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[uentes y temas para la medicion 
de la actividad economica 
en laguadalajara colonial 

ANTONIO IBARRA 

£1problema: La construccton de 
indicadores seriales de La economia 
La medicion, como problema de reconstrucci6n hist6ri
ca, merece una doble apreciacion preliminar: primero, 
sobre la naturaleza institucional e indicativa de las fuen
tes -representatividad, duracion, calidad testimonial
y, segundo, sobre su relevancia en cuanto ala interrogante 
de investigacion que se pretende responder. Dicho de otra 
manera, en primer terrnino a la naturaleza de los testi
monios y enseguida con relacion al problema de investi
gaci6n. 

El desarrollo de la cuantificacion sistematica en la 
historia economica y social es ya un sendero importanre 
de investigacion, Los requisitos de calidad, frecuencia y 
duracion de los testimonies cuantitativos han guiado a 
los investigadores en la construccion de series y el plan
tearniento de temas de investigacion relevantes: la pro
ducci6n agricola por registros decimales, la produccion 
minera 0 pecuaria por Fuentes fiscales, el trafico interior 
y exterior mediante derechos espedficos, entre otros, 

Empero, si bien se ha trabajado con series de recau

[29 \] 
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dacion como aproxirnacion al nivel de actividad econo

mica, no se ha ensayado suficientemente la construccion 

de modelos cuantitativos que integren el analisis serial 
con el examen articulado de las variables econornicas. Esto 
es, la formulacion de modelos de actividad econornica 
que contemplen, con las limitaciones del caso, una eva
luacion global del producto y su distribucion sectorial, 
circulante rnonetario y carga fiscal. Hasta ahora es mas 
frecuente la cuantificacion por ramos de recaudacion fis
cal, y con ello la elaboracion de series de produccion 0 

rrafico comercial, que intentos de reconstruir la evolu

cion del conjunto de la economia, aun a escala regional.' 
~Cuales son, entonces, los problemas mas significa

rivos de este ejercicio cuanrirativo? ~Como plantear con 
rigor y precision el valor heurlstico de la enorme masa de 

docurnenracion fiscal y su relacion con elnivel de acrivi

dad economical ~Cual es el tamaiio del mercado que po
drernos apreciar mediante los registros fiscales de la epo
ca borbonica? ~De que manera podremos explorar las 
Fuentes seriales considerando el factor institucional como 

relevante? A estas preguntas tratarernos de responder con 
relacion a nuestro trabajo de investigacion. 

Por que medir: episodios economicos, 
series y crecimiento de larga duration 
Parece obvio, pero medir significa no solamente datar la 
longitud de procesos econornicos, sino elaborar nuevos 
indicadores sobre acontecirnientos econornicos que solo 

1 Herbert Klein, «Historia fiscal colonial: resultados y 
perspectiva», en Historia Mexicana, XLI[ (166), pp. 
261-292. 
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fuentes y temaspara fa medicion ... 

son visibles como grandes agregados 0 como series conti
nuas de hechos. EI acontecimiento, en tanto hecho 
individualizado en el tiempo, nos remite a la disconti
nuidad epis6dica que a medida que se relaciona con el 
continuo historico pierde relevancia. 

La medici6n de la actividad econ6mica es quiza la 
que mejor refleja la necesidad de agregar grandes volu
menes de informaci6n util para plantear problemas. Asf, 
por ejernplo, un precio carece de significaci6n si no se 
relaciona con otros precios, con los ingresos reales, con el 
valor del dinero y, desde luego, con la multitud de facto
res institucionales que 10condicionan y le dan relevancia 
social.? Entonces, indicadores de mercado como precios 
y rentas, salarios e impuestos son utiles s610 si podemos 
construir series continuas de una duraci6n apreciable que 
nos permitan trazar los contornos de la vida material en 
el pasado. 

