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EL MERCADO NO MONETARIO DE LA PLATA
 
Y LA CIRCULACI6N INTERIOR
 

DE IMPORTACIONES EN LA NUEVA ESPANA.
 
HIP6TESIS Y CUANTIFICACI6N
 

DE UN MODELO REGIONAL:
 
GUADALAJARA, 1802-18031
 

ANTONIO IBARRA 

Posgrado de Economia, UNAM 

y El Colegio de Mexico 

EL PROBLEMA: LA CIRCULACION INTERIOR Y LA ECONOMtA NOVOmSPANA 

A fines del siglo XVIll, la economia novohispana era la principal productora 
de medios de pago y circulacion intemacionales. Como sabemos, la plata 
mexicana era el equivalente general de los grandes circuitos fmancieros inter
continentales: con ella se realizaban las principales transacciones fmancieras 
del sistema fiscal del imperio espafiol; pero tambien se liquidaban las irn
portaciones que circulaban par el vasto mercado espaiiol en America y Asia. 
El numerario acufiado par los borbones flufa, afio con afio, como el lubricante 
que permitia girar al circuito comercial Atlantico y su extension al Pacifico. 
Sin embargo, la carencia de numerario para la circulacion interior --observa
da por los contemporaneos y documentada por algunos historiadores moder
nos- nos presentan a la economia novohispana agobiada par una paradoja: 
la mayor productora del liquido monetario colonial padecia una incurable sed 
de monedas, que atrofiaba los intercambios y alteraba los precios y salarros.r 

I Ponencia presentada en el coloquio Dos decadas de investigacion en historia econ6mica 
comparada en America Latina. Homenaje a Carlos Sempat Assadourian, 'Mexico, marzo de 
1996. La idea original provino de varias discusiones con el propio Sempat Assadourian; los co
mentarios posteriores se los debo al mismo y, tambien, a Silvia Palomeque y Margarita Mene
gus, quienes me ayudaron a esclarecer algunos problemas, sin abandoner mi responsabilidad 
por 10escrito. 

2 "No aviendo moneda en los Lugares internos -sostenia Gamboa-, no ay con que com
prar en contado a los duefios de haciendas de labor los frutos, y efectos, que fe necefitan para 
los Afientos de Minas: en que, fuera de el atraffo de los Mineros, por no tener en que pagar en 
tabla, y mano los Operarios, refulta quedar expueftos eftos miferables a notorio agravio en el 
precio de las cofas. con que fe les fatisface fu jomal, y trabajo: pues fiendo corriente la per
mutacion, cada uno pone a fus efpecies el mas alto precio imaginario." Gamboa, 1771, p. 420, 
cap. XXI, num, 63. Vease la consistente y tradicional apreciaci6n de Romano, 1965, pp. 24-27. 

445 
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No vamos a discutir la veracidad de esta imagen, abrumadora en las re
ferencias de epoca -si bien por motivos diferentes a los invocados por los 
historiadores modernos-c--' sino a tratar de explicamos por que en ausencia 
de numerario la economfa novohispana obtuvo un alto grado de mercan
tilizaci6n. Por tanto, no perseguimos refutar las evidencias empfricas que 
apoyan la hip6tesis de la escasez monetaria, sino abundar en la critica de 
otra explicacion sobre el argumento que se desprende de la evidencia: el que 
la falta de numerario limite la expansion de la circulacion interior, res
tringiendo el tamafio del mereado interne." El error, pensamos, no esta en la 
documentaci6n de la evidencia sino en la explicacion del modelo mercantil 
en que se piensa: una econornia con restricciones de circulante es una 
econornfa premercantil, natural, segun la apreciacion de algunos historia
dores. Trataremos de verlo de otra manera.P 

En particular, pretendemos mostrar como la importancia de la oferta 
metalica, no necesariamente monetaria, depende del nivel de mercan
tilizaci6n de los circuitos de circulaci6n y del papel que jugaron en el esque
ma organizativo del mereado intemo. En el caso novohispano, la existencia 
de circuitos- de circulacion de la plata muestra un doble encuadre: prirnero, 
el que obedece a un centro productor de gran escala que vincula al complejo 
minero con la acuiiaci6n rnetalica, y segundo, aquellos campos de minas que 
comprenden pequefios centros mineros de produceion a escala, vinculados 
mediante un centro articulador de la oferta metalica y su circulacion interior. 
Es decir, la producci6n platera adquiere una relevancia peculiar en relaci6n 
con su funcionalidad y cualidad mercantil, en el esquema de circulaci6n in
terior del mereado novohispano. 

El caso que nos perrnite advertir esa doble articulacion, el de Guadala
jara, es el de una economia regional con fuertes articulaciones comerciales y 
un modesto nivel de produccion metalica que, sin embargo. gracias a su in
sercion en el mereado intemo novohispano adquiere una relevancia adi
cional, ya que la produccion de metales se engrana con el movimiento de la 
circulaci6n interior, particularmente de importaciones. 

LA EVIDENCIA HISTORICA: EL MODELO REGIONAL DE GUADALAJARA 

Habiendonos planteado el problema, se debe hacer un examen ernpfrico de 
un modelo que nos situe en el camino hacia una explicacion del entrelaza

3 Perez Herrero, 1988, pp. 159-194. 
4 "Faltando la pecunia numerada, falta el efpiritu del Comercio; cuyo nervio, y robuftez 

confifte en la moneda, .," Gamboa, 1771, p. 420, cap. XXII, ruim. 62. 
3 "Siempre he insistido en el caracter 'natural' y no 'monetario' de la economfa de la 

America iberica, pero nunca he negado que existiera una reserva metalica que se usaba pam lie
var algunas grandes transacciones y para atesorar". Romano, 1993, p. 98. 

as 
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miento regional del mercado interno novohispano Y» a la vez, nos sefiale de 
que manera se articula la producci6n minera con otros sectores de la 
economia y con las esferas de la circulaci6n interior, particularmente la im
portada, en tanto su negociaci6n exige que las transacciones sean cumpli
mentadas en plata debido a su caracter de medio de pago y medio de circa
laci6n. As! entonces, conviene acercarnos por rnedio de los testigos de la 
epoca y sus reflexiones. En 1804, el intendente Jose Fernando Abascal y 
Sousa anoto en su relaci6n sobre el cornercio regional de Guadalajara: 

