeciendo esta demanda, la Junta nombr6 una comisi6n 
para reunir el dinero, misma que fue rapidamente disuelta. En efecto, 
sobrevino un real decreto del 26 de julio que aumentaba para todo el 
imperio los derechos de importaci6n. La suma a recaudar debia lograr 
reembolsar un prestamo de cien millones de reales contratado por la 
Monarquia con el Consulado de Cadiz. Entonces, como por una parte 
el rey decidi6 levantar impuestos sin negociaciones, y por la otra este 
dinero debia terminar en las cajas del Consulado de Cadiz, se opt6 por 
no cumplir 10 que pedia el capitan general. Este asunto muestra tanto 
la buena voluntad de la Junta, que al principio era partidaria de cola
borar, como su poder de decir no al capitan general. Sin embargo, 
cuando Francia invadi6 Espana en 1808, la oligarquia contribuy6 eco
n6micamente. Se puede ver en los informes para peticiones de titulos 
de Castilla, cuanto dio cada uno de sus miembros, a veces en azucar, 
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Tambien esto es muy significative: se daba dinero, pero de una forma 
u otra se presentaba la cuenta mas tarde. 

Ademas el capitan general, con todo 10 poderoso que hubiera 
podido ser, era tambien un funcionario deseoso de hacer una buena 
carrera y las recomendaciones de la poderosa oligarqula habanera 
podian quizas serle de utilidad. Bntonces, el Consulado no se privaba 
de escribir al rey para informarle sobre sus sentimientos con respecto 
al primer jefe de la isla: siempre eran muy positivos. La Junta tenia 
por regia manifestar su opinion sobre los capitanes generales al dejar 
estes su cargo, para que el informe no estuviera marcado por el temor 
o la adulacion. Sin embargo, cuando Someruelos presidio por primera 
vez la Junta, el 22 de mayo de 1799, se Ie recordo esta regia, 10 cual 
era una manera de mostrar al recien llegado su influencia. Cuando en 
1796 Luis de las Casas debio dejar el mando por razones de salud, se 
fue con las felicitaciones oficiales y ceremoniosas del Consulado, 
mediante una diputaci6n representada por el marques de Cardenas de 
Montehermoso y Pedro Juan de Erice. 

La autoridad del capitan general tampoco era cuestionada, la 
asamblea de los hacendados y de los comerciantes se cuidaba siempre 
de tener buenas relaciones con el. Esta gran armonia que reinaba entre 
el Consulado y su presidente era muy natural: la primera mision del 
capitan general era mantener una buena administracion de la isla y la 
Junta econ6mica y de Gobiemo habia sido creada por eso. Como se ha 
dicho, su poder podia ser util a la oligarquia. Se puede suponer que los 
lazos entre los hacendados y comerciantes con el jefe de la isla no se 
limitaban a las reuniones del Consulado. Invitaciones, bailes, que se 
traducian quizas en lazos de amistad, debian acercar aun mas a los 
criollos a este funcionario. Quizas el mejor ejemplo es el dado por 
Luis de las Casas, quien invirtio en un ingenio y cuya hermana se caso 
con el primer conde de O'Reilly. Ninguno de los dos era criollo, perc 
de esta union procedio la grande y rica linea de los O'Reilly de Cuba. 

Las relaciones entre la Junta de Fomento, por un lado, y el inten
dente y el comandante de Marina, por el otro, no eran tan sencillas 
como las habidas con el capitan general. Las cuestiones financieras 
estaban aqui mas presentes, y se inscribian dentro de confrontaciones 
de intereses, por 10 cuallas negociaciones eran mas numerosas y com
plejas. Sin querer hacer un estudio de la Intendencia habanera (Par
cero Torre 1998: 259), recordamos que esta fue la primera creada en 
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America Latina en 1765; formando [parte del conjunto de reformas 
desarrollado por 181 Monarquia despues de la invasion inglesa, Su 
campo de accion principal era la Hacienda. Tambien estaba asignado a 
esta institucion borb6nica por excelencia el mantenimiento de la de
fensa (reales ejercitos y murallas) y la compra de la produccion de 
tabaco, dado que hasta 1817 este ultimo era un monopolio real. EI 
comandante de Marina tenia a su cargo todo 10referido a la actividad 
naval, desde la construccion de navios hasta la proteccion costera. 
E5tO era importantisimo en Cuba porque los intercambios se hacian a 
traves de barcos, y habia una feroz guerra de corso en esta epoca en el 
Caribe. 

En junio de 1795, por ejemplo, el intendente nego al Consulado la 
aplicacion del derecho de averia que se Ie habia concedido por las 
mercancias hasta entonces exentas de todos los impuestos. Tambien el 
comandante de Marina se opuso a los hacendados sobre 10relativo a la 
tala de arboles, que buscaba reservar para la construccion de navios. 
EI aumento de la produccion de cafia implicaba quemar arboles para 
obtener despues terrenos fertiles, y lena para calentar las calderas 
(Moreno Fraginals 1978: 74). Sobre estos dos asuntos, tanto como 
sobre otros, el Consulado salio vencedor. Lo anterior, por una sencilla 
razon: la oligarquia jugaba siempre la misma carta, la del dinero. No 
es que comprara a los hombres, pero sin dinero no se podia hacer la 
guerra, y tanto el intendente del Ejercito como el comandante de Ma
rina 10sabian, por supuesto, perfectamente. 

Los fondos que necesitaban, el situado, venia de las cajas de 
Mexico; pero en tiempo de guerra llegaba mas irregularmente. Duran
te el periodo intermedio entre la llegada de un situado y el siguiente, el 
intendente y comandante debian pedir al hacendado, 0 al comerciante, 
o al organismo que los representaba, la concesion de algunos presta
tnos. Las sumas pedidas a veces eran faraonicas, 10 que muestra el 
grado de potencia que se suponia, con 0 sin razon, que tenia la elite. 
Por ejemplo, el 22 de diciembre de 1802, Antonio Maria Arturo, el 
comandante de Marina, pidi6 un prestamo de 240.000 pesos. El Con
sUlado acordo por unanimidad 25.000 pesos, ni uno mas. No se sabe 
cual era el interes, ni siquiera si 10 habia. El lOde agosto de 1804, el 
intendente Luis de Viguri pidio 190.000 pesos para comprar la cose
cha de tabaco. Se dirigio al Consulado, despues de haber recaudado 
solamente 22.000 pesos de los particulares. Despues de algun tiempo, 
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una comision logro reunir la surna solicitada, una asociacion de co
merciantes dio mas deli 50% deli total, y eX Consulado, ayudado por sus 
sucursales en toda la isla, participo con un 25%. 

De todos los asuntos comunes de la Junta de Fomento y las autori
dades militares, hay uno que no se puede callar, por las fuertes conse
cuencias que trajo aparejadas. Nos referimos a la participaci6n del 
Consulado en la defensa de la isla. Ya a fines de 1799, la Junta parti
cip6 en el mantenimiento de los torreones costeros para impedir des
embarcos de piratas. Pero, sobre todo, a fines de 1805 decidi6 entregar 
36.000 pesos a1 comandante de Marina para la duplicacion del numero 
de lanchas cafioneras destinadas a la protecci6n de la isla y de los bu

ques cargados de azucar. 
En cambio, los representantes de la Corona podian complacer a la 

Junta. El intendente apoy6 las gestiones con la Monarquia, que acord6 
en 1803 que los comerciantes tuvieran derecho a exportar el azucar 
hacia los Estados Unidos bajo banderas neutrales. El Consulado agra
deci6 este gesto, pero sugiri6 que e1 derecho concedido a la explota
ci6n de azucar fuera completado por un permiso de importaci6n de 
otros productos provenientes de Estados Unidos. Asimismo, cuando la 
Junta estaba satisfecha con el trabajo del intendente, tambien hacla su 
elogio al rey. Un punto de convergencia de los intereses era siempre 
buscado, a veces mas activamente. Asi, en junio de 1805 el Consula
do, asombrado por el silencio de la Real Hacienda relativo a las re
formas que proponia, pens6 que este se debia a una sobrecarga de 
trabajo. La Junta propuso entonces, quizas con un poco de ironia, to
mar a su cargo el sueldo de algunos empleados suplementarios para 

que el trabajo fuera mas de prisa. 
La Junta de Fomento del Real Consulado mantenia entonces una 

relaci6n constante y estrecha con las primeras autoridades de la isla. 
Necesitaba su apoyo y su benevolencia para lograr sus fines. Si podia 
pedir y obtener ayuda, era porque sabia que tambien podia prestar 
grandes servicios a cambio. Habria que afiadir que la fuerza del Con
sulado provenia igualmente de su posici6n frente a otros centros de 

poderes insulares criollos. 

tos doce primeros anos de la Junta Fconomica ~ 9., 

Relaciones can los centros de poder insulares criollos 

No es necesario detenerse mucho tiempo en las relaciones entre eli 
Consulado y el Cabildo, par dos razones: la primera, porque las tareas 
asignadas a las dos instituciones eran en gran parte diferentes, y la 
segunda, porque la mayoria de los hacendados se encontraban en el 
Cabildo, por 10 que habia poca colaboracion y ningun conflicto. Como 
comparaci6n con el cuadro 2, presentamos una parte de la composi
cion del Cabildo de 1803 (cuadro 3). 

Cuadro 3: Las funciones principales del
 
Cabildo de La Habana, 10 de enero de 1803
 

Cargo Titular 

Alcaldesordinarios de La Habana Conde de O'Reilly 
Jose de Garro y Zayas 

Regidor alferezreal Francisco de Arango y Parrefl.o 
Regidor alcaldemayorprovincial Adriano de la Cruz 

de la Santa Hermandad 
Regidor fiel ejecutor Cirfacode Arango 
Regidores 0 tenientesde regidores SebastianPefl.alver Barreto 

Francisco de Pefl.alver 
Gonzalo Herrera 
Joaquin de Herrera 
Luis Ignacio Cavallero 
TenientecoronelAntonio de la Luz 
Carlos Pedroso 
FranciscoLoinaz y Lizundia 

Fuente: Aetas capitulares del ayuntamiento de La Habana, trasuntadas, Iibro 59, 
AOHCH. 