El crecimiento econ6mico, definido como au men
to de la renta per cdpita en el tiempo, debe ser medido 
con indicadores cuantitativos agregados, por sector de 
actividad econ6mica y por los factores condicionales del 
mismo. La preguma, siempre pertinente, sobre las condi
ciones de vida en el pasado no debe responderse s610 me
diante juicios cualitativos de los conternporaneos, de los 
testigos de epoca, sino tambien con relaci6n a indicado
res empiricos de la vida material cada vez mas confiables 
y rigurosos. 5610 por esta raz6n, tan evidente a veces, es 
pertinente la medici6n cuantitativa de los indicadores de 
producci6n e intercambio con relaci6n a los de pobla

2 Douglas C. North, Instituciones, cambio institucional y 
desempeiio economico, Mexico, 1993, pp. 139-179. 
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cion y distribucion. Por tanto, una historia econornica 
fincada exdusivamente en acontecimientos, asl como una 
expresada en curvas y agregados econornicos, no dejara 
de ser incompleta e incapaz de explicar el pasado." 

Que medir: el nivel de actividad economica regional 

En nuestro terna, la historia econornica colonial de Gua
dalajara, acaso conviene advertir que la rnedicion de la 
actividad econornica regional es el punto de partida de 
cualquier interpretacion consistente. EI objetivo parece 
simple a primera vista, pero 10 fundamental del mismo 
se cumpie en la construccion de los indicadores seriales 
de dicha actividad. Yes aqui, desde luego, que se plan
tean los problemas fundamentales del trabajo de investi
gacion historica, particularmente con relacion al proble
ma del crecimiento econornico regional en ellargo plazo. 

En una sociedad de Antiguo Regimen, esto es 
preindustrial, el ciclo de tipo antiguoobedece, en primera 
instancia, ala produccion de alimentos, y particularrnen
te al sector agropecuario de la demands." La mayor com
plejidad de la econornla solo puede ser apreciada, de otra 
manera, a traves de la circulacion de mercandas tanto de 

3 Vease Antonio Ibarra, «La organizaci6n regional del 
mercado interne colonial: Guadalajara a fines de la epo
ca colonial, 1770-1804», Anuario de1IEHs9, Tandil, Ar

.gentina, 1994, pp. 127-162, como un intento en esta 
direcci6n. 
4 Pierre Vilar, «Reflexiones sobre la "crisis de tipo anti
guo", "desigualdad de las cosechas" y "subdesarrollo"», 

en Economia, derecbo, bistoria: conceptosj realidades, Bar
celona, 1983, pp. 28-39. 
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la producci6n local y regional como de la esfera irnporta
da del consumo. Es este indicador, el consumo inrerrne
dio ala producci6n y final, el que ofrece posibilidades de 
analisis mediante Fuentes fiscales que gravaron el movi

miento de mercandas y sefialaron sus nudos geograficos 
y de interes social. 

Es el mercado, entonces, el espacio social en el que 
podemos registrar la evoluci6n del ingreso, la ampliaci6n 
del consumo y eventualmente desprender de el un exa
men de los rangos sociales reflejados en el mismo. La vida 
material, en su nivel de precariedad 0 abundancia, no 
existe sino con relaci6n a su epoca. La abundancia, como 
condici6n social, siempre estara mediada por una des
igual distribuci6n y la convertira en una categoria relati
va, mientras que la precariedad vendra definida por el 
nivel de eficiencia en la organizaci6n econ6mica y elapro
vechamiento de los recursos. El inventario, graduaci6n y 
carga fiscal que ha tenido la abundancia en el pasado nos 
perrnite, incluso, advertir la precariedad. Es por ello que, 
con sus matices, los testirnonios sobre la riqueza social 
-medida por vectores fiscales 0 patrimoniales- nos re
velan implfcitamente las condiciones de vida social a ni
vel de grandes agregados econ6micos, es decir, del nivel 
de actividad econornica.? 