La compensaci6n de los efectos de industria y agricultura de Europa y Asia que 
se consumen en la provincia se hace con la plata en pasta y acufiada, aquella 
-la plata-mercancta, A.I.- producto de las minas, y esta -la plata-moneda, 
A.I..:...... atraida con la circulaci6n de la que se arnoneda en Mexico, y resultativa 
ventaja de 10 que se da sobre 10 que recibe esta (intendencia) en su comercio 
reciproco con las demas provincias. Solo dicho rengl6n -la plata-. y algun oro 
en tejos, es el que de estas producciones tiene parte en el comercio de fuera del 
reino.f 

Un buen modelo hist6rico, por tanto, es Guadalajara a principios del si
glo XIX, ya que nos permite advertir como una economia marginal ala pro
duccion minera, en terminos relatives, es capaz de obtener liquidez en el 
mercado interno de importaciones y convertitse en el nudo de la circulaci6n 
interior de importaciones. La explicaci6n requiere, sin embargo, una carac
terizacion previa sobre la naturaleza de aquella producci6n minera regional 
para que nos muestre sus peculiaridades. 

LA MINERlA REGIONAL Y LOS REQUERIMIENTOS DE PLATA 

PARA LA CIRCULACION INTERIOR 

La rninerfa regional de Guadalajara tuvo en su desarrollo historico dos gran
des momentos sustancialmente distintos. Uno inicial, en las primeras de
cadas de ocupacion del suelo en el siglo XVI, con el descubrimiento tempra
no de los filones de Compostel a en la costa occidental y las penetraciones 
septentrionales de la frontera chichimeca de Zacatecas y Aguascalientes;" y 

6 Abascal en Serrera, 1974, p. 148. 
7 "[...] las m[in]as del Espiritu Santo de Compostela -escribi6 Lazaro Blanco en su 

Relaci6n de 1584-, donde se ha sacado mucha plata y algun oro de doce quilates. Sacase ahora 
poco y poca plata, por el poco servicio y ayuda tienen los mineros. Habfa veinte v[e]c[in]os en 
lars] d[ic]bas m[in]as, y son ocho 0 diez haciendas. Tees leguas desta ciudad bacia el poniente, 
caen las minas de los Reyes; minas despobladas, [de] donde se saco mucho oro en otro tiernpo, 
Dejaronse de labrar por la faha de gente y poco posible de los mineros; era el oro, a 10 que se 
platica, de mas ley de veinte y dos quilates. No hay, ahora, en esta minas nadie. Esto da esta co
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otro posterior, con la explotacion de yacimientos dispersos en los costados 
orientales de la Sierra Madre y las estribaciones occidentales de la misma 
hacia la segunda mitad del siglo XVUl.8 Pese a su mediocridad ydispersi6n, 
la rninerfa de ese siglo desempeii6 un papel relevante, aunque distinto, res
pecto a las explotaciones tempranas: en ellas, la localizaci6n de los yaci
rnientos signific6 la constituci6n solar de un nuevo espacio econ6mico que 
sentarfa las bases de la nueva territorialidad espanola." dependiendo de sus 
rendirnientos y vinculaciones economicas con otras actividades-agricul
tura, ganaderta, explotaci6n silvfcola, etc.- asf como otros espacios regio
nales; en el siglo xvm, en cambio, la importancia de la minerfa dispersa se 
debfa sobre todo a su capacidad para generar demanda en los centres mi
neros y activar la circulaci6n interior del territorio, proveyendo de medias 
de cambio y circulacion. Esta doble funcionalidad muestra el caracter de la 
explotaci6n minera regional, su inserci6n dentro de la economfa regional y 
la explicacion de sus indicadores de produccion.l" 

Si atendemos a los indicadores fiscales de la producci6n minera, estes 
nos revelan en el caso de Guadalajara una tendencia al alza a 10 largo del si
glo XVIII, aunque con un marcado movirniento cfclico (vease la grafica 1).11 

De esta manera, podrfamos establecer los grandes ciclos de producci6n de la 
rnineria regional a partir de indicadores de la caja real. Pero la informacion 
nos presenta varios problemas: prirnero, la relativa falencia de los indica
dores fisc ales de la rnisma, ya que, como ha sido puesto de manifiesto por 
los historiadores, estes no revelan con precision la masa total de metales 
producidos debido a los diversos recursos de evasion tributaria, 0 bien, a la 
disrninuci6n de las obligaciones en razon de la polftica real de fomento a 
la minerfa.l- Segundo. por el patron rnismo de explotacion regional de mi-

marca de mucha vetas de metal de plata." Acuna (ed.), 1988, p. 93; y sobre el descubrimienlo 
de Zacatecas y la ulterior decadencia de Nueva Galicia vease el trabajo clasico de Bakewell, 
1976, pp. 17-45. 

8 Una fiel apreciaci6n se puede encontrar en las "Noticias coreograficas de la intendencia 
de Guadalajara. .." de Menendez Valdes, 1980 [1793], edicion de Ram6n Serrera, pp. 77-124. 

9 El modelo del "lugar central" (central-place system) es de Carol Smith (1978, pp. 3-59) 
seguido por Van Young para Guadalajara (1992, pp. 429-451); nosotros seguimos la inter
pretaci6n de Assadourian (1983. pp. 255-273). 

10 He hecho un primer acercamiento al modele regional de minena dispersa, por media de 
fuentes alcabalatorias, para el real de San Jose de Aranjuez. Vease Ibarra, 1993, pp. 4-27. 

11 Es preciso sefialar que trabajar con los totales de recaudaci6n de las relaciones juradas 
de cartas-cuenta tiene grandes inconvenienles: primero, presentan saldos contab1es por ramo 
despues de operaciones de ajuste y transacciones con otros ramos, por tanto, como indicadores 
econ6micos desmerecen en fidelidad y, segundo, los rezagos contables afectan el total de ingre
sos distorsionando "artificialmente" los resultados. 