Las funciones mas importantes del Cabildo, reunidas en el cua
dro 3, eran hereditarias, a excepci6n del prestigioso puesto de alcalde 
ordinario, que era anual. Se puede ver como algunas familias -Pefial
ver, Herrera, Pedroso, O'Reilly, Arango- monopolizaban los cargos. 
Habria que afiadir que Andres de Jauregui, teniente de slndico del 
Consulado, era tambien en el afio 1803 sindico del Cabildo. Otra vez 
la familia Arango estaba muy bien representada: Francisco desempe
fiaba a partir de ese afio el puesto clave de regidor y alferez real, y 
Ciriaco fue electo nuevamente por unanimidad, regidor fiel ejecutor. 
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Desempefiando aSR Francisco de Arango y Parrefio los dos cargos fun
damentales del Consulado y de! Cabildo, se puede suponer qUJIe los 
asuntos de la oligarqula fueron despachados mas rapidamente que los 
de 13Intendencia, Sit, embargo, la eolaboracion se inscribia a veces en 
un cuadro oficial, particularmente las cuestiones de obras y de empe
drado, 

La Junta de Fomento y el Cabildo tendrian una magnifica ocasion 
para trabajar juntos despues del incendio del 25 de abril de 1802, que 
destruyo los barrios extramuros de La Habana. Este incendio dejo a 
mucha gente en la calle, haciendo imposible alojarla nuevamente en la 
ciudad, pOl' falta de materiales. Francisco de Arango y Parreno, con el 
cinismo que le caracterizaba, sefialo que si no alcanzaba en La Habana 
la madera para fabricar cajas de azucar, pOI' supuesto que no habia 
suficiente para edificar casas. A 10 que afiadio que 10 mejor seria fun
dal' una nueva villa para fijar a aquella poblacion de pobres, 10 que 
permitiria descongestionar La Habana y favorecer la implantacion de 
blancos en el campo: ya que, desde hacia algunos afios, la introduc
cion masiva de eselavos negros empezaba a suscitar inquietudes. Ade
mas, decia, se podria tratar de comprar la madera necesaria a neutra
les, y vender a cambio azucar, El documento no aelara si parte de es
tas maderas compradas podrian servir para hacer cajas de azucar. 
Arango asumio personalmente el asunto, y apoyandose en el Cabildo 
y la Junta de Fomento, hizo emerger una nueva ciudad: San Marcos. 

La principal ayuda que recibio el Consulado en el fomento de la 
isla vino de una institucion muy emblematica del Siglo de las Luces, 
la Sociedad Economica de Amigos del Pais. La creacion de la Socie
dad Economica de Amigos del Pais de La Habana precedio a la del 
Consulado solo pOI' algunos meses, celebrando su primera sesion en 
enero de 1793. Tambien constituyo una especie de prefiguracion de 
este, dado que la asociacion tenia pOI' objetivo el progreso y la difu
sion de las ciencias en la isla (Gonzalez-Ripol] Navarro 1999), agru
pando en su origen a un pequeno nucleo de gente, que formaba parte 
de la mejor sociedad." La entrada a la Sociedad Economica de Ami
gos del Pais no estaba reservada a hacendados 0 grandes comercian
tes, pero pOI' supuesto fueron ellos los primeros en entrar. La creacion 

10	 Aetas de la Soeiedad Eeon6miea de Amigos del Pals, libro 1, Instituto de Litera
tura y Linguistiea de La Habana. 
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del Consulado poco despues, en gran medida tomaria III Sl.ll cargo el 
mismo objetivo, amplificandolo. JLa colaboracion entre las dos institu
clones fue, lOOK' 10 tanto, natural y em sobre todo de orden financiero. 
Los dos organismos se asociaron para premier la investigacion cienti
fica a traves de muchos concursos sobre temas muy variados. POI' 
ejemplo, en enero de 1799, la Sociedad Economica de Amigos del 
Pais promovio un concurso dotado de dos mil pesos para la mejor 
memoria escrita sobre explotacion de ingenios, y el Consulado parti
cip6 con 500 pesos. Las dos instituciones se juntaron tambien para 
recompensar memorias sobre Iimites de propiedades y sobre enferme
dades del campo. La Junta de Fomento se hizo de una reputacion de 
mecenazgo en el ambito de las ciencias que superaba los Iimites natu
rales de la isla. Asi el29 de mayo de 1804 un Ingles de Jamaica, Brian 
Higgins, hizo referencia a sus invenciones y observaciones concer
nientes al cafe, a los combustibles y al ron. Se ineluyeron tambien 
proyectos de mayor envergadura, como la creacion de un jardin bota
nico y la formacion de un joven criollo, Jose Esteves, en Madrid, en 
las ciencias naturales. 

El Consulado favorecio tambien proyectos sobre infraestructuras 
de carreteras y comercio. POI' ejemplo, el 14 de julio de 1802 se discu
tio el aplanamiento de la colina de Nazareno, punta dificil de pasaje 
obligado para las gruesas carretas cargadas de cajas de azucar, El 7 de 
diciembre de 1802 se empezo la confeccion de la primera carta topo
grafica de la isla, con el concurso esta vez de los representantes del 
rey. Se hablo tambien del fomento de una compafiia de seguros mari
timos con el objetivo de favorecer el comercio y particularmente la 
trata. 

En este dominio de las ciencias hay que subrayar una vez mas la 
accion preponderante de Francisco de Arango y Parrefio. Su ingenio, 
La Ninja, era un condensado de investigaciones e innovaciones tecno
logicas. Sin embargo no era tanto producto de su propia inventiva, 10 
que presentaba regularmente ante los miembros del Consulado, sino la 
experiencia que habia adquirido en el gran viaje que hizo con el conde 
de Casa Montalvo. En 1793 y 1794, estos dos amigos, recorrieron 
Espana, Portugal, Inglaterra, Barbada y Jamaica, buscando informa
ciones sobre progresos tecnicos, agricolas y el estado del comercio. El 
conde de Casa Montalvo murio pocos meses despues de la primera 
sesion del Consulado, y Arango se quedo solo para presentar en cada 
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sesion algo de los conocimientos adquiridos en este viaje, JEn noviem
bre de 1795 presento un teodolito e instrumentos matematicos com
prados en Inglaterra; en diciembre, presento el estado del comercio de 
Lisboa y de Cadiz. Desde octubre, Francisco de Arango y Parreiio 
anuncio que una maquina de vapor, encargada en Inglaterra, estaba a 
punta de ser enviada a La Habana, Este interes por la maquina de va
por, que se pensaba acoplar a los trapiches, es absolutamente destaca
ble: muestra toda la modemidad y todo el deseo de progreso de la 
oligarquia habanera. 

Es necesario afiadir que el Consulado no defendia unicamente los 
intereses de la oligarquia habanera frente al capitan general y al inten
dente, sino tambien los de sus diputados repartidos en toda la isla. Las 
ciudades cubanas representadas eran primariamente puertos, y querian 
hacer negocios con pabellones neutrales y recibir navios negreros. Co
merciar y tener brazos para la agricultura: se entiende que estos deseos 
eran defendidos por el Consulado, y 10 eran con exito. De una manera 
mas general, el Consulado a su vez se hacia el protector de todos los 
que podian ser utiles al fomento economico de la isla. Intervino por 
ejemplo a favor del negrero ingles Felipe Allwood en contra de la 
amenaza de expulsion que pesaba sobre el, y apoy6 a los franceses 
que querian establecerse en la isla para sembrar cafe. 

Resulta ahora facil juzgar la eficacia de estas negociaciones con 
las autoridades y este estimulo a las ciencias. Basta considerar algunas 
cifras dadas por Alejandro de Humboldt (1998: 217 y 285). En 1795 
por el puerto de La Habana, fueron exportadas 70.437 cajas de azucar 
en contra de las 181.272 de 1807; esto sin contar con el desarrollo de 
la cafia en otras regiones cubanas. El producto de la aduana habanera 
sumaba 640.583 duros en 1795 y 1.178.974 en 1808. 

3. Conclusion 

Este estudio fue construido esencialmente a partir de la lectura de las 
aetas de sesiones del Consulado. La riqueza de estas fuentes hacen 
imposible desplegar en algunas lineas todos los aspectos de la institu
cion. Ademas, pese a su precision, hay partes que permanecen oscu
ras, como 10 relativo a la suma y gesti6n de los fondos dados al apode
rado en Madrid; 0 el detalle de las negociaciones en el seno de la oli
garquia. Es necesario sefialar que muchos aspectos de esta historia no 

aparecen por falta de fuentes, y es peligroso tratar de reconstruirlos 
por deducciones, Pero afortunadamente tenemos algumas certezas. 
Desde el punto de vista puramente metodologico, una confirmacion, si 
es que era necesaria, es que no se puede entender una instituci6n sin 
tomar en cuenta a las personas que la conforman. La actividad incan
sable y la personalidad de Francisco de Arango y Parreiio, a la vez 
sindico del Consulado y regidor alferez real del Cabildo, son funda
mentales para entender el desarrollo de la instituci6n. En este sentido 
un estudio mas amplio de la oligarquia que ponga de relieve los cargos 
en las miIicias, 0 en otros ramos de la administraci6n de la isla, permi
tiria a su vez un mejor entendimiento de su poder. Desde el punto de 
vista institucional aparece la Junta de Fomento como una especie de 
hibrido del Cabildo y de la Sociedad de Amigos del Pais. Del Cabildo 
tomaba el caracter cerrado que conserva el poder en las manos de 
algunas famiIias, y de la que ser parte podfa permitir un ascenso so
cial. De la Sociedad de Amigos del Pais reproducia la aplicacion de 
principios cartesianos para favorecer un desarrollo economico, La 
originalidad del Consulado reside en la agrupacion de hacendados y 
de comerciantes para defender intereses comunes. Es esto 10 que con
fiere a la Junta su verdadera fuerza. Ahora, en efecto, los mas altos 
intereses de la plantaci6n y del comercio, se fusionan en una institu
cion dotada de una cierta autonomia que tiene derecho de actuar en 
toda la isla. Por 10 cual, el poder de cada miembro es a la vez multipli
cado y legitimado dado que se ejerce dentro de una institucion situada 
bajo el Patronato Real. Esta fuerza y esta legitimacion van a llevar a la 
oligarquia, como estaba previsto, a tomar iniciativas y no solamente a 
reaccionar, como antes, frente a las decisiones reales. 

AI final de los doce afios de ejercicio, el balance financiero es po
sitivo tanto para los oligarcas como para la Monarquia. Para los oli
garcas, ya que muchos se convierten verdaderamente en sacarocratas, 
dado que las facilidades que obtienen para importar esclavos y expor
tar azucar multiplican a una velocidad asombrosa la produccion y por 
10 tanto su poder economico. Para la Monarquia tambien, porque re
cupera mediante impuestos una parte (demasiado grande segun el 
Consulado) del dinero asi generado. Hacia tiempo que la Corona esta
ba a favor de una cierta liberalizacion comercial en La Habana, pero 
quizas no dio los impulsos decisivos hasta no encontrar en Cuba una 
fuerza capaz de hacer competencia seria a Cadiz: el reyes el arbitro de 
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los privilegios, Y la politica es un sutil juego de equilibrio de poderes, 
Precisamente, en 1807 el balance politico general es mas diflcil die 
medir: Espana es incapaz de absorber todo el azucar producido y de 
proveer a la isla en todas sus necesidades. De alguna manera el Con
suiado contribuyo a romper ellazo economico clasico entre metropoli 
y colonia, cambiando necesariamente los datos politicos. De momenta 
la oligarquia proclama una fidelidad absoluta a la Monarquia, notable 
por el reconocimiento de las ventajas concedidas y por las que conti
nuara concediendo mediante condecoraciones y tftulos de Castilla, de 
los que la elite estaba harnbrienta. Este es un punto importante. Si bien 
los oligarcas tienen una percepcion revolucionaria de la economia, y 
se ubican en la vanguardia en 10 relativo al progreso cientffico, man
tienen una mentalidad de Antiguo Regimen muy fuerte, sobre la cual 
se apoya el rey de Espana. Este ultimo asegura tambien su control 
emplazando sus regimientos al servicio de la oligarquia, para aplastar 
las eventuales sublevaciones de esclavos: el fantasma de Santo Do
mingo enturbiarfa durante mucho tiempo las noches de los hacenda
dos, mas que la mala conciencia de la que carecian. 