5 Vease Antonio Ibarra, «Mercado urbano y mercado 
regional en Guadalajara, 1790-1811; tendencias cuanti
tativas de la renta de alcabalas»,en J.c. Grasso, J. Silva y 
C. Yuste (comps.), Circuitos mercantiles y mercados en 
Latinoamerica, siglos XVIII-XIX, Instituto Mora/UNAM, Me
xico, 1995, pp. 100-135, como un ejercicio orientado a 
este prop6sito. 

r 
I 
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De esta manera, el nivel de acrividad economics nos 
permite registrar en variables ernpfricas la dinamica del 
crecimiento material, la cornplejidad de la produccion y 
del entramado social de la distribucion, Por ello, la re
construccion de series de informacion econornica resul

tara siempre parcial y limitada, pero es pertinente procu
rar establecer sus relaciones y orientar nuestras mediciones 
ala forrnulacion de modelos cuantitativos que nos per
mitan plantear preguntas y resolver problemas de inves
tigacion historica. 

Como medir: la cuantijicacion de indicadores seriales 
Ya 10 sefialamos arriba: la construccion de series de datos 
econornicos nos perrnite adverrir no solamente el oleaje 
economico de!pasado, sino integrar una serie de pulsacio
nes economicas y sociales en busca de modelos explicati

vos. La historia serial, tal como fuera formulada y practi
cada por Chaunu," se orienta al proposito de integrar y 
explicar, de medir y comprender que las discontinuida
des forman parte induso de la continuidad historica, Por 
tanto la larga duracion, siempre definida con relacion al 
problema a explicar, es un requisite de suficiencia para 
los registros del pasado. 

Una serie, construida con los requisites de continui
dad, exhaustividad y comparabilidad en los datos exige 
siempre un conocirnienro fino de la confiabilidad, 
historicidad y pertinencia de la informacion cuantifica
da. Ello supone, un estudio de las instituciones que pro
ducen la informacion en el pasado -sus propositos, ca

6 Pierre Chaunu, Historia serial, historia cuantitatiua, 
Mexico, 1983, pp. 28-39. 
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racteristicas, estructura y registro- y de su eventual con
sistencia para ser tratada estadlsticamente, 0 bien como 
indicadores que reflejan el nivel de actividad economics. 

Asi, entonces, una medici6n del producto agricola 

que descanse en Fuentes decimales debe establecer con 
precisi6n su grado de confiabilidad (tratandose de regis
tros contables del cabildo eclesiastico 0 de liquidaciones 
de reales novenos a la Real Hacienda), exhaustividad (tra
tese de registros parroquiales 0 episcopales) y pureza con
table (supresion de transferencias y subestimaciones de 
mercado)." En las Fuentes fiscales, par su parte, es preci
so discernir las caracterlsticas de la recaudacion -sea esta 
por cuenta del rey 0 de particulares-s-, el sistema conta

ble de registro y asignaci6n -cargo, data y transleren
cias-, su fidelidad en terrninos de precios corrientes 
-aforos, fraudes y contrabandos- y el sistema institu

7 Veanse Medina Rubio, La Iglesiay laproduccion agrIco
la enPuebla, 1540-1795, Mexico, 1983; Rodolfo Pastor 
etal., Fluctuaciones economicas en Oaxaca durante elsiglo 
XVIII, Mexico, 1979, YCecilia Rabell, Los diezmos deSan 
Luisde La Paz. Economia de una region delBajio en elsiglo 
XVIII, Mexico, 1986, sobre las distintas calidades de los 
datos que, por recaudaci6n de diezmos, permiten hacer 
distintos tipos de medici6n. En particular, resulta im
portante distinguir los cases en que la renta decimal 
era administrada direcramente 0 bien arrendada, en cuyo 
caso rendia una cantidad previamente pactada, asl como 
una distincion de que productos y quienes estaban exen
tos de su pago. En cualquier caso, los diezrnos siguen 
siendo una Fuente excepcionalmente confiable para me
dir, en ellargo plazo, el nivel de actividad econ6mica en 
sociedades agrarias. 
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cional de medicion por espacios econornicos -territa
rialidad fiscal-, calidad de la medici6n -tipo de dere
chos y su base gravable- y el esquema funcional de apli
cacion -modalidades del cobra. Todo ello significa un 
esfuerzo de valoracion cualitativa de datos cuantitativos 
que representa un prerrequisito insalvable de toda cons
truccion de series de tiernpo." 