12 Vease eltrabajo de Gamer (1980, pp. 157-185) yel polemico ensayo de Coalsworth 
(1990, pp. 57-79). Por otra parte, el trabajo de Hansberger (1993, mimeo.) revela Iaimportancia 
del mercado de plata sin quintar y los recursos de la evasi6n y circulaci6n fraudulenla, si bien 
s610durante el periodo 1761-1767. 
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nas ---disperso, de rendimientos variables y ciclos de productividad cortos
las dificultades de fiscalizaci6n se asocian a las caracterfsticas de la ex
plotacion.P Por ello, hemos elegido otro camino: el de la medici6n del pro
ducto argentffero mediante el ensaye de platas. 

LA FUENTE: EL ENSAYE Y LA VALIDACION MERCANTIL DE LA PLATA 

Para remediar 10 anterior, hemos tornado otro indicador de la producci6n 
minera, hasta ahora poco usado: los libros de ensaye.!" En ellos se registra
ban las afinaciones que se hacfan a las piezas de plata y oro presentadas para 
determinar la pureza y calidad del metal, esto es, era el primer registro de la 
variable calidad que requerfan de este procedimiento para acreditar su valor 
intrfnseco, antes de cualquier destino comercial 0 monetario. Esto es impor
tante porque, dada la reputaci6n de los ensayadores espafioles en America, 
la determinaci6n de sus dineros significaba inmediatamente una graduaci6n 
sobre su calidad, cantidad metalica y una base para determinar el valor in
trfnseco de los metales en marcos. IS A partir de este momento, con el sella 
de ensaye, la plata en pasta podia ser negociada aun antes de pasar por otras 
instancias fisc ales que reducfan su masa por efecto de contribuciones [is
cales en el troquelado y amonedaclon.l? 

13 "[... ] son mas de 300 las vetas [de plata] que se trabajan sin otro fornento por 10 cormin 
que el sudor personal de los pobres --escribi6 en 1804 el intendente Abascal-; una u otra mina 
tiene aviador; con la misma facilidad que se descubren y registran se abandonan; hay muchos 
metales con ley de oro pero tan pobres que apenas se costean", Abascal en Florescano, 1976, 
p. 125. 

14 Los libros llevaban la "cuenta y raz6n individual de los productos que rinde y gastos 
que sufre el oro y plata" presentados en el real ensaye, segun bando del virrey don Manas de 
Galvez, del 7 de julio de 1783. En ellos se asentaba el nombre de quien presentaba el mineral, 
las barras de plata 0 "texos" de oro numerados correlativarnente, la ley que alcanzaban (calidad 
y pureza del metal), el peso en pasta antes de fundir (con que se enteraba) y el correlarivo en el 
real ens aye, expresado en marcos. Asi tambien se consignaban los derechos pagados por la ope
racion: para el oro, un peso de bocado y tres por derecho de ens aye por cada tejo; para la plata 
de azogue y fuego un peso en lugar de bocado "en las barras de 80 marcos para arriba, y cuatro 
reales de 79 para abajo y tres de fundici6n por cada cien marcos". Archivo Fiscal de la Real Au
diencia de Guadalajara (APRAG), libros 240 y 331; vease tarnbien el indispensable trabajo de 
Burzio,1958, vol. 1, pp. 174-176. 

IS Vease Reglamento u Ordenanzas de Ensayadores, 1789, Archivo General de la Naci6n 
de Mexico (AGNM), bandos. vol. 15, ff. 40-81. Agradezco a Luis Jauregui el haberrne propor
cionado copia del documento. 

16 "Las ordenanzas monetarias espafiolas eran sumamente cuidadosas en la reglarnentaci6n 
de las funciones de los ensayadores, tanto en las casas de moneda de la rnetropoli como en las de 
America. [oo.] Las leyes de Indias eran seveaseas, como las de la Metr6poli, en la represi6n de 
los delitos que cometiesen los ensayadores en el desempefio de sus funciones. Las penas variaban 
desde el pago doble del valor de las barras de oro y plata que ensayasen maliciosamente por falta 
de ley, hasta la perdida del empleo 0 muerte segiin la gravedad del delito cometido [...J"Burzio, 
1958, pp. 168-173. Veanse tambien las atribuciones que recibieron los ensayadores con la refer
rna del regimen borbon en la tesis doctoral de Luis Jauregui, 1994, pp. 117-118. 
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EI ensayo, como hemos sefialado, consistia en la detenninaci6n de la ca
lidad del mineral y, con ello, la fijaci6n primaria de su ulterior valor como 
medio de circulacion, EI mereado de plata en pasta, masprecisamente en 
barras, esta aun por estudiarse; pero desde ahora puede advertirse que en el 
caso de Guadalajara era el enlace fundamental entre mineros y comer
ciantes. Como es sabido, ellugar central de amonedacion en el virreinato es
tuvo en la capital novohispana, siendo la Casa de Moneda de Mexico la nni
ca autorizada para troquelar metales y acufiar monedas. Guadalajara no 
conto, sino hasta 1812, con una ceca para la presentacion de los metales 
rescatados en los dispersos minerales de la region, asentandose cuidadosa
mente el mirnero de barras presentadas, as! como su origen, propietarios y 
agentes encargados de su presentacion y pago del bocado y derechos abona
dos por concepto de ensaye (vease la grafica 2).17 

Asf, entonces, la fuente relevante para estimar la plata que entra en la 
circulaci6n, aun en forma de lingotes, es la que una vez ensayada adquiere 
un valor nominal de marcos a pesos corrientes.P Sin embargo, los costos de 
amonedacion y los inconvenientes e inseguridad que limitaban su traslado a 
la ciudad de Mexico (y con ello una tasa de riesgo), sugieren que el mercado 
de metales regional era el enlace mas firme de la plata con el rnercado de 
mercancias, particularmente con el extemo. 