En efecto, el balance humano de estos doce afios es espantoso: los 
grandes perdedores de las negociaciones fueron los millares de africa
nos arrancados de su tierra para ser inrnersos en el mundo inhumano 
de la plantacion esclavista, En un ambito muy diferente, el balance 
ecologico es tambien dramatico: el boom azucarero quemo literalmen
te gran parte de la fauna y de la flora de Cuba. La amplitud de estas 
catastrofes es otro testimonio del poder de la oligarquia. Por primera 
vez, con la Junta de Fomento, los hombres empezaron a organizar a 
gran escala el territorio en su provecho. Por otra parte, aunque los 
hacendados y los comerciantes favorecian sus intereses construyendo 
nuevos caminos para llevar el azucar de los ingenios a los puertos, las 
carreteras al final servian a todo el mundo. Al invertir dinero en la 
defensa de los ingenios costeros, defendian tambien la isla, Quizas es 
por eso, y por el poder que ostentaban, que actuaron como si sus inte
reses fueran los de toda la isla, haciendo de esta una entidad politica. 
En 1802, con la conclusi6n de la paz de Arniens, los miembros del 
Consulado, agradecieron calurosamente al capitan general y al inten
dente por haberlos preservado de la miseria. 
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E~ Consulado de Lima
 
y fa politica comercial espanola
 

frente a las coyunturas de cambio
 
de fines del periodo colonial (1806-1821)1
 

1. Introducci6n 

Desde los primeros tiempos coloniales las relaciones entre la Corona 
espanola y la elite mercantil fueron muy estrechas. La reciprocidad era 
el elemento clave que vinculaba los intereses y beneficios de ambas 
partes y que brindo proteccion al sistema a 10 largo de 300 afios. El 
Estado espafiol se caracterizaba por su flexibilidad en la aplicacion de 
la ley, y la elite mercantil, a traves de los distintos consulados, conce
dio prestamos y donativos a cambio de recibir beneficios especiales, 
especialmente el de mantener su exclusividad en el trafico comercial. 
Todo esto se mantuvo hasta el advenimiento de la dinastia borb6nica 
que quiso crear un Estado fuerte. No obstante, siguio necesitando del 
apoyo que Ie daba el gremio mercantil, la institucion mas fuerte eco
nomicamente hablando, y debio seguir con el sistema de concesiones 
y beneficios. Por otro lado, el fraude y el contrabando se manifestaron 
como problemas endemicos a 10 largo de todo el periodo colonial. 

En ese contexto, este ensayo tiene por objetivo mostrar como el 
sistema mercantil espafiol estuvo impregnado de una flexibilidad y 
una capacidad de adaptacion notables, es decir, como tomaba una 
doble actitud frente a coyunturas politicas intemas y extemas que se 
proyectaba como parte de la racionalidad mercantil de la epoca y no 
solo como patrimonio de Espana. Mostraremos como el contrabando, 
acrecentado durante las guerras de fines del siglo xvm, formo parte 
del sistema comercial intemacional que trataba de sacar partido, sin 
prejuicio de las circunstancias; y que los comerciantes no dudaban en 

Este trabajo ha sido realizado con documentaci6n recabada en el Archivo de 
Indias, gracias a la beca de investigaci6n que recibl a traves de la Agencia Espa
nola de Cooperaci6n IntemacionaI. 
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solicitar franquicias aduaneras. Estos emil elementos que integraban el 
juego de concesiones y beneficios que se ponian en practica ante dife
rentes coyunturas politicas, por ejemplo la guerra, y que llevaron a la 
Corona a ceder constantemente frente a las necesidades propias y a las 
presiones extemas. Describiremos, ademas, como las necesidades eco
nomicas llevaban a las autoridades espafiolas a negociar con firmas 
comerciales inglesas -tal es el case que expondremos de Ill. firma Gor
don y Murphy- mas alia de las situaciones politicas en las que ambas 
potencias estaban enfrentadas. Y en el caso de los corsarios, estos no 
dudaban en tomar una presa aunque existieran acuerdos comerciales 
entre las naciones. La Corona incluso llego a permitir el comercio 
libre con Inglaterra. Frente a esta situacion, el Consulado de Comercio 
de Lima se enfrento a Ill. politica del Estado tratando de proteger sus 
intereses por sobre todo, y llevando a cabo por 10tanto una politica de 
exclusividad frente a Ill. flexibilidad de la Corona. 

2. Antecedentes 

El juego de concesiones y beneficios entre el Consulado y el Estado 
espaftol habia permitido que las relaciones se mantuvieran cordiales a 
10 largo de mucho tiempo. Pero cuando Ill. Corona decidio implemen
tar una serie de reformas con el objeto de concentrar los beneficios del 
comercio, el Consulado se opuso a ello, dado que pretendia retener las 
prerrogativas que recibia como clase eminentemente privilegiada. 

Una de las reformas que tuvo mayor resistencia, a 10 largo del si
glo xvm, fue Ill. aplicacion del reglamento para el libre comercio de 
1778, que se implernento en el Peru en 1784, dado que Ill. guerra con 
Inglaterra habia retrasado su aplicacion. En un informe elevado por el 
Consulado a Ill. Corona, en 1790, dicha institucion se quejaba, entre 
otras cosas, de Ill. excesiva importacion de productos: aun cuando Ill. 
capacidad de consumo en el virreinato, durante el quinquenio 1786/ 
1790, habia sido de cinco millones de pesos anuales, se importaron 
46 millones 10 que produjo una saturacion del mercado.' El virrey Gil 
de Taboada y Lemos, por su parte, consideraba que las perdidas pro-

Este informe, junto con las notas al margen y comentarios del virrey Gil de Ta
boada y Lemos ha sido publicado por Deustua Pimentel (1989: 42), quien analiza 
en forma detallada tanto los comentarios de la instituci6n como los del propio vi
rrey. 
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ducidas no eran cuantiosas puesto que las mismas fueron compartidas 
por los mercaderes europeos (no habla de espafioles), y que "dichos 
capitalistas" habian perdido, pew otros por el contrario se habian en
riquecido, en palabras textuales: "que Ill. fortuna de unos ha pasado al 
poder de otros". 

En otra ocasion, el virrey Gil de Taboada y Lemos expresaba que 
el comercio libre habia permitido "a todos adquirir los medios que 
antes estaban reservados solo a los pocos que hacian el comercio [...[". 
En una palabra, los beneficios a los cuales estaba acostumbrado el 
gremio de comerciantes se habian ampliado a una mayor cantidad de 
beneficiarios. 

Como vemos, las relaciones de poder entre el Consulado y el Es
tado no eran ya tan cordiales como 10 habian sido anteriormente. Con 
los Borbones dichas relaciones comenzaron a deteriorarse, debido al 
interes del rey de concentrar los mayores beneficios en el Estado. 

Con respecto a las quejas de los comerciantes a traves del Con
sulado, trabajos puntuales sobre grandes mercaderes, realizados en los 
ultimos afios, permiten demostrar que estas constituyeron general
mente posturas tomadas frente al Estado, cuando en realidad dichos 
comerciantes no dejaron de tener el control del comercio desde su 
posicion privilegiada en Lima (Mazzeo 1994 y 1998). Alii se encon
traba el puerto principal, el Callao, por donde salia e ingresaba toda Ill. 
mercaderia que luego se distribuia en el virreinato del Peru; alIi estaba 
asentada Ill. elite mercantil que controlaba el circulante y que tenia los 
contactos en Cadiz para realizar los grandes negocios. Es cierto que, 
con las reformas borbonicas, Buenos Aires paso a ser cabeza de 
virreinato y su puerto comenz6 a tener mayor preeminencia. Pero, en 
realidad, tan s610 se legalizo una situaci6n que venia de antafio y no 
fue este hecho el que perjudic6 al comercio de Lima. Desde mediados 
del siglo xvm (1749 y 1761), debido a las mercaderias que desde el 
Rio de la Plata llegaban a Ill. zona de Potosi a menores precios existian 
quejas por parte del virrey del Peru, por las que se solicitaba que se 
limitaran los ingresos por esa zona (Segreti 1987).3 

La rivalidad entre Lima y Buenos Aires provenia desde el siglo XVII debido a la 
autorizaci6n de navios de registro que llegaban al Rio de la Plata, con hierro, 
muy necesario para la explotaci6n minera del Alto Peru. 

L
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guerra con. Inglaterra, iniciada en 1797, cambio las relaciones de 
poder al permitir el comercio con extranjeros y ccndujo a la total des
articulacion del sistema mercantil. EI comercio con neutrales provoc6 
muchas transgresiones y desordenes, razon por la cual la Corona or
deno suspender la medida a los dos afios de promulgada. No obstante, 
se hizo caso omiso de dicha prohibici6n, y tanto las autoridades espa
nolas como las britanicas, y en algunos casos tambien las americanas 
-especialmente en el Rio de la Plata- permitieron dicho comercio 
debido a las interesantes ganancias que dejaba (Malamud 1987: 301). 
Frente al comercio con neutrales fue el mismo virrey quien se opuso, 
especialmente durante la epoca de Aviles. No obstante, hay referen
cias concretas de que los comerciantes peruanos preferian trabajar con 
neutrales, debido a que sus fletes eran menores y combinaban los 
permisos otorgados por la Corona con privilegios especiales (Mazzeo 
1998: 131-145). 

La situacion politica internacional, especialmente la guerra con 
Francia, habia precipitado la inflacion y el gobierno se via en la nece
sidad de implementar ciertas medidas para obtener mayores ingresos. 
La Caja de Consolidacion se habia creado como medio de recoger los 
capitales procedentes de la venta forzosa de las fincas de las institu
ciones religiosas, realizada tanto en Espana como en America. Este 
dinero recaudado por las ventas de bienes raices llegaba a Espana para 
hacer frente a las necesidades de la guerra. Para transferir esos fondos, 
la Caja de Consolidacion vendia libranzas contra cajas americanas 
(como cajas de censos comunales) al interes del 5% a sociedades y 
compafiias mercantiles, que luego se hacian efectivas mediante expe
diciones neutrales (Parton Salas 1995: 456). 

Una empresa extranjera domina el comercio neutral 

Dentro del marco del comercio con neutrales existia un contrato desde 
1806 entre Madrid y la casa de comercio Gordon y Murphy, de Lon
dres, para llevar mercaderias a Veracruz, Caracas, Cartagena y Peru y 
demas posesiones espafiolas. Este contrato fue firmado por Juan 
Murphy en representaci6n de la casa, como tambien con los senores 
Reid, Irving y Compaftia, igualmente de Londres, y Manuel Sixto Es
pinosa, ministro de la Junta de Comercio de la Comisi6n de Consoli-

Consutado dt, r aUla:~ rorinca comercial csoanola 

dacion de Valles Reales, nombrado ell 6 de mayo de 1806 y ratificado 
en Londres el 14 de julio del mismo sllmo.41En el articulo 20 se estable
cia que, en caso de hacerse la paz con Inglaterra, solo se realizarlan las 
expediciones comenzadas tanto en los puertos neutrales como espa
fioles y solo se llevarian a cabo aquellas facturas que se hubieran pre
sentado a los c6nsules respectivos 0 transacciones que ya estuvieran 
navegando. Esto implica que era una negociaci6n momentanea. 