Para que medir: pulsaciones economicas 
y cambios bistoricos. Tres ejemplos relevantes 
de la historia regional 
Finalmente, el proposito de cuantificar se orienta a dar 
consistencia a una percepcion crftica sobre valoraciones 
cualitativas que, sujetas a prueba estadistica, pueden ser 
rediscutidas. Asi, entonces, nos parece pertinente tamar 
tres ternas de la historiograHa colonial de Guadalajar para 
volver a pensar los argumentos cualitativos con elemen
tos cuantitativos. 

8 Sobre e1 esquema de funcionamiento de la Real Ha
cienda, Luis Jauregui, La anatomia delfisco colonial. La 
estructura administrativa de fa Real Hacienda nouohispa
na, 1786-1821, tesis de doctorado, eI Colegio de Mexi
co, 1994 nos muestra e1 entramado institucional, como 
un importante referente de la calidad de las cuenras fis
cales. Lo anterior debido a que suele acudirse a las cuen
tas de la Real Hacienda como una fuente cuantirativa 
directamente economica, simplificando la complejidad 
de la recaudacion y adrninistracion de los ramos particu
lares. Por ello, en buena medida, las series fiscales son 
apenas indicadores gruesos de la actividad econ6mica 
que deben cribarse antes de ser usadas como indicadores teconornicos. 

f 

.. ~..----_.. 
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Primer problema: el crecimiento demogrdfico 
y fa euolucion de la economia 

l alimentaria de Guadalajara 

n Como es sabido, una influyente interpretacion del creci

)s rniento econornico de Guadalajara en el siglo XVIIIsostie

s- ne, en razon del modelo de primacia dernografica.? que 
fue el incremento sostenido de la poblacion de la ciudad 
de Guadalajara y su entorno rural-por un efecto com
binado de variables migratorias y reproductivas- el que 
propicio un aumento en el precio de los alimentos, una 
expansion de la superficie cultivada, un incremento del 

lar rrafico urbane-rural, es decir regional, y por consiguiente 

nes un papel de centralidad econornica, dernografica e insti

ser tucional de Guadalajara.l'' Desde este punta de vista, el 
nar aumento de la poblaci6n tuvo un eJecto de arrastresabre 

iara 
9 Vease el trabajo de Ester Boserup, Las condiciones del 

len-
desarrollo de laagricultura. La economia del cambio agra
rio bajo la presion demogrdfica, Madrid, 1967, Pp. 
111-187, sobre el modelo de primada demografica, que 

Ha- estima que elcrecimiento de la poblacion es una funcion 

l. La dependiente de las limiraciones naturales, recnologicas y 
,ispa organizarivas irnpuestas a la agricultura. La moderniza
ilexi cion de la misma, particularmente del sector alimentario, 

:OIllO depende del impulso de la dernanda derivada del incre
is fis mento demografico y, en determinado punto, de la ca

cuen paeidad tecnologica y organizativa de la agricultura. 
tativa 10 Veanse Ramon Serrera, Guadalajara ganadera. Estudio 
~jidad regional nouobispano, 1760-1805, Sevilla, 1977; Eric van 

lrticu Young, La ciudady el campo en el Mexico del siglo XVIII. 

es son La economia dela region de Guadalajara, 1675-1820, Me
ornica xico, 1989, pp. 25-33 Y55-106; 1992, pp. 1-29. Ambos 

adores aurores, como sabemos, coinciden en la importancia de 
las funciones institucionales y de poder que dan a..... 
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la produccion agropeeuaria, eonvirtiendo a Guadalajara 
en el mayor eentro urbano y de demanda regional, si bien 
esro es una realidad solo en la segunda mitad del siglo 
XVIII y mas bien gracias a la concentracion dernografica 
finiseeular. 