Lo anterior se confirma si examinamos con detalle una a una las opera
ciones de ensaye, para establecer la red de mineros-rescatadores-comer
ciantes que completa el cicIo circulatorio inicial de la plata, toda vez que la 
fuente consultada consigna el mimero, ley, peso y metodo .de beneficio por 
cada barra asociada a sus propietarios 0 agentes. Adernas, si confrontamos 
el control sobre la masa de plata -por medio del ensaye- con el control de 
las importaciones, podremos llegar a conclusiones empiricas relevantes, mas 
alla de la pura apreciacion teorica, 

EL NEXO CIRCULATORIO DE LA PLATA NO MONETARIA:
 

IMPORTACIONES Y MERCADO INTERIOR
 

Como ha sefialado Abascal, el nexo circulatorio de la plata con el mercado 
es doble: por un lado la produccion en el espacio regional (plata-mercancia) 

17 La oficinas de ensaye y fundicion habilitadas para esta funci6n en el reino estuvieron, 
adernas de Guadalajara. en Guanajuato, Zacatecas, Bolanos. San Luis Potosi, Pachuca, Sombre
rete. Alamos. Zimapan, Durango, Chihuahua y Parra!. Vease Reglamento u Ordenanza de En
sayadores...• AGNM. bandos, vol. IS, ff. 40-81 (1789). 

18 La plata. una vez diezmada y ensayada, se acufiaha a 68 reales el marco adquiriendo un 
va!or nominal de 65 reales/rnarco, ya descontado el "setioreage". La ley de la misma fue fijada 
en 10 dineros 20 granos en 1772. reduciendose a dos granos en 1786. con 10 cua! mantuvo una 
calidad fija en el periodo estudiado. Vease Romero Sotelo, 1994. pp. 59-61. 
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y, por el otro, la circulacion monetaria (plata-dinero). En particular nos ocu
paremos del primero: la producci6n de la plata regional como efecte del 
mercado no monetario; esto es, la plata-mercancfa. 

Es precisamente en los ados de 1802 y 1803, en que Abascal estim6 el 
producto regional, periodo en que nos proponemos establecer la relaci6n en
tre los tenedores de la plata y los irnportadores regionales para seiialar Ia im
portancia de vincular los dos momentos de la circulaci6n interior, de acuer
do con nuestro esquema teorico.l? 

Justamente en esos aDos, Abascal20 estim6 en casi 1.5 millones de pesos 
el valor de la plata producida regionalmente, de la cual la de azogue tepre
sent6 casi 85% del total afinado, con un valor superior a 1.2 millones de pe
sos, con 10 que se registr6 un incremento en loensayado de mas de 26000 
marcos, cercano a 40% respecto a 1802, sumando 157000 marcos mas en el 
periodo. La plata de fuego, por su parte, experimento un moderado incre
mento de 1 530 marcos equivalente a 11% del aDo inicial, hasta sumar poco 
mas de 29000 marcos. En conjunto, mas de 187000 marcos fueron registra
dos por Abascal como producto minero regional en el periodo de 1802-1803 
(vease el cuadro 1). 

CUADRO I 

Producci6n regional de plata en Guadalajara segun Abascal, 1802-1803 

Categorias 1802 1803 Total 

Plata de azogue (porcentaje) 82.4 85.5 84.2
 
Marcos y onzas 65673.0 91898.0 157511.0
 
Peso en reales por marco 4465764 6249064 10714828
 
Valor en pesos" 525384.00 735184.00 1260568.00
 

Plata de fuego (porcentaje) 17.6 14.5 15.8
 
Marcos y onzas 13990.0 15520.0 29510.0
 
Peso en reales por marco 951320 1055360 2006680
 
Valor en pesos" 111920.00 124160.00 236080.00
 

Valor total en pesos 637304.00 859344.00 1496648.00 

.. I marco = 68 reales = 8 pesos 4 reales -+ I peso = 8 reales.
 
Fuente: Memoria sobre la intendencia de Guadalajara, 180Z·1803.
 

19 En particular, hemos seguido el esquema de Assadourian sobreel cicio de circulacion 
del capital minero y, en relaci6n con la organizaci6n regional del mercado, hemos propuesto un 
esquema que privilegia el examen de las aniculaciones exteriores de Guadalajara conun arnplio 
espacio regional. Vease Ibarra, 1994, pp. 127-162. 

20 En el calculo del intendente, el marco de plataes valuado en 69 reales perc, para la 
epoca y en la Case de negociaci6n de la misma, este debefijarse en 68 rea1es: asf hemos recalcu
lado los datos. 



...........,
 

454 MERCADOS. CIRCUlAU6N EJNDUSTRlA 

Las fuentes consultadas por nuestra cuenta consideran un valor total 
muy aproximado al del intendente: 1.48 rnillones de pesos. Proporcional
mente a los distintos metodos de refinacion, el resultado es practicamente 
igual: 84% de plata afinada era de azogue y el resto de fuego. En relacion 
con el incremento entre los marcos de plata ensayados en los dos afios, la 
tendencia es semejante: los de azogue aumentaron 63% respecto a 1802, 
rnientras que la plata de fuego se increment6 21.8% (vease el cuadro 2). 

CUADRo2 

Producci6n regional de plata en Guadalajara segun real ensaye. 1802-1803 

Categorias 1802 1803 Total 

Plata de azogue (porcentaje) 81.5 85.4 84.0 
Barras 432 706 1138 
Marcos y onzas 55821.2 90991.4 144282.0 
Peso en reales por marco" 3795842 6187415 3886833 
Valor en pesos 474480.20 773427.80 1247908.00 

Plata de fuego (porcentaje) 18.5 14.6 16.0 
Barras 102 127 ·229 
Marcos y onzas 12680.4 15450.0 28130.4 
Peso en reales por marco 862267 1050600 1912867 
Valor en pesos" 107783.40 131325.00 239108.40 

Valor total en pesos 582263.60 904752.80 1487016.40 

.. 1 marco =68 reales =8 pesos 4 reales ~ 1 peso =8 rea1es.
 
Fuente: Libros de ensaye, 1802-1803 (AFRAG,libros 644 y 670).
 

La desigualdad entre arnbas estirnaciones, 10 184 marcos de plata so
brestimados por Abascal, representa una desavenencia poco relevante: la 
subestimaci6n del ensaye equivale a 5.4% del total registrado por Abascal. 