Esta negociacion estaba encuadrada en las concesiones otorgadas 
a compaftias y particulares y el contrato consistia en el transporte por 
cuenta de dicha casa de 30.000 quintales de azogue y 150.000 resmas 
de papel para cigarros, ademas del papel sellado, bulas y naipes y el 
retorno del puerto de Veracruz, La Habana, Cartagena y cualquier otro 
americana de diez millones de pesos fuertes. Los barcos navegarian 
con pabelI6n neutral, pero lIevarian pasavantes' ingleses. AI parecer, 
la intencion de la Corona, especialmente de Godoy, quien se mostraba 
vacilante respecto al comercio americana con neutrales, era acercarse 
a Inglaterra y de esa manera zafarse del dominio de Napoleon en la 
politica espanola (Ortiz de la Tabla 1978: 333). 

En 1808 el rey de Inglaterra, Jorge III, expidio en la Corte de Saint 
James una especie de autorizacion para hacer saber a todos los coman
dantes de guerra y barcos particulares armados en corso que debian 
permitir a la firma Gordon y Murphy trasladar el navio Amelia al 
mando del capitan Juan Jennings, desde el puerto de Londres al de 
San Sebastian de Guipuzcoa, para tomar alIi una porcion de bote lIas 
de fierro vacias e introducirlas a Cadiz -a pesar del bloqueo decretado 
por Napoleon- en donde debia embarcar azogues y toda clase de efec
tos y manufacturas, fierros, acero y otras mercancias, con excepci6n 
de los de contrabando, y dirigirse a cualquier puerto americano. EI 
barco, a su vez, debia retornar de algun puerto de America a algun 
puerto britanico con carga de toda clase de productos americanos y 
con plata consignada a Gordon y Murphy 0 a sus agentes. Es decir que 
pedia a los corsarios que no molestaran ni pusieran dificultad alguna a 
los viajes de dicho barco, tanto a la ida como a la vuelta, siempre y 

4 
Contratas de Gordon y Murphy con el gobiemo de Espafia, AGI, Indif. Gen.
 
2473.
 

Lospasavantes erandocumentos que dabaa un buqueel jefe de las fuerzas nava
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cuando no hiciera un rumbo distinto at viaje permitido. Y este "pasa
vante" tenia una validez de un afio." Pero esto no siempre se cumplio 
como veremos mas adelante. Las transacciones a cargo de este con
sorcio Gordon y Murphy tenian como objetivo asegurar el funciona
miento de la maquinaria fiscal a gran escala e impedir que la econo
mia quedase reducida a la minima expresi6n y que se mantuvieran los 
flujos de plata remitidos a la Corona-(MarichaI1999: 212). 

No obstante dicho contrato, existen muchas reclamaciones por 
parte de la firma inglesa porque las negociaciones no pudieron lIevar
se a cabo debido a la oposici6n de los Consulados. En Veracruz, por 
ejemplo, no se permiti6 el desembarco de las fragatas Juan e Isabel 
con mercaderias por un mill6n de pesos. En 1811, 1816 Y 1817, hubo 
repetidas reclamaciones por parte de dicha firma, las cuales se lIeva
ron a cabo en Madrid, insistiendo en que debian introducirse en el 
puerto de Veracruz los efectos en los mismos terminos expuestos ante
riormente. Por 10tanto, se decidi6 que en el termino de un afio se des
pachasen desde Londres a Veracruz cinco buques espafioles cargando 
cada uno de ellos generos y efectos por valor de 200.000 pesos como 
equivalente del mill6n de pesos. Al no resolverse el problema, se de
cidio dividirlas en envios menores de 100.000 pesos cada uno a cual
quier puerto y en buques extranjeros para evitar el ataque de los corsa
rios. La plaza de Veracruz se encontraba abatida por los atrasos en la 
llegada de las embarcaciones. Solo llegaron las fragatas Victoria, Pro
teo y Proserpine.' lQue era 10que impedia rea1izar estas ventas? Evi
dentemente los intereses de las elites mercantiles coloniales se veian 
perjudicadas, pues los beneficios iban a los extranjeros y no a ellos. 

En el contrato original, firmado en 1806, se establecia, por ejem
plo, que los algodones deb ian quedar libres del derecho de intemaci6n 
y tambien se estipulaba que la comercializaci6n se haria entre los 
puertos de Veracruz y La Habana, y que en Europa los puertos habili
tados serian Bremen y Hamburgo. Nuevamente hubo un rechazo al 
cumplimento de este, por 10 cual se nombraron los respectivos jueces 
o arbitros, uno por el gobiemo espafiol, otro por la casa comercial y 

Autorizaci6n, Saint James, 30 de enero de 1808, AGI Indif. Gen. 2473.
 
Nota de Gordon y Murphy, 7 de junio de 1811, AGI, Indif. Gen. 2473; Nota de
 
Martin de Garaya, virrey de Nueva Espafia, Madrid, 22 de julio de 1817, ibid.
 
Las razones que daban los ministros reales eran que se habia dado la paz con In

glaterra y ya no eran necesarias las ventas con neutrales.
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otro pol' ambas partes, para que decidieran 10 que correspondla sobre 
la liquidacion de [as cuentas y para determinar el aforo que habria de 
darse a los algodones, 

La casa comercial Gordon y Murphy negociaba con los principales 
puertos coloniales y americanos y ponia en contacto a comerciantes de 
Inglaterra, Espafia, Buenos Aires, Veracruz, Filadelfia y Lima. Con 
esta ultima, el eslabon en las negociaciones fue la familia Lavalle. En 
ocasion de llevar cacao, cascarilla y cobre desde el puerto del Callao a 
Europa, en el navio Amelia, la embarcaci6n fue apresada por corsarios 
ingleses a la altura de las Islas Canarias. El sobrecargo debio embar
carse para Lisboa y desde alli pasar a Londres, donde a traves de Gor
don y Murphy logr6 poner la expedici6n en libertad luego del pago de 
una franquicia por valor de 35.000 libras esterlinas. La cascarilla que
do en Londres para su venta y se dejaron libres el cacao y el cobre 
para venderlos en Cadiz, 10 cual posiblemente se hiciera por Lisboa 
dado que Napo1e6n tenia bloqueado el puerto espafiol (Mazzeo 1998: 
131-145). 

En otra oportunidad se concert6 con Antonio de Lavalle -otro hijo 
radicado en Cadiz- enviar a Lima la fragata norteamericana Montice
llo con un cargamento de 50.000 pesos en mercaderias a los precios y 
plazos corrientes en plaza, cuyo despacho correria por cuenta de Lava
lle, quien a su vez deberia conseguir el f1ete mas favorable. Pero esta 
negociacion no llego a feliz termino, dado que la firma al parecer se 
qued6 con las comisiones que les pertenecian a la familia Lavalle," 
Evidentemente Gordon y Murphy no cumplian con el pertinente pago 
a sus comisionados. 

Pero, por otro lado, tambien habia reclamaciones por parte de di
cha casa comercial. En 1812, en Madrid, se comunicaba que se habian 
embargado los fondos pertenecientes a la casa Gordon y Murphy para 
cubrir los creditos pendientes a favor de la Real Hacienda y la Caja de 
Consolidacion, la que, como hemos mencionado, habia vendido li
branzas a compafiias extranjeras contra cajas americanas. En 1822 se 
hablaba del injusto procedimiento llevado a cabo tanto en Mexico 
como en La Habana de embargar todos los bienes y propiedades de la 
casa Gordon y Murphy dado que suponian que era deudora de cuan-

Carta de Juan Bautista de Lavalle a su hermano radicado en Cadiz, 26 de no
viembre de 1805, Archivo privado de la familia Lavalle. 
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tiosas sumas a ]a hacienda publica." Dicha casa reclamaba derechos 
por los perjuicios provocados por el impedimento de las transacciones 
por un valor de 37.200.000 reales de v©lUm. 1O 

En el caso de Mexico, la firma fue la intermediaria en la comercia
lizacion entre Jamaica y los puertos de Veracruz y La Habana. En 
ocasiones, la modalidad que utilizaban era el sistema de "rescates" de 
presas, algo similar a 10 que usaron con la fragata Amelia y los 
productos peruanos. EI Consulado de Veracruz se lamentaba muchisi
mo, pues los efectos introducidos por la casa Gordon y Murphy habian 
afectado tanto a la industria europea, principalmente a la de Catalufia, 
como a la americana, ya que se habia permitido la extracci6n de plata 
hacia Inglaterra aun estando en guerra. 11 

En el caso del Peru, al parecer s610se realizaron las negociaciones 
con la familia Lavalle. No obstante, la plaza 'de Lima estaba saturada, 
especialmente con tejidos de algod6n que habian "entrado desde Asia 
y cuyas telas de muy mala calidad eran preferidas por la gente debido 
a su bajo costo a pesar de su poca duracion"." 

En Cadiz la situaci6n no era mejor: en 1808, la plaza presentaba 
un aspecto melancolico, debido a que los almacenes estaban atestados 
de frutos coloniales sin salida y s610 se podia comerciar con Inglate
rra, donde los frutos coloniales eran mas apreciados.t' Es por ella que 
tanto el Consulado de Lima como el de Cadiz habian reaccionado 
contra el comercio neutral (Parr6n Salas 1995: 462-471). 

Vemos nuevamente la doble politica de la Corona. Por un lado, el 
comercio con extranjeros afectaba las plazas comerciales virreinales 
tanto de Lima como de Mexico; pero, por otro lado, el Estado espafiol 
se veia obligado a no interrumpir el trafico. Ademas teoricamente se 
debian recaudar importantes impuestos aduaneros. Los impuestos que 

Documento firmado por Gordon y Murphy, Palacio, 23 de marzo de 1822, AGI, 
Indif. Gen. 2472. 

10 Nota de Gordon y Murphy a la Junta de Hacienda de Indias, 31 de mayo de 1815, 
AGI, Indif. Gen. 2473. 

II Ortiz de la Tabla (1978: 332-334) desarrolla ampliamente el comercio con neu
trales y destaea la importancia de esta casa en las relaciones comerciales entre la 
Habana y Veracruz. 

12 Carta de Juan Bautista de Lavalle a su hermano, 8 de enero de 1808, Archivo 
privado de la familia Lavalle. 

13 Carta a Juan Bautista de Lavalle, Cadiz, 1 de octubre de 1808, Archivo privado 
de la familia Lavalle. 
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debian pagar los extranjeros eran 21% ill la entrada en Espana (rentas 
generales R5%; pam la Caja de Consolidacion 5% y Consulado 1%) 
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1% Consulado). En las aduanas americanas debian pagar 10 estipulado 
por el decreto del libre comercio de 1778: almojarifazgo 7%; alcaba
la 3%; Consulado 1%. Es por ello que se siguieron entregando fran
quicias a extranjeros, puesto que las necesidades obligaban a buscar 
soluciones de cualquier indole y las mercaderias no dejaron de ingre
sar a traves de los barcos neutrales 0 mediante alguno de los meca
nismos del comercio ilicito, como arribadas forzosas, comisos, rema
tes y otros artilugios que veremos mas adelante. EI objetivo final se 
cumplia con la anuencia de los mismos funcionarios que en ocasiones 
participaban como simples comerciantes furtivos." En consecuencia, 
los caudales peruanos eran absorbidos por otros paises europeos. 