Un examen mas euidadoso nos perrnire advertir exae
tamente 10 eontrario: fue la evolucion de la produccion 
agropeeuaria la que perrnirio el aeelerado desarrollo de la 
ciudad y su entorno agrario-regional. Asf se demuestra 
en la cornparacion de largo plazo de los diezmos y pro
yeeeiones estadisricas de la poblacion urbana en el siglo 
XVIII. I I 

Como se apreciara, el valor del producto agricola bruto 
estimada? multiplied cuatro veees su valor entre 1703 y 

..." la ciudad de Guadalajara su centralidad en una am

plia region: esta evidencia no ha sido, sin embargo, estu

diada en detalle.
 
11Calculamos la evolucion secular de la poblacion de la
 
ciudad de Guadalajara como la regresion logarftmica de
 
los datos de 1713 (8 120 almas), 1760 (11 294) Y1813
 
(39 624), obtenidos de los trabajos de Van Young (1713,
 
1813) yCook/Borah (1760).
 
12 Este indicador 10 hemos estimado a partir de las liqui

daciones del diezmo a la Real Caja de Guadalajara, a
 
traves del derecho de reales novenos, que equivale al
 
11.4 % de la masa decimal (Medina Rubio, op. cit., pp. 
32-36), registradas en las cartas-cuenta trabajadas por 
Herbert Klein y John TePaske, Ingresosy egresos de fa Real 
Hacienda de fa Nueva Espana, Mexico, 1986, ajustadas a 
la evolucion no contable de sus enreros con el proposito 
de evitar el irnpacto contable sabre las estimaciones de 
producto (AGI, Guadalajara, fols. 445-447). La an- ..... 

r
 

p 

I 
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Grafica I 

Comparaci6n entre crecimiento
 
de poblaclen urbana y producto agricola regional,
 

Guadalajara 1713-1813
 

Miles de habitantes Miles de pesos 

50 50 

40 40 

30 30 

20 20 

1010 

o 0 
1713 1720173017401750176017701780179018001810 

Aiios 

~ 
• Poblaci6n estimada [J Producto estimado 

Fuente: Para pcblaetcn Van Young (1713), Cook/Borah (1760) YVan Young (I a(3), 
para drezmos Kleinl Teseske (1986) YAGio 

1804: de 800 a 3.6 millones de pesos. Su evolucion clcli
ca de largo plaza muestra tres fases bien marcadas: pri
mero, hasta 1740 un acompasado movimiento clclico que 

... -- terior no soslaya10antes dicho sobre 1a fa1encia del 
diezmo. como indicador agregado de la producci6n agro
pecuaria; por tanto, asumimos aquf solamente el valor 
del mismo como referencia de 1a evo1uci6n tendencial 
de 1a producci6n agropecuaria, siguiendo el criterio de 
Medina Rubio. 

----c;""<'.....!III. _ 
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se cierra con un alza pronunciada en el primer lustro de 
aquella decada, para dar paso a un segundo momenta de 
estancarniento entre 1746 Y 1770 y, finalmente, acusar 
un crecimiento sostenido a partir de esta fecha hasta el 
fin del periodo, marcandose oscilaciones ciclicas consi
derables desde 1786 y notablemente sesgado por 
una abrupta caida en los afios de 1792 y 1793 (vease gra
fica 1). 