En consecuencia, podemos considerar una relativa consistencia entre las 
estirnaciones del intendente y los registros del ensaye, que probablemente en 
su momenta habrian side las fuentes de referencia. La diferencia, entonces, 
bien puede deberse a un residuo de plata en pasta, esto es plata-mercancia, 
de aiios precedentes, que no hubiera pasado por el ensaye 0 bien que fuera 
afinada en otra oficina ajena a la capital. En cualquier caso la relevancia de 
los datos esta, precisarnente, en sus consistentes proporciones entre la plata 
refinada por los dos metodos conocidos, el de fuego y el de azogue, y mas 
que en el volumen de plata efectivamente ensayada. 

Ahora bien, hemos sefialado que la producci6n platera de Guadalajara 
era marginal respecto al producto novohispano, en ausencia de ricos centres 
rnineros y una vez decaido Bolaiios. Lo cual se desprende del hecho de que 
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10 ensayado en Guadalajara, en el periodo acotado, represent6 solamente 
15% de 10 afmado en Guanajuato. Sin embargo, las caracterfsticas seiialadas 
sobre la funcionalidad de la plata acopiada en Guadalajara hace relevante 
aquellas modestas afinaciones. Para estimar su importancia es preciso adver
tir algunas caracteristicas sobre el control de la misma. 

En la presentacion de plata a ensayar pueden ya advertirse algunascarac
teristicas sobre su manejo, a saber: 38 propietarios 0 apoderados concentraron 
las platas en los aiios de referencia, de los cuales seis controlaron mas de la 
mitad de ella (53%) y una decena las tres cuartas partes del total. Si se consi
deran los aiios por separado, esto es mas notable: en 1802, de la decena de 
principales, cuatro presentaron mas de la mitad del valor total de 10 ensayado 
(52.8%) yen 1803 practicamente el mismo patron se repiti6, ya que un grupo 
de cinco registro la mitad (56.9%) del metal ensayado (vease el cuadro 3). 

De la decena de mercaderes de plata que controlaron tres euartas partes 
del total, siete mantuvieron su nivel de presentacion de platas, deacuerdo 
con su importancia: Juan Esteban de Elgorriaga, Juan Gutierrez y Arce, Juan 
Esteban Apalategui, Agustin Mendiola, Miguel Caballero, Manuel Hormaza 
y Miguel Hernandez. Otros, adquirieron relevancia en un aiio y no mantu
vieron el nivel de ensaye, como Fernando Sainz de Rosas, el mayor de to
dos, Tomas de la Peria y Joaquin Gomez Fraile. Sin embargo, el elemento 
repetido cobra mayor significacion ya que la mayorfa de ellos fueron, si
multaneamente, importantes comerciantes de la capital e importadores di
rectos de rnercancfa ultramarina por Veracruz. 

De este modo, merece establecerse una relaci6n entre el valor de la pla
ta presentada a ensaye y el valor global de las importaciones -mediante 
registros de alcabalas- que algunos de ellos contrataron y que merecen es
pecial menci6n; entre otros: don Juan Esteban de Elgorriaga, que ensay6 64 
barras de plata de azogue y 75 de plata de fuego, por un valor total estimado 
en mas de 154 mil pesos. En 1803, particularrnente, ensayo plata por mas de 
87 mil pesos y recibio de mercancfas aforadas en casi 45 mil pesos, 34 mil 
de elIas en importaciones provenientes de Veracruz.P 

Otros dos casos notables son los de Joaquin G6mez Fraile y Miguel Ca
ballero: el primero logr6 ensayar plata por mas de 68 mil pesos en los aiios 
citados yen 1803 sus compras superaron los 50 mil pesos, la mitad del va
lor de elIas en importaciones provenientes directamente de Veracruz. De la 
misma manera, Miguel Caballero, ensayo plata por mas de 84 mil pesos y 
sus compras rebasaron los 65 mil pesos, 55 mil de los cuales fueron paga
dos por generos de Europa tambien de Veracruz. 

21 Hemos podido establecer estas relaciones gracias al examen detallado de los registros 
de alcabalas referentes a los ingresos de mercancfas a la capital, su calidad y valor ~fectos de 
Castilla, del reino y del viento-, reconociendo a sus consignatarios y el origen de los despa
chos, para el afio 1803. Ibarra, 1994b, cuadros 16 y 17. 
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Vale la pena registrar que, en el afio de 1803, el valor total aforado de 
las importaciones de Europa que ingresaron a Guadalajara super6 el min6n 
de pesos (1.14 millones), 50000 de China y el res to del reino, de un total de 
casi millen y medio del registrado por alcabalas y, en correspondencia, ese 
ano se ensay6 plata por mas de 900000 pesos. 

As! entonces, tanto las proporciones cuantitativas del comercio y la pla
ta como los casos relevantes sefialados nos penniten advertir que el circuito 
de la plata-mercancfa regional y la plata-moneda --que corns» medio de 
pago se transfiere al sector importado del consumo- mantienen una consis
tencia atribuible a la dinamica de la circulacion interior, en correspondencia 
a 10 sefialado por el intendente Abascal: la compensaci6n de las importa
ciones regionales se hace con plata, en pasta y moneda. 