En resumen, la casa Gordon y Murphy tenia la concesion real de 
realizar el trafico de mercaderias con las colonias americanas y a su 
vez contrataba con distintos comisionados. Para el Peru el nexo fue Ia 
familia Lavalle y al parecer no hubo negociaciones con otras firmas. 
Utilizaban embarcaciones norteamericanas para llevar la harina de 
Estados Unidos a La Habana y algodones a Mexico. Asimismo, ex
traian metales y transportaban cacao y cascarilla desde Peru a Europa. 
EI rechazo por parte del Consulado de Veracruz fue mayor debido a la 
saturaci6n del mercado, especialmente con el ingreso de algodones 
asiaticos. En el Peru, en cambio, estas negociaciones estaban limitadas 
a un grupo muy privilegiado de comerciantes asentados en Lima. 

EI trafico con neutrales no se limite a los comerciantes ingleses, 
puesto que desde 1795 existia un Tratado de Amistad, Limites y Na
vegaci6n entre Espana y Estados Unidos, por el cual multitud de ba
lleneros frecuentaron los puertos de Chile y el Callao. Aunque el Con
sulado de Lima sospechaba que se trataba en realidad de corsarios 
ingleses. Compraban tantas cantidades de insumos que incluso dispa
raban los precios, y por esa raz6n el Consulado solicito la prohibicion 
de su entrada en los puertos del Pacifico, excepto en el Callao donde 
se comprobarian sus papeles y los que realmente llegaban de Boston 

14 Moutoukias (1988) expone los mecanismos de ingreso ilicito que se utilizaban 
para el caso de Buenos Aires, que fueron los mismos usados para otras partes 
como se advierte en este articulo. 
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sedan atendidos y los sospechosos detenidos (Perron Salas 1995: 462
47l). 

El comercio con neutrales en el Peru no tuvo las repercusiones que 
se dieron en otras areas amerieanas. Su ubicacion geografica actuaba 
como elemento protector. Las solicitudes para comerciar con paises 
extranjeros no tuvieron mucho exito, salvo las solicitadas por el conde 
de Premio Real, Jose Antonio de Lavalle, para comerciar negros 
(Mazzeo 1994). Otro comerciante que tuvo una interesante participa
cion en el comercio con Lima fue Javier Marfa de Aguirre, quien con
to con amplio apoyo de la elite vinculada al Consulado: los hermanos 
Elizalde, el conde de Fuente Gonzalez, el conde del Villar de Fuentes 
y Martin de Osambela, quienes solicitaron una licencia para importar 
400.000 pesos de mercancias desde puerto neutral y tambien desde 
Canton 0 Manila. Sin embargo, esta negociacion no se llevo a cabo 
porque el comercio con el Oriente estaba practicamente controlado 
por la Compafiia de Filipinas, que estaba autorizada a ingresar 
500.000 pesos anuales de mercaderias (Parron Salas 1995: 437). 

El comercio con neutrales no limite la accion de los corsarios, 
quienes no dudaban en aproximarse a las costas del Peru. en su afan de 
obtener ventajas de dicho comercio. Muchas son las referencias a la 
situacion creada en el Pacifico Sur por los corsarios ingleses a prinei
pios del siglo XIX. El contrabando, junto con el comercio con neutra
les, desarticulo totalmente el comercio con Cadiz. A continuacion, 
describiremos algunas de las acciones llevadas a cabo por los ingleses. 

4. El contrabando en el Pacifico Sur 

Este era un problema endemico para la Corona espafiola y al virreina
to del Peru, Cien afios antes, en 1704, habian llegado tanto comercian
tes ingleses como franceses, en cuyas negociaciones estaba implicita
mente comprometido el Consulado de Lima. Los comerciantes lime
fios compraban a los franceses tanto en el puerto del Callao como en 
Pisco mercaderias extranjeras y pagaban con plata. Esto ofrecia una 
doble ventaja: no solo se podian comprar mercaderias mas baratas, 
sino tambien vender las pifias de plata a un mejor precio. En ocasio
nes, esto provoco el enfrentamiento entre las autoridades virreinales a 
traves de la Audiencia y el Consulado de Lima. Ambos bandos se 
acusaban mutuamente de estar implicados en el contrabando frances. 

H Consulado de Lima v la polltica comercial espanola 

Trabajos de Malamud 0986: 195-193) y de Walker (1979: 100-2(0) 
dan cuenta de los mecanismos y de la "doble vida" que los comercian
tes de Lima llevaban, por un lado comerciando ilegalmente, y por 
otro, como corporacion, condenando el contrabando. 

A cien afios de distancia, las cosas no habian cambiado demasia
do, al Pacifico Sur llegaban embarcaciones, ya no francesas pero si 
inglesas, que intentaban con una serie de artimafias introducir merca
derias y apropiarse de los productos regionales. Las condiciones poli
tieas internacionales, la extensa costa peruana, y la situacion critica 
del erario ayudaban a la proliferacion de acciones ilegales. Describi
remos a continuacion algunos casos. 

En 1804 el bergantin ingles Harrington, procedente de Bengala, 
apreso al bergantin San Antonio de Padua del comercio de Chile, cer
ca del puerto de Coquimbo, y se apodero de los 4.000 quintales de 
cobre que llevaban a cuenta del rey. Para restituir el cobre pedia un 
rescate de 6.000 pesos. IS 

En Talcahuano los balleneros hacian caso omiso de aquel gobier
no. Otras dos fragatas inglesas fondearon el 27 de octubre de 1804 en 
el puerto de Pisco y sus capitanes saltaron a tierra pidiendo viveres y, 
ante la negativa de sus habitantes, volvieron al dia siguiente con gente 
armada y tomaron por la fuerza 10 que necesitaban." Tambien se acer
caban a las costas del Rio de la Plata por 10 que se envio una carta al 
gobemador Pedro Cevallos, para que proporcionase los medios para 
evitar graves perjuicios. 

En las costas de Chile, en 1809, se produjo un enfrentamiento en
tre una nave inglesa y otra espanola, La fragata Hero estaba fondeada 
en la Lengua de Baca, cerca al puerto de Coquimbo y, luego de un 
combate que duro tres horas, se rindio y fue apresada. Por los papeles 
de la Hero, asi como por las declaraciones de sus oficiales, se llego a 
saber que dicha fragata habia sido armada en corso y traia mercancia 
de Juan y Guillermo Jacob, comerciantes de Londres. La fragata salio 
en 1807 con las licencias para hacer el contrabando en los mares del 
Sur, importando su cargamento facturas por 26.149 libras y diez che
lines que habian resultado de las negociaciones clandestinas; por esto 

IS Nota elevada al virrey sobre el apresamiento de la fragata Francisco de Paula, 
AGI, Estado 73. 

16 Documento sobre el exceso de naves extranjeras, AGI, Estado 73, doc. 2. 
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se encontraron a bordo oro y plata sellada y <en pasta, como aSK tam
bien alhajas. La Junta de Marina dell apostadero dell Callao de Lima, 
como era costumbre, adjudico Integramcnte el cargamento a lOS apre
sadores, de acuerdo a la ordenanza de corso y dio cuenta de clio al 
virrey con los testimonios correspondientes. Se paso tambien oficio al 
presidente de Chile a quien correspondia la indagacion y castigo de 
los c6mplices de contrabando." . 

Era comun que miembros de la burocracia virreinal estuvieran en 
connivencia para llevar a cabo el contrabando. Pero en este caso, de
bido a que en dicha fecha las alianzas se habian invertido y ahora Es
pafia era aliada de Inglaterra y enemiga de Francia, "en atencion a la 
buena armenia y relaciones intimas de amistad y alianza e interes co
moo" que reinaban entre ambas potencias, se decidio que los oficiales 
detenidos se pusiesen en libertad y se los remitiera en la primera oca
sion a alguna colonia inglesa 0 portuguesa de America. Los comer
ciantes, a su vez, hablan sido retenidos en Cadiz y no era la primera 
vez que realizaban estos hechos. Anteriormente, con la fragata corsa
ria Escorpion, habian practicado el contrabando en Quilimari cerca de 
Chile. La casa Jacob era conocida por su abierta profesion del contra
bando. Tenia infestado el mar del Sur y corrompidos a los comercian
tes de dicha costa. Incluso habia ofrecido al gobierno llevar expe
diciones mercantes al Peru y Chile, bajo la seductora oferta de pro
porcionar fusiles para la guerra que mantenian con Francia." En una 
palabra, Inglaterra proporcionaria armas como compensacion por la 
obtencion dellibre comercio con America. 

Espafia tenia ahora una nueva aliada, sin embargo, ello no impidio 
que el contrabando siguiera su propia dinamica, En 1809 habia llega
do a Rio de Janeiro la fragata inglesa Higginson Senior, cuyo capitan 
era Sinclair Halerow, con intencion sin duda de pasar al Pacifico debi
do al rico cargamento que llevaba y las porfiadas gestiones que rea
lizaba el sobrecargo para dirigirse a Lima. De esa manera, el contra
almirante ingles se hizo nombrar correo maritimo y obtuvo de la prin
cesa Joaquina y de su primo don Pedro un pasaporte y real permiso 
para llevar toda clase de efectos y mercancfas a los puertos del Peru y 

17 Expediente sobre el apresamiento de la fragatainglesa, 20 de noviembre de 1809, 
AGI, Lima 1474. 

18 Expediente enviado al virrey del Peru firrnado por Esteban Fernandez de Le6n, 
25 de octubrede 1807,AGI,Lima 1474. 

Chile, asi como die extraer de ellos libremente, a S1lll vuelta, oro, plata y 
demas producciones y frutos. A 10 cual se agregaban que debfan soli
citar all virrey y autoridades competentes "brindar toda Ia proteccion y 
auxilio de acuerdo al tratado de paz a que las Juntas de Espana habian 
concluido con el gobiemo britanico con motivo de las usurpaciones 
llevadas a cabo por el enemigo comun Napoleon". En el Peru, el vi
rrey no estaba en modo alguno interesado en dar apoyo a esta nego
ciacion, Se reunio con el arzobispo y el Ayuntamiento y acordaron 
que no habia lugar a la gracia solicitada, dado que esto era opuesto a 
las leyes de Indias que prohibian el comercio con extranjeros aunque 
fueran amigos y aliados. EI tratado de paz finnado en 1808 entre am
bos paises establecia en el articulo 3, "que ni las autoridades aun de la 
misma familia real podrian hacer licita la infracci6n de las leyes". Por 
supuesto que el sobrecargo Federico Douling no acept6 la decision y, 
por el contrario, ofreci6 un donativo gratuito de 60 mil duros e hizo 
una representacion de cuanto ganaria la Real Hacienda en el cobro de 
los cuantiosos derechos de entrada de los efectos. Esta propuesta se 
rechazo y la fragata tuvo que dejar el puerto del Callao. No obstante, 
al parecer, la Audiencia entorpecio la partida para aprovecharse del 
menor descuido de los subaltemos para la ejecuci6n del contrabando. 