Esta relaci6n cuantitativa global nos revela ya la existencia de mecanis
mos concretos de transferencia y circulaci6n de la plata en el mercado re
gional de Guadalajara, procurando con ella resolver el obstaculo de la caren
cia de numerario y los costos de negociaci6n de la plata, gracias a que 
estuvo mas vinculado al mercado interne novohispano de 10 que hoy pien
san sus historiadores y que en la epoca no dudaron en explicar tanto Abascal 
como Fausto de Elhuyar.22 

EL CIRCUITO MERCANTll... DE LA PLATA
 

Y LA CIRCULACION INTERIOR DE IMPORTACIONES
 

Siendo la economia novohispana, como hemos sefialado, una gran deman
dante de importaciones dado su caracter de productora de medios de pago 
internacionales, parece obvio ligar ambas magnitudes del mercado. Sin em
bargo, como ya ha mencionado Assadourian, la circulaci6n interior de im
portaciones pone en movimiento mecanismos de cambio que obedecen a la 
producci6n interna dentro del espacio colonial. Dicho de otra manera: tener 
dinero para pagar importaciones no significa que este intercambio sea im
productivo 0 desvinculado de la economia de los espacios coloniales, sino 
que es el punta terminal de un largo y complejo proceso de encadenamien
tos productivos internos que tienen como resultado la producci6n y circu
laci6n de plata. En efecto, el sector externo de la economia colonial se desa
rrolla en dos trayectorias: en el ambito interno, en correspondencia con su 
capacidad econ6mica para cambiar, en magnitudes de valor, las importa
ciones por productos internos; pero tambien en el espacio externo, para Sal

22 La apreciaci6n sobre el mercado regional como un circuito de moderados vfnculos con 
el exterior, organizado bacia el centro solar de la ciudad de Guadalajara, corresponde a Young 
(1992); por su cuenta el sector exportador regional, particularrnente ganadero, puede consul
tarse en Serrera (1977). 
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dar el intercambio con un equivalente general que permita la mulriplicacion 
de las transacciones. Asf, la capacidad para importar refleja la potencia pro
ductiva intema de la economfa y, para esa epoca. la complejidad e inte
graci6n del mercado y sus producciones interiores.P Por tanto, una vision 
simplista sabre la produccion de plata orientada al exterior carece de poten
cia explicativa para entender, en su complejidad, el funcionamiento del mer
cado intemo y sus articulaciones interiores yexteriores. 

Considerada de otra manera, la organizaci6n espacial del mercado inter
no novohispano nos sefiala, en sus redes dinamicas, las forrnas de msercion 
de producciones regionales al circuito de circulaci6n del capital minero y, 
secundariamente, al proceso de ampliaci6n mercantil de la circulacion. En 
regiones en las que la producci6n de plata no estuvo deterrninada par un cen
tro radial, como Guadalajara, la produccion dispersa y a escala gener6 un patron 
de demanda caracteristico que favoreci6 el control de la circulaci6n de plata 
a manos de los comerciantes, no solamente como proveedores de avfos sino 
como abastecedores de los mercados locales activados por la dernanda mi
nera; esto es, se combina el doble proceso mercantil de la producci6n mine
ra: realizaci6n financiera y comercial del capital. 

En efecto la convergencia de ambos momentos del circuito de circu
laci6n argentffera ---el de la circulaci6n de dinero-plata y el de mercancia
plata- es el fundamento de la atraccion del mineral ensayado hacia las 
manos de comerciantes-mayoristas, tanto porque les retribuye su liquidez in
vertida en el rescate del mineral, como porque les permite obtener un com
plemento no monetario de plata para transacciones extemas. La relevancia 
de la asociaci6n se debe a que la plata antes de amonedarse ha circulado 
bajo la forma de medio de pago ---entre mineros y comerciantes- y como 
medio de circulaci6n ---entre comerciantes-, respaldando una dernanda 
minera intermedia y final en bienes de producci6n y bienes-salario. As! en
tonces, los mineros de corto caudal encuentran en la vinculacion comercial 
el capital de riesgo necesario para la producci6n y los medios de realizacion 
de la plata, en tanto que los comerciantes obtienen de esta mineria a escala 
un mercado que les permite adquirir el metal afinada a cambio de mercan
cfas -importadas y de la tierra- que son de crucial consideracion para sal
dar sus cuentas con el exterior. 

Este mecanisme, desde luego, tropieza con dos obstaculos principales: 
primero, la accidentada productividad cfclica de los realitos de minas; y se
gundo, los crecientes costos de transacci6n del mercado de credito y mer
cancfas, En el primer caso, el circuito de intercambio depende del patron 
regional de explotacion minera ---episodico, disperso y de rendimientos de
crecientes- que impone limitaciones a la conformaci6n de estructuras esta

23 Un amplio y sugerente modelo es el de Assadourian, "Sobre un elemento de la 
economia colonial: producci6n y circulaci6n de mercancfas en el interior de un conjunto regio
nal", Assadourian, 1983, pp. 155-254. 
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bles de negociaci6n entre comerciantes, rescatadores y rnineros. Mientras en 
el segundo caso, los incrementos en los costas de transacci6n par el factor 
incertidumbre, lirnitan la expansi6n del credito y la transferencia mercantil 
de la plata a otros productos. Sin embargo, las lirnitaciones no suprimen el 
mecanismo de cambia sino simplemente 10 someten a esttmulos y restric
ciones colaterales que es preciso estudiar. 

LA DOBLE FORMA DE LA C1RCULAC10N: PLATA Y MONEDA 

,
 La anterior significa que, debido a las lirnitaciones institucionales (organizati

vas) y econ6rnicas (costas relativos) de la circulaci6n interior de la plata 
amonedada -al reflujo interno de platas-, el control de las rnismas se expres6 
en un doble movirniento de circolaci6n: la fonna plata no monetaria (barras y 
tejos ensayados) y la forma monetaria de la plata (pesos de a ocho reales). La 
primera precede al circuito de circulaci6n ampliado porque parte del rnismo pro
ceso de producci6n, en tanto media de pago, de credito y consumos, mientras 
que la segunda vuelve a la circulaci6n para saldar las multiples transaccio
nes que vinculan a la plata can otras mercancias (particularrnente las irnportadas). 

Dicho de otra manera: el cambia de la plata como mercancia (Mp), aso
ciada a una magnitud de valor definida par su calidad y rnasa par otras mer
cancias importadas e intemas (Mm + Mi), precede al cambia de la plata 
como moneda (Md a D). Pero, en ambos casas, el punta terminal tiene como 
objetivo liquidar transacciones externas (D ~ Mm) y obligaciones fiscales 
internas (D ~ Yf). Par 10 que, tanto la expresi6n inicial (Mp ~ Mm + Mi), 
como la final (D ~ Mm + Yf), obedecen a un rnismo circuito pero en dos 
momentos diferenciados de la circulaci6n: pnmero, hacia el interior del es
pacio colonial (Mp ~ Mm + Mi Y Mp ~ D) Y segundo, en relaci6n can el 
exterior del espacio mercantil novohispano (D ~ Mm y D ~ Yf), bien par 
el intercambio de importaci6n (D ~ Mm) a par via de las exacciones y 
transferencias fiscales (D~ Ii), 

De 10 anterior desprendemos que la fase inicial de la circulaci6n amplia
da de la plata integra un circuito de cambia no monetario -la plata como 
mercancia frente a otras mercancias- que, despues de algunas operaciones 
de cambia, desemboca en el circuito monetario -la plata como dinero en 
funciones monetarias- y, can ella. concluye el cicIo de flujo interno. 

Creemos que este esquema, inspirado en un trabajo pionero de Sempat 
Assadourian.e" pennite explicar la relevancia de las operaciones que prece
den a la amonedaci6n y que suceden ala producci6n de la plata como tal. 25 

24 "La producci6n de la mercancia dinero en la formaci6n del mercado interno colonial", 
en Florescano, 1979, pp. 223-292. 

25 Nuestro esquema cuantitativo general fue presentado por Ibarra (1995) en la IV Re
union de Historiadores de LaMineria Latinoamericana, State University of New York at Platts
burg (mimeo.). 

~~ ..·~i.,·..~_.. .. 
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EL MODELO: LA CIRCULACION NO MONETARIA 

Y LA REGULACION INTERIOR DEL MERCADO DE PLATA 

La circulacion no monetaria, definida como el desdoblamiento mercantil de 
la plata, nos perrnite sugerir algunas interrogantes. Primero: i,c6mo influye 
el flujo de mineral en la conformaci6n del mercado, sus canales,agentes y 
escala de intercambios?, i,en que magnitud determina la circulaci6n prerno
netaria el dinamismo del consumo interrnedio y final del sector intemo y de 
irnportaci6n?, i,es esta primera generacion del intercarnbio de la plata como 
mercancfa 10 que posibilita el beneficio en ulteriores circuitos de circu
laci6n?, i,es este el control primordial en la mineria a escala? Segundo: i,es 
el manejo mercantil premonetario del metal, de la producci6n al ensaye, un 
determinante primordial de sus funciones ulteriores? Es decir, i,es el proceso 
de cambio previo a su graduacion, la primera escala de la circulaci6n metali
ca que sustenta la ampliaci6n sectorial y espacial del mercado? 

Estas interrogantes quizas no puedan responderse con la amplitud y pro
fundidad deseada, pero por ahora gufan el plantearniento de este trabajo y el 
examen ernpfrico del modelo que hemos considerado en el caso de Gua
dalajara; por tanto llegaremos solamente a formular algunas eonsidera
ciones. 

LA PLATA COMO MEDIO DE CAMBIO Y DE CIRCULACION: 

FUNCIONES MONETARIAS Y PRESENCIA FlSICA 

La producci6n de plata es. des de luego, una exigencia del mercado y un pi
vote de su desarrollo: la plata es un medio de pago desde que aparece como 
tal (refinaci6n), aumenta su funci6n cuando se graduan su calidad y masa 
(ensaye), para concluir con su amonedaci6n. 

Esta trayectoria economica, bien entendida por lucidos testigos como 
Fausto de Elhuyar, explica la relevancia del rnercado premonetano como mo
mento constitutivo de las funciones monetarias primordiales. En palabras 
del ingeniero de minas: 

No es la moneda una alhaja 0 mueble que el dueiio del metal. que la recibe en 
cambio [primer momenta de la circulaci6n] pueda destinar para su comodidad u 
ostentaci6n, y tampoco se propone esto en amonedarlo [segundo memento de la 
circulaci6n], porque en tal caso le darla otra forma mas apropiada para aquellos 
usos. No puede llevar otro fin que el de desprenderse de el en su nueva forma de 
moneda, en cambio de los efectos que necesite, 0 en pagamentos que tenga que 
hacer [funciones de cambia y circulaci6n]. Tampoco es aquel e] objeto de la 
amonedacion, sino el de reponer y aurnentar la masa del nurnerario, para que su 
circulaci6n facilite los cambios y adquisiciones de toda especie, y con ella se fo

--=~~._._-
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menten todos los ramos de giro e industria. Solo como instrurnento de esta clase 
sera pues util la moneda al dueiio del metal.26 

Lo esclarecedor del concepto de Elhuyar radica, precisamente, en que 
vincula funciones monetarias con la presencia ffsica del metal que de in
mediato define sus funciones en el espacio colonial: medic de cambio y me
dio de circulaci6n. Lo relevante, entonces, es que las funciones primordiales 
de la moneda son advertidas desde que es metal y, una vez calificado, ope
ran como registro de valor y cambio. Por esta cualidad peculiar, en las 
condiciones de control fiscal del numerario, sus funciones de cambio y cir
culaci6n preceden a la forma monetaria y se extienden a. ella primordial
mente en relaci6n con la circulacion intema. 

Por otra parte, las funciones de cambio y circulaci6n -premonetarias 0 

no-- se orientan a vincular la producci6n intema con sus transformaciones 
sucesivas de plata como mercancia a plata como dinero, hasta aleanzar la es
fera extema de la circulacion, una vez que su acelerada circulaci6n interna 
transform6 el intercambio en una sucesi6n de operaciones de cambio y produc
cion. Asi entonces, que la plata salga del sistema econ6mico -bajo la forma 
de mercancia 0 moneda- resulta secundario al doble curso intemo de la mis
rna, aun en el caso de la moneda, como bien 10entendiael sabio Elhuyar: 

En cuanto a su extraccion a paises extrados. es absurdo y perjudicialisimo inten
tar contenerla, y el gasto que por ella se origine al estado en la amonedaci6n, 
tendra sobrada compensacion en las ventajas que resulten de su libertad, sin que 
por esto deje de imponersele algtin derecho, si se juzgare conveniente, con tal 
que sea moderado.l7 

Lo anterior sugiere, entonces, que el circuito mercantil de Ia plata: puede 
verse desde el momento mismo en que funciona como referente de otras 
mercancias, en funciones crediticias de cambio y como estimulante de la 
circulaci6n interior de valores intemacionales, esto es, de las importaciones, 