Y parece ser que el oidor Jose Baquijano, a quien la princesa del 
Brasil escribio por separado, habia sido el promotor de dicha apela
cion e incluso se habla de que habia ocultado en Lima por algunos 
dias a los referidos capitan y sobrecargo. En este hecho es evidente el 
enfrentamiento entre la Audiencia y el virrey. Era la epoca de Fernan
do de Abascal, marques de la Concordia, quien puso mucho celo en no 
permitir el comercio con extranjeros. La Audiencia se quejaba de que 
el virrey no aceptara la apelacion referida. La situaci6n termino como 
sucedia en estos casos: la fragata Higginson se qued6 en el puerto 
retrasada porque necesitaba hacer algunos arreglos y se Ie prestaron 
los auxilios requeridos cuyos gastos ascendieron a unos 535 pesos; 
pero, con el pretexto de que no tenian dinero y que el virrey no les 
habia permitido vender nada de sus efectos, se fueron sin pagar .19 

En realidad habia dos tipos de comercio, uno legal y otro ilegal, 
que se lIevaban a cabo en forma simultanea, como si fueran dos caras 
de una misma moneda: una visible y otra solapada. Dos politicas, una 

19 Ibidem. 
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establecida por las leyes de Indias y otra establecida por Ill. necesidad, 
cuya caracteristica era Ia adaptabilidad y la flexibilidad, porque la 
Corona, a pesar de aceptar en pactos y tratados ell comercio con Ingla
terra, decomisaba la mercaderia que ingresaba fuera de registro. POl 

otro lado, si bien habia acuerdos comerciales entre naciones, los corsa
rios no dudaban en apresar los barcos y apropiarse de las mercaderias. 

Los generos asiaticos eran los preferidos para ser introducidos en 
America fuera de registro, y las pieles y cueros de animales 10 eran 
para su salida. Los generos asiaticos se preferian a pesar de su menor 
calidad por su bajo costo. Esto provocaria, en 1806, la saturacion del 
mercado y la queja de los comerciantes (Mazzeo 1998: 141). En cuan
to a los productos decomisados, se encontraban desde pellejos de lobo, 
barbas de ballena, hasta generos asiaticos y loza china/" Si bien las 
cantidades decomisadas son infimas con relacion a Ia magnitud que 
pudo haber alcanzado el comercio ilicito en epocas coloniales, nos 
permiten apreciar que algo de 10 extraldo ilegalmente se decomisaba y 
a la vez demostrar la doble politica de la Corona frente al contraban
do, dado que los mismos funcionarios intervenian en el. Desde arriba
das forzosas a denuncias hechas por las autoridades, para quedarse 
luego con los productos como premio por la accion, hasta el pago de 
una franquicia que dejaba libre a los infractores; todo fue posible en 
este juego de relaciones entre el poder del Estado, las necesidades 
apremiantes de la Corona y los intereses particulares de los comer
ciantes. 

La guerra contra Napoleon en el territorio espanol acrecento el 
comercio ilicito con America, dado que se perdio el control que tanto 
queria mantener la Corona y muchas naves fueron apresadas incluso 
por corsarios particulares. 

20	 En el afio 1803 se decomisaron 13 mil pellejos de lobo, 220 barbas de ballena y 
50 pellejos de gato marino de la fragata anglo americana La Mars por un valor de 
57.945 pesos y en el mismo ano arribaba al puerto del Callao la fragata anglo 
americana Clothier procedente de Baltimore con un cargamento cuyo valor era 
495.617 pesos, y el capitan solicit6 al virrey marques de Osorno que dejara nula 
la sentencia por comiso del cargamento. En el ano 1806 se decomisaron seis ca
jones de generos asiaticos transportados en el San Francisco de Asis; al ailo si
guiente en la fragata Palaz se decomisaron 127 piezas de loza china por valor de 
12.405 pesos; Notas de 1803, del 30 de septiembre de 1806, del 20 de noviembre 
de 1806y 31 de octubrede 1807, AGI, Lima 1474. 

IEl Consulado de Lima 'It 1<1 politica cornercial espaftola 

Ell 11 de junio de 1813, en el puerto de Piura, Jose Manuel Polo 
habia embarcado ©1Th el paquebote Nuestro. Senora de las Mercedes, 
con direccion a Paita, 54 tercios en cajones y baules que contenian 
generos y ropas fuera de registro. Esta embarcacion fue aprehendida 
en la ensenada de Tumbes por el corsario Santa Teresa. Los generos 
se estimaron en 28.827 pesos, y se remataron de acuerdo a las instruc
ciones dadas para estos casos. Luego, tanto el capitan del buque como 
los armadores reclamaron este auto, puesto que habia una real orden 
de 1806 en la cual se disponla que las presas de contrabando y sus 
cargamentos que se hacian en el mar debian adjudicarse a ellos, con 
inclusi6n de la parte correspondiente al fisco, que se entregaba a los 
guardacostas. Esto, como vemos, contribuia a interesar a los particula
res a armarse en corso, pero las recaudaciones fiscales se reducian 
notoriamente. Es por ello que la Corona debio buscar alternativas.i' 

Hacia 1814, el Paclfico fue escenario de la guerra entre realistas e 
independistas y la incursion de navies corsarios al mando de Guiller
mo Brown en la region se intensificc. Brown contaba con cuatro 
naves, Hercules, Halcon, Trinidad y Uribe, y, si bien eran naves 
mercantes, su destino era proteger los puertos desde Talcahuano hasta 
Guayaquil y debilitar las fuerzas navales realistas para preparar el ca
mino para el ingreso de la armada Iibertedora.f Esta situacion per
turbo las relaciones comerciales entre Espana y America, y la Corona 
debio buscar soluciones. Una de elias fue la decision de perrnitir el 
comercio libre con Inglaterra. 

5.	 Una nueva franquicia para Inglaterra, el comercio libre 

Unanegocwcwnambigua 

La necesidad de la Corona de solventar los gastos de dos guerras obli
gaba a reconsiderar los principios que habian regido el comercio du
rante la Colonia. Espana buscaba a traves de sucesivos gobiernos un 
modo de conciliacion. Estas conciliaciones incluian ofertas de amnis
tias, perdon, sobornos, reformas agricolas e industriales y el muy di
fundido uso de la fuerza militar. Ademas de otras opciones sugestivas, 

21	 Esteban Fernandez de Loon at virrey del Peru sobre el incidente en la ensenada 
de Tumbes, Sevilla, 20 de noviembre de 1809, AGI, Lima 1474. 

22 Guerra Martiniere (1982/83); entre 1815 y 1824 el corso insurgente apres6 
141 buques. 
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entre las cuales la mas controversial y la mas rechazada por aquellos 
que arguian la ruina para la peninsula -especialmente los integrantes 
del Consulado- fue la de garantizar tel comercio libre internacional at 

las provincias de America (Costeloe 1981: 209-234). Pero esto era una 
necesidad: el erario estaba cada vez mas debilitado y eran acuciantes 
las necesidades de obtener dinero y annas para continuar dos guerras, 
una en America y otra en 1a misma peninsula. Ello condujo a las auto
ridades espafiolas a pensar en aprobar el comercio libre con Inglaterra. 

Ya se habia debatido en 1810 un decreto por el cual se autorizaba 
a los puertos americanos a abrirse al comercio libre. Cuando se habla
ba de "comercio libre" no se tomaba en cuenta a todas las naciones, 
sino especlficamente a Inglaterra, por un determinado numero de afios 
y bajo una estricta regulaci6n. Por otro lado, la capacidad naviera de 
Espana se habia reducido y no podia afrontar las necesidades de los 
americanos. Los ingleses, por su parte, necesitaban metalico para re
sistir a la invasion francesa. En una palabra, habia una "coalicion de 
intereses". Tanto Espana como Inglaterra se beneficiarian de entablar 
relaciones comerciales. Inglaterra podria vender sus productos, Ame
rica habria de exportar los suyos, Espana incrementaria sus beneficios 
economicos (Costeloe 1981: 217-219). Era imperioso encontrar una 
politica de solucion a los urgentes problemas de la peninsula. 

En 1814 regres6 el rey Fernando vn y los reformadores quedaron 
practicamente sin lugar. Con la restauraci6n del rey se impuso la vieja 
politica de restricciones. Sin embargo, Inglaterra tenia toda la inten
cion de actuar como intermediaria en e1 conflicto americana si se Ie 
permitia el comercio libre con las colonias, a 10 cual se oponian te
nazmente los comerciantes de Cadiz. En Madrid habia dos grupos, 
uno que se manifestaba por la aplicacion de la fuerza militar, y otro, 
mas moderado, que pretendia aplicar medidas reformadoras que resol
vieran los problemas con las colonias. 

EI tema del comercio libre volvia nuevamente al tapete y en reu
niones sucesivas con el Consejo de Indias se llego a la conclusion de 
que -para no perderlo todo- una posible soluci6n seria permitir la 
interposicion de Inglaterra para la pacificacion de la America del Sur 
y proporcionar algunas ventajas comerciales a cambio (Costeloe 1981: 
217-219). Iniciada la guerra de Independencia en las colonias, la si
tuaci6n comercial se perturbo aun mas y ello derive en la necesidad de 
ceder ma-s beneficios a los extranjeros. En el Peru, la urgencia de re

,,' Consulado 'k It rrnav la politica CI'IW2'rn'l! eSI'<llnn'H· 

cabar dinero para armar los barcos de guerra habia convencido al vi
rrey Joaquin de Pezuela de abrir el comercio con los ingleses, aunque 
cl Consulado de Lima) al igual que el de Cadiz y el de Veracruz, se 
oponia a ello. Por su parte, tampoco el virrey anterior, Fernando de 
Abascal, estaba muy de acuerdo y e1ev6 un informe al rey sobre su 
postura frente al proyecto que Pezuela queria aplicar respecto al co
mercio entre el puerto del Callao e Inglaterra. 

En su disertaci6n a la Corona en contra de tal medida, Abasca1 
comentaba que el erario de Lima siempre habia sido escaso, y que a 
raiz de la caida del virreinato del Rio de la Plata en poder de los ingle
ses en 1806, tuvo que hacer frente a dicho conflicto enviando auxilios 
a dicha zona. Afiadi6 que ella produjo un deficit en el erario de cinco 
millones de pesos y que si realmente habia podido hacer frente a todos 
los gastos del virreinato fue gracias a los cuantiosos donativos entre
gados por el geuC?roso vecindario. Pero en ese momenta la situaci6n se 
habia agravado a causa de la guerra, que practicamente paralizo el 
comercio, y por la perdida de Chile. Por 10 tanto, en ese contexto, Ie 
parecia factib1e adoptar e1comercio libre can los ingleses, pero no par 
dos afios sino por menos tiempo, pues, refiriendose a los ingleses, 
decia: "no necesitan mucho para arruinar la industria del pais". Sin 
embargo, mantuvo ciertas reticencias al respecto y agrego: "Tengo por 
muy arriesgado cualquier tratado de comercio que se calibre con ellos 
pues sin que pueda percibirse el mecanismo de esta maquina siempre 
Ie aplican un tornillo 0 resorte reservado que apretandole 0 aflojandolo 
la inclinan a su favor.,,23 

Continuando con su alegato, explicaba que la medida traeria con
sigo la queja de los 15 a 20 mil artesanos que en Lima vivian de su 
trabajo, de los cuales cinco a seis mil eran milicianos y que can un 
tratado de tal magnitud se inundaria el pais no s610 de tejidos sino de 
ropas hechas, zapatos, botas, muebles y carruajes a precios muy infe
riores y l,que harian estos milicianos con los brazos armados y sin 
alivio para alimentar a su familias? En una palabra, pensaba que po
drian producirse levantamientos y revueltas intemas. Concluy6 su 
disertacion repitiendo que el comercio libre con los ingleses era peli

23 Infonne del virreymarques de la Concordia sobre el proyecto del comercio libre 
[...] propuesto por el actualvirreyJoaquinde la Pezuela, AGI,Lima 1550:Expe
dientesdel Consulado, 1812-1819. 



2110 Lnstina Mazzeo 

groslsimo, en el Peru mas que ern otra parte, y que no debia permitirse, 
sino como un ultimo y desesperado 1l'6CUJrSO. JLos ulinicos datos que 
podia aportar como otra posible solucion eran sobre eli Iaboreo de al
gunas minas por cuenta de la Real Hacienda cuyo proyecto, en caso de 
llegarse a planificar y ser dirigido por manos inteligentes y fieles, 
podia producir ingentes intereses. Concluia diciendo que era partidario 
de que los permisos de expediciones mercantes que concediera el vi
rrey fueran para Asia y concedidos a espaiioles, prohibiendo los gene
ros que pudieran perjudicar a la industria del pais.24 

La posicion del Consulado de Limafrente al comercio libre 

La instituci6n que habfa aetuado como banco financiero de la Corona 
no podia estar de acuerdo con permitir negociar con los ingleses. En 
1814 el Consulado de Lima envi6 una relacion de los donativos y 
servicios prestados al rey y al Estado desde 1777 hasta dicho aflo. 
De acuerdo al citado documento, se habia prestado de los ramos que 
administraba la suma de 964.208 pesos y los capitales tornados a in
teres ascendian a 5.035.824 pesos; por donativos correspondian 
2.636.255 pesos hasta 1804, y tomando el aiio 1805 correspondfan 
3.363.776 pesos, a 10 que habria que afiadir los 102.352 pesos que 
habian contribuido los individuos del comercio.f Esta suma habla 
llegado, en el afio 1815, a 6.001.280 pesos, es decir que en diez aiios 
se habia duplicado la cantidad aportada en 38 aiioS.26 

No obstante la postura del Consulado, el 22 de julio de 1818 se 
decidi6 otorgar el comercio libre con los ingleses por el termino de 
dos aiios pagando un 12% sobre los derechos comunes. EI23 de julio 
se llam6 a una junta extraordinaria y, luego de deliberar, se decidi6 
entregar al virrey 500.000 pesos como contribuci6n, por los cuales se 
debia pagar el 6% de interes tanto a los comerciantes que estaban ma
triculados como a los que no 10estaban. EI pago al virrey se realizaria 
en mesadas de 100.000 pesos." EI 22 de octubre del mismo ano, la 

24 Infonne del virrey marques dela Concordia, Madrid, 29 de junio de 1819, AGI, 
Lima 1550. 

2S Raz6n de los emprestitos contrafdos por este Tribunal con motivo de los donati
vos y servicios hechos al rey y al Estado desde el afio 1777 basta el presente de 
1814, AGI, Lima 1551: Documentos del Consulado, 1820-1826. 

26 Nota del Consulado de Lima elevada a la Corona, 1815, AGI, Indif. Gen. 313. 
21 Infonne del Consulado de Lima atvirrey del Peru, AGI, Indif. Gen. 2472. 

mConsulado de Luna yIa polinca comercial espanola 2R7 

Junta de Arbitrios establecia que el Consulado debia proporcionar 
200.000 pesos al contado palm sostener los derechos del trono y 181 
integridad de aquellos dominies, edemas de aportar 117.000 pesos por 
mes para cubrir las atenciones a que no llegabael erario. El Consulado 
acept6 y desech6 la propuesta de traficar con buques ingleses y con 
Rio de Janeiro?8 

En una palabra, el control comercial y el poder que tenia el Consu
lade eran tales que podia revocar las medidas tomadas por la Corona 
llegada la decisi6n de comerciar con ingleses, para 10 cual eran ca
paces de hacer los mas grandes sacrificios. Manuel Gorbea, como 
representante del Consulado de Lima, enviaba al rey, en febrero de 
1819, una nota en la cual solicitaba que no se permitiese el comercio 
libre con Inglaterra y a propuesta de la Junta ofrecia un donativo de 
735.000 pesos." En total, para 1820, las sumas entregadas por el Con
sui ado a la Corona para auxiliarla llegarian a 7.306.244 pesos." 

No obstante, en 1819, el virrey Pezuela propuso el comercio libre 
con Inglaterra, cuyos motivos eran el erario suficientemente escaso y 
la necesidad de aliviar los padecimientos como la paralizaci6n del 
comercio. A esto se opuso el Consulado, a 10 que se aun6 el marques 
de la Concordia, tomando partido a favor de los artesanos. Pezuela 
atribuia la oposici6n del Consulado al comercio libre a "algun mono
polista que piensa en enriquecerse a costa de lanecesidad publica [...]. 
Y los que fomentaron y sostienen el proyecto son muy pocos, egoistas 
que cuentan cargar con las comisiones por entender el idioma ingles y 
por sus relaciones con Inglaterra"." 

La postura de Pezuela fue muy distinta a la de Abascal. Las nece
sidades apremiantes de la guerra 10 llevaron a adoptar el sistema de 
concesiones y beneficios mutuos y no dude en entregar licencias a 
extranjeros si ella redundaba en beneficios pecuniarios. En un oficio 
de diciembre de 1819 solicitaba al embajador espafiol en Londres el 
suministro de 160 piezas de artilleria de hierro, concediendo a los que 

28 Nota de la Junta de Arbitrios atConsulado de Lima,22 de octubre de 1818, AGI, 
Indif. Gen. 1359. 

29 Carta del representante del Consulado at rey, 13 de febrero de 1819, AGI, Lima 
1550. 

30 Nota del Consulado elevada at rey sobreel estado del Peril y sus causes, 5 de 
octubre de 1820, AGI, Indif. Gen. 313; Gobemacion de Ultramar. 

31 Nota del marques de la Concordia, Madrid, 29 de junio de 1819, AGI, Lima 
1550: Bxpedientes del Consulado. 
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las condujesen la facultad de introducir en el Peru, en forma proper
cional, efectos mercantiles extranjeros con la sola obligacion de pagar 
los derechos reales y municipales como si fuesen nacionales y provi
nieran de Cadiz. 32 Debido a la gran cantidad de fragatas extranjeras 
que entraron en e1Callao, Pezuela debio responder y dar cuenta de las 
razones que 10 llevaron a permitir el ingreso de dichos barcos. En ese 
informe Pezuela expresaba que s610 10 llev6 el animo de "defender 
estos dominies". 

En 1817 la fragata francesa Borde/ais, procedente de Burdeos con 
destino "a las costas del noroeste e India Oriental", arribo al puerto de 
Valparaiso por la necesidad de reemplazar viveres y, cuando estaba en 
tratos con las autoridades para vender parte del cargamento, suce
dieron los hechos de Chacabuco. EI teniente del navio Camile Roque
fuevill socorrio al gobernador de Valparaiso con 211 fusiles que traia 
a bordo y logro extraer algunos emigrados y traerlos al Callao, donde 
pudo obtener los mencionados vfveres, Como no tenia numerario, soli
cito comerciar y el virrey accedio a la descarga de sus productos -eu
yo importe ascendia a 45.000 pesos- bajo la condicion de no sacar 
retorno alguno en numerario y pagar los derechos y aranceles esta
blecidos en el decreto dellibre comercio. Lo mismo sucedio con los 
bergantines anglo americanos Beaver y Canton, que llegaron con parte 
de las tropas que evacuaron de Talcahuano.P 

La venta de armas, un beneficio mutuo 

La venta de armas era tambien una de las alternativas que se ofrecian 
a los ingleses para obtener franquicias comerciales, y eran los buques 
angloamericanos los que se ocupaban mayormente de ello. 

En 1818 la goleta angloamericana She/by procedente de Nueva 
York, habia llegado al Callao con 3.344 fusiles con sus bayonetas, 
1.285 sables, 410 pares de pistolas y 30.000 piedras de chispas, cuyo 
destino era originariamente Panama. Al final se negociaron en Lima 
por encontrarse el virrey escaso de armamento y con pocas esperanzas 
de que el gobierno se 10enviase, a pesar de las reiteradas veces que 10 

32 Oficio al embajador espafiol en Londres, 7 de junio de 1819, AGI, Lima 1550. 
33 AGI, Lima 759. Tambien llegaron las fragatas rusas Kutusow y Suwarow de cuyo 

cargamento no se da informacion, Documentos del virrey a la via reservada de 
Abascal, 1818, AGI, Lima 759. 

EI Consulado de Lima y la politica comercial espanola 

habia solicitado. Estes barcos, a Sill! vez, proporcionaban informacion 
sobre las noticias de los insurgentes." 

Por esa misma fecha, Pezuela, el virrey del Peru, llevo a cabo una 
contrataci6n con la fragata inglesa ballenera Apost, para comprar al
gunas armas. En la misma se estipulaba la entrega de 4.000 fusiles, 
pistolas y sables de Inglaterra 0 Francia y la autorizaci6n de ingresar 
generos por un valor de 200.000 pesos que, a su entrada en el virreina
to del Peru, pagarian los mismos derechos que los productos que vi
nieran de Cadiz, es decir, como si fueran espaiioles. La expedici6n fue 
concedida a Jose Arismendi. Para facilitarla, este llevaria, junto con el 
real permiso, una "patente de corso en blanco", 10 cual funcionaria 
como una especie de salvoconducto ante los inminentes conflictos en 
el mar que se suscitaban en dicha epoca, En 1820 el comisionado en 
Londres explicaba que en aquel tiempo no se habria podido llevar a 
cabo la contrata (no se especifica por que) y que acababa de recibir a 
un representante de Arismendi que 10instaba a acelerar la expedicion, 
por ser esta "de mucha utilidad para convoyar a buques mercantes que 
salen de aquel puerto para los demas puntos de la costa". La tardanza 
era atribuida al temor que tenian a los corsarios de Cochrane, y se 
explicaba que el motivo de acelerar ahora la expedicion provenia de 
las recientes instancias que habia recibido de Lima de un agente espe
cial y por ser esta de mucha utilidad en esos tiempos." 

Otra embarcacion procedente de Rio de Janeiro, la zumaca portu
guesa llamada La Brillante Magdalena, que habia ido a Valparaiso 
cargada con 370 quintales de sebo, 49 tercios de hilos de vela, y con 
24.000 pesos en numerario tambien debio trasladarse al Callao cuando 
acontecieron los sucesos en Talcahuano.36 

Para octubre de 1818 habia arribado al Callao el barco Macedonia 
y su capitan propuso venderlo al costo de su construccion, siempre 
que se le permitiese expender su reducido cargamento. EI virrey se 
dirigio entonces al Consulado para exponer la necesidad que tenia la 

34 Documentos del virrey a la via reservada de Abascal, 1818, AGI, Lima 759. 
35 Nota sobre una contrata del virrey del Peru, 13 de septiembre de 1818, AGI, 

Lima 1551: Documentos del Consulado, 1820-1826; Nota del duque Fernando de 
Quiroga, Palacio, 9 de febrero de 1820, ibidem; AGI, Lima 1550. 