LA MONEDA EN LA ClRCULACION INTERIOR: 

IMPORTANCIA DE SU FLUJO EN LOS PRECIOS RELATIVOS 

Ahora bien, siguiendo con nuestro esquema podemos sugerir que una funci6n 
de la plata. complementaria a las de cambio y circulaci6n, consiste en mode
rar el sistema de precios relativos por efecto de su abundancia --en los cir
cuitos mercantiles de transacciones intemas- y en relaci6n a una virtual rea
lizaci6n extema. Esto es, que las funciones inflacionarias que se atribuyen a 

16 Elhuyar, 1979 [1814]. p. 67,
 
17 Elhuyar, 1979 [1814]. p. 124,
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su producci6n desestiman el efecto que los incrementos marginales del pro
ducto tienen sobre la circulaci6n interior. De nuevo Elhuyar se destaca por su 
agudeza frente al revisionismo historiografico reciente, al sefialar: 

No faltara quien piense que ningun beneficio trae al publico ni al estado el fo
mento de las minas de oro y plata, fundado en que el aumento anual de la masa 
de estos metales hace cada vez mas embarazosos los cambios, decayendo su va
lor con proporci6n a este aumento, y elevandose en la misma el precio de todas 
las demas rnercadurfas, como sucede con estas a medida de su abundancia, y 
comprobandolo con el notable acrecentarniento general en Europa del precio de 
todas las cosas desde el descubrimiento de las Americas, a causa de la inmensa 
porcion de dichos rnetales que en este tiempo han producido sus minas, y han 
aumentado excesivamente la cantidad que anteriormente circulaba en el antiguo 
mundo [...); pero no 10es que la rninoraci6n del valor de los expresados metales 
haya side desde aquella epoca proporcional a la cantidad producida por las 
Americas, ni progresiva y continuada hasta el dfa como se figura Smith [ ... ]28 

La regulaci6n del mercado, es, por tanto, una funci6n complementaria 
que acompafia a la abundancia de platas y, vale decir, sustantiva en los espa
cios coloniales de su producci6n. Por ello, el crecimiento econ6rnico de la 
epoca en un contexto de estanflacion --estancamiento con inflaci6n- se 
expres6 en la ampliaci6n del proceso de integraci6n del mercado intemo, 
pese a las barreras "inflacionarias" y ala "ineficiente organizaci6n del trans
porte", segun opinan algunos historiadores.F' 

Esta apreciacion, si es compartida, nos permite estimar que la escasez 
de circulante no obstruye que las funciones monetarias se expresen aiin en el 
ambito rnismo de la circulaci6n metalica y que sus efectos de mercado fa
vorezcan, incluso, a una mayor circulacion de mercancias cuyo referente sea 
la rnisma plata. Por ello, el efecto de la produccion econ6rnicamente domi
nante, tal como la entiende Assadourian, no se extiende solamente al en
tomo de la rninerfa, sino que se transrnite ala economia en su conjunto, sec
torial y espacialmente, por efecto de la circulaci6n interior de la mercancfa 
plata en sus diversas formas de intercambio, incluyendo la premonetaria. 

EL DOBLE INTERCAMBIO MERCANTIL: 

PLATA-IMPORTACIONES E IMPORTACIONES-MONEDA 

El doble intercambio al que aludimos, plata-importaciones e importaciones
moneda, por ser interior al dinamismo de la economia novohispana, forma 

28 Elhuyar, 1979 [1814], pp. 130-131. 
29 Veanse los trabajos de Coatsworth (1990) y, en particular, las consideraciones de Perez 

Herrero (1991) sobre el efecto inflacionario en la contracci6n del mercado. 
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parte del proceso intemo de crecimiento econ6rnico. En efecto, la valo
rizacion interior de las importaciones que acompafia a los circuitos de.la pla
ta --de mercancia-dinero a dinero-moneda- adjudica a este doble interII I,

I' cambio mercantil un efecto relevante en la integraci6n del mercado 
I i novohispano. Porque si bien es el movirniento de la producci6n intema 

\ 1 -incluida la plata- 10 que perrnite la integraci6n sectorial y espacial de la 
1	 

economia novohispana, el efecto de las importaciones en la circulaci6n inte
rior contribuye a extender las redes de circulaci6n y cambio <1isminuyendo 
los costos de transaccion e incrementando los vinculos de negociacion. 

La espacialidad creciente del mercado intemo, entonces, no es s610 de 
una dimension territorial sino de un nuevo tipo de mercado que integra y 
valoriza producciones particulares en otros tantos circuitos -locales, re
gionales 0 ultramarinos-. Por ello, el control intemo de la plata no s610 es 
una regulaci6n pecuniaria del fisco y comerciantes monopolistas, sino una 
funcion primordial del mercado en su conjunto: las mercancias hacen circu
lar a la plata como la plata hace universal el cambio, aun en su forma no 
monetaria 0 premonetaria, si se prefiere. Es esto, en nuestra opini6n, 10 que 
hace relevantes las funciones intemas del metal como medio de pago de 
efectos importados ya valorizados internamente.e? 

Quizas tambien debamos coincidir con Assadourian, y no s610 por raz6n 
de su homenaje, cuando al proponer su modelo sobre la organizacion 
economica espacial del mercado colonial novohispano advirti6 que "los 
hombres del pasado observaron y calificaron a sus estructuras con mayor 
propiedad y profundidad que la investigacion historica'L'! 
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30 Otra forma de entenderlo, apenas forrnalizado, seria asi:
 
Plata = M ---+ D ---+ d, es decir, plata mercancfa ---+ dinero ---+ rnoneda,
 
donde la funci6n de medio de pago (Mp), interno (Mpi) y extemo (Mpx), se expresa
 

como: 
Mp =Mpi + Mpx; donde internamente priva: 
Mpi ---+ plata no monetaria (M) ---+ dinero (D) monetario y fiduciario; y hacia el exterior, 

primordialmente como:
 
Mpx ---+ dinero interno (D) ---+ moneda internacional (d).
 
31 Assadourian, 1983, p. 257.
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