36 Nota del virrey del Peru al rey sobre los motivos que tuvo para permitir la venta 
de productos traidos en barcos extranjeros, AGI, Lima 1550, nota 327; tambien 
en AGI, Lima 759. 
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Marina de UITh buque die tal ligereza, pertrechado con 20 piezas, y 311. 

mismo tiempo al tribunal para que se hiciese cargo de la compra total, 
con la obligaci6n de ceder a la Real Hacienda el casco y las especies 
que necesitare para vestuario de la tropa. Pero el Consulado se rehuso 
a ello y por 10 tanto tuvo que denegar el permiso, aun a costa de correr 
el riesgo de que dicho barco recurriese al contrabando para realizar su 
negocio ya que no era facil impedirlo, "dado que es practicamente 
imposible cuidar las extensas costas y la cantidad de caletas que posee 
la costa peruana"." 

De esta manera vemos como la doble polftica que la Corona y las 
autoridades en America llevaban a cabo estaba en funci6n de las nece
sidades. Mientras que Abascal habra sido un acerrimo defensor de los 
derechos monopolicos, Pezuela no dudaba en permitir la entrada de 
barcos extranjeros si vera que podia sacar un beneficio economico que 
Ie permitieracostear la guerra en la cual estaban empefiados contra los 
patriotas. Ello le coste el puesto, porque fue destituido por un golpe 
militar dado por Jose de la Serna y conocido como el "motin de Azna
puquio". Para los espafloles en America habra llegado muy lejos y 
tambien para el Consulado, que rechazaba en todo momento negociar 
con firmas extranjeras, especialmente inglesas, a pesar de que la Co
rona habia finnado un acuerdo con el gobiemo britanico. Tolerancia, 
libertad y a la vez restricciones e imposiciones eran las caracteristicas 
que tomaba el comercio con America en esta epoca tan convulsiva. 

6.	 EI Consulado frente a la Republica 

Un informe elevado al rey el 31 de agosto de 1821 por el procurador 
general del Consulado de Comercio de Lima, Antonio Real de Azua, 
comenta sobre el deplorable estado del comercio debido a la insurrec
cion de Rio de la Plata y del escandaloso contrabando que se realizaba 
por los puertos de Payta, Guayaquil y otros, a pretexto del penniso 
concedido por la junta central para el comercio de Panama por Chagre 
y Portobelo, sugiriendo, por 10 tanto, que no se pennitiera el arribo de 
embarcaciones de Panama. Hace referencia ademas a la llegada de 
barcos franceses y rusos, sefialando que debido a la cantidad de penni

31	 Carta finnada por el virrey Joaquin de la Pezuela, 3 de noviembre de 1818, AGI, 
Lima 759: Documentos del virrey por la via reservada a Abascal, 1818. 
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80S que Sl:: admitian COITh el nuevo gobierno, el comercio se halla en 

estado calamitoso, 
Por otro lado, consideraba que los ingleses 110 debian sacar partido 

de la situacion puesto que las haciendas quedaron practicamente de
vastadas por las tropas de los insurgentes, porque sacaron de ellas a 
los negros ofreciendoles la libertad que no pedian, Guayaquil se inde
pendizo 10 mismo que Trujillo, sublevada por su intendente Torre 
Tagle. En tal estado, no pueden recibir surtido de los generos de con
sumo, como no sea a traves del "daiioso y esteril" contrabando: 
''Nuestros comerciantes no pueden recibir mercaderias en naves espa
flolas, las que llegan a un mar inundado de piratas, con la falta de pro
vision y recursos para mantener el ejercito y los demas funcionarios 
del Estado, y el alimento del comercio y el exhausto erario no pueden 
ni siquiera pagarse los reditos de los cuantiosos capitales adelantados 
en obsequio de la patria y por 10 tanto piden navios que limpien los 
mares de insurgentes para salvar a los fieles espafioles y a las ricas y 
vastas posesiones del Peru.,,38 

EI 12 de abril de 1822 un oficio dirigido al consul de Hamburgo 
por el general San Martin permitia el comercio libre, unicamente con 
los puertos del Callao y Huanchaco, Yla entrada de todas las banderas, 
estableciendo el pago de un 20% sobre todos los generos que ingresa
ban en buque extranjero, el 18% sobre los productos que ingresaban 
en buques de Chile, Rio de la Plata y Colombia, y el 16% los buques 
peruanos. Ademas, quedaban abolidas las aduanas interiores, pudien
do circular sin necesidad de guias, excepto el oro y la plata, los cuales 
deben pagar a su extraccion cualquiera sea la bandera el 5% la plata y 
el 2Y2% el oro. Se prohibia la extraccion de oro y plata no acufiado y 
se ordenaba que los productos del Peru que salieran en buques extran
jeros pagaran el 4% y el 3,5% si salfan en buques con bandera de Chi
le, La Plata y Colombia, mientras que, si eran buques peruanos, paga
rian el 3%.39 

Las necesidades apremiantes del Gobiemo republicano 10 obliga
ron a solicitar nuevos prestamos a la elite mercantil. EI tribunal habia 
sido disuelto, una Junta de Arbitrios actuaba en su poder. En 1823 el 

38 Infonne de Antonio Real de Az{Ja al rey, AGI, Indif. Gen. 313. Este documento 
3 ha sido publicado por Pacheco Velez (1957). 

9 Oficio dirigido al c6nsul de Hamburgo por el general San Martin sobre el comer
cio libre, 12 de abril de 1822, AGI, ludif. Gen. 313. 
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Gobierno solicito un cupo para la financiacion de la guerra, Por lo 
cual, algunos comerciantes solicitaron que eli mismo se pagara mitad 
en pesos y mitad en productos, porque no estaban las condiciones para 
solventar dichas cargas." San Martin solicito al Consulado un cupo de 
150.000 pesos, que fue pagado por la elite mercantil, 

Habia triunfado el libre comercio y con ello, la fuerza del Consu
lado se disolvio, quedando este totalmente desarticulado. Sin embargo 
nuevos conflictos se producirian durante la Republica. 

7.	 Conclusion 

Con relacion al sistema mercantil, la ambiguedad politica de la Coro
na espanola a fines del periodo virreinal respondio a la necesidad de 
enfrentarse a los problemas suscitados por coyunturas politicas inter
nacionales, 

EI comercio con neutrales, por un lado, beneficioa algunos co
merciantes coloniales, pero mucho mas a los extranjeros, quienes fue
ron los receptores de los metales preciosos peruanos y lograron 10 que 
tanto querian desde antafio, comerciar directamente con America. Se 
beneficiaron muchas firmas extranjeras, entre elias la casa inglesa 
Gordon y Murphy. Se amplio el mercado internacional, nuevos puer
tos entraron en el concierto economico. Veracruz, La Habana, Boston 
y Filadelfia se incorporaron a negociar con Mexico, Cartagena, Lima 
y Buenos Aires. Y fueron las elites comerciales las que se dedicaron a 
este negocio de gran magnitud, 

EI contrabando siguio siendo un medio de introducir las mercade
rias aun en contra de la legislacion. Los tres vertices del triangulo 
comercial eran: la peninsula, el mercado americano y el comercio 
extranjero. Cada uno sacaba provecho de ello.lQuien se perjudicaba? 
Pues las antiguas oligarquias mercantiles que seguian bregando por la 
exclusividad, por mantener, a costa de cualquier sacrificio, aquellos 
principios basicos del sistema mercantil: la exclusividad y la xenofo
bia. 

La accion de los corsarios insurgentes, a partir de 1814, acrecento 
la situacion critica del comercio legal. En los diez afios que siguie
ron, hasta la consumacion de la independencia, se lIegaron apresar 

40	 Nota del Consulado elevada al virrey sobre la necesidad de fmanciar el cupo de 
guerra, AGNP, Consulado (H4, 1556). 

141 embarcaciones con mercaderias Y provisiones para los puertos 
americanos. Esto acrecento Rill desconfianza Y ell temor de los comer
ciantes de traficar en naves espafiolas, lo que incentive ell comercio en 
buques neutrales, 

A la politica de tolerancia, impartida por los gobiemos para sol
ventar los gastos de guerra, se opusieron los consulados tanto de Cadiz 
como de Lima y Mexico. Esta politica no debe interpretarse como 
proteccionista, sino mas bien como deseosa de mantener los privile
gios que se habian adquirido mucho antes. EI Consulado de Lima se 
enfrento al comercio con neutrales, como al comercio libre con Ingla
terra, pero tambien hubo comerciantes que lograron sacar provecho de 
ello. 

La flexibilidad de la politica espanola tenia como objetivo prote
ger sus intereses y su imperio. Durante 300 afios 10 habia logrado, 
pero las nuevas directrices que se pusieron en marcha en el comercio 
internacional dividieron al mundo en dos. Una parte luchaba por obte
ner nuevos mercados, empujados por el proceso de revolucion indus
trial, marcando asi el comienzo del capitalismo modemo; otra parte se 
aferraba a las practicas tradicionales y defendia los sistemas de exclu
sividad y privilegios tipicos del monopolio. 

Comercio con neutrales, contrabando, comercio libre con ingleses 
fueron factores con los cuales tuvo que enfrentarse el Consulado en 
defensa de sus intereses. La independencia fue el ultimo golpe que 
recibio esta institucion, que quedo totalmente desarticulada por un 
periodo de tiempo, porque a partir de 1829 les fueron devueltas sus 
atribuciones, No obstante, dejo de cumplir con las funciones gremiales 
y judiciales y su actividad quedo reducida a un simple organismo re
presentativo del comercio (Smith 1961: v-Ivi). 

Hacia 1830 se restablecieron sus atribuciones, como asi tambien 
las diputaciones en las capitales de los departamentos, cuyos represen
tantes legislaban en conflictos menores, dado que en 10 contencioso 
dependian del tribunal superior del Consulado de Lima. No obstante, 
durante mucho tiempo no tuvo el pais un Codigo de Comercio y si
guieron rigiendose por las Ordenanzas de Bilbao, 10 que indica que el 
transite hacia la Republica no significo en modo alguno un cambio 
radical en la legislacion mercantil. Establecer las nuevas relaciones de 
poder entre la institucion y el gobiemo republicano es tema de una 
proxima investigacion, 
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EI actual interes parlas instituciones coloniales hispano
americanas ha producido un nuevoctcto de renovacion 
historiografica, revalorandose elpapel de las corporaciones 
mercantiles como agentes institucionales de lapolitica 
imperial en America. Las investigacionessabre la conducts 
institucional de varios consulados americanos nos revelan 
como, en distintas coyunturas de lapolftica imperial, cada 
corporacion se asimi/o a su particular contexto y se via 
atravesada porconffictos especificos entre las elites alii 
representadas y los intereses involucrados en diversas 
estrategias de competencia y colaboracion institucional. 
Los ocno trabajos reunidos en este libro -retetidos a los 
consulados de Mexico, Lima, La Habana, Veracruz y 
Guadalajara- muestran formas variadas de historiar elpasado 
americano y reflejan lanueva pluralidad de enfoques para et 
estudio de las corporaciones tradicionales. En elias se abordan 
problemas de representacion y negociaci6n, de oposici6n 
entre estabilidad y cambio, asi como elpapel de las elites en 
elcontrol institucional de los mercados coloniales. 10 cual 
revela que las corporaciones fueron instituciones vivas, no 
pasivas sino orgfInicas a las pugnas polfticas e instrumentos 
litifes a los intereses de las poderosas elites colonlales frente 
a lapolftica imperial espanola. 
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