Asl, estableciendo algunos criterios limitativos sa
bre la fidelidad de la fuente, puede notarse un crecirnien
to de largo plazo en el producto brutoagropecuario estima
do, a una tasa promedio anual de 1.5% entre 1703 y 1804. 
Sin embargo, la evolucion secular muestra dos fases en el 
ritmo de crecimiento: la primera, entre 1703 y 1770, ca
racterizada por un lento movirniento de alza (0.86% 
anual) con oscilaciones ciclicas que desembocan en un 
estancamiento relative; y la segunda, de expansion acele
rada de la producci6n agricola, a partir de 1770, con una 
tasa anual de 2.8%, triplicando el ritrno de crecimiento 
respecto al periodo anterior. 

La poblaci6n urbana, por su parte, crecio de una 
manera mas rnodesta y tardfa respecto al aumento del 
producto agropecuario regional: entre 1713 y 1760 au
mente poco mas de un tercio, y entre este ultimo afio y 
1813 se multiplic6 por tres. En el primer caso a una rasa 
promedio anual de 0.42% yen el segundo de 1.8% anual. 

Lo anterior nos muestra la relevancia de calculos 
gruesos sobre tendencias de larga duraci6n que nos su
gieran replantear ternas aceptados por apreciaciones cua
lirativas, sin un examen emplrico mas cuidadoso. 
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Grafica 2 

Producci6n regional de plata 
seglln diezmo minero pagado en la Caja 

Real de Guadalajara, 1703·1804 
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Fuente: KlelnfTe Puke (1987). 

Segundo problema: la «ausencia» de la mineria regional 
en el esquema de crecimiento econ6mico en el siglo XVIII 
Los indieadores fiscales de la produeei6n minera, en el caso 
de Guadalajara, revelan una tendeneia al alza en el largo 
plaza, aunque tarnbien con un mareado movimiento cf
clieo. Los problemas de interpretacion de la produeei6n 
minera regional derivan, entonees, del amplio terri to rio 
que eomprende la jurisdieei6n de la Caja Real y de la 
agregaei6n de ingresos fiseales; sin embargo, estos indica
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dores (diezmo minero y quinto real) son utiles ya que 
indican la direccion de la produccion bruta (grafico 2),13 

De esta manera, establecer los grandes ciclos de pro
duccion de la mineria regional a partir de indicadores de 
la Caja Real presenta varios problemas: primero, la relati
va falencia de los indicadores fiscales de la misma ya que, 
como han puesto de manifiesto los hisroriadores, estes 
no revelan con precision la masa total de metales produ
cidos debido a los diversos recursos de evasion fiscal, 0 

bien a la disminucion de las obligaciones en razon de la 
politica real de fomento a la minerfa," y, segundo, por el 
patron mismo de exploracion regional de minas -dis

13 Trabajar los totales de recaudaci6n mediante las rela
ciones juradas de carras-cuenta tiene grandes inconve
nientes: primero, nos preseman saldos contables por ramo 
despues de operaciones de ajuste y transacciones con Otros 
ramos, y por tanto como indicadores econornicos des
merecen en fidelidad; segundo, los rezagos comables afec
tan el total de ingresos, distorsionando «artificialmente» 
los resultados. Vease Klein y TePaske, op. cit., y Klein, 
1991. Las correcciones las hemos hecho con base en los 
originales del AGI. 

14Vease el trabajo de Richard Garner, "Silver production 
and entrepreneurial structure in l Srh-century Mexico», 
en [arbucb fur Geschichte von Staat. Wirtschaft and 
Gessellschaft Lateinamerikas, tomo XVII, Bonn, 1980, pp. 
157-185, Yel polernico ensayo de John Coatsworrh, Los 
or/genes del atraso, Mexico, 1990, pp. 57-79. Por otra 
parte, el trabajo de Bernd Hausberger, «La rninerla mexi
cana vista por los "libros de cargo y data" de la Real Ha
cienda (1761-1767}», mimeo, III Reunionde Historiado
res de fa Miner/a Latinoamericana, Taxco, 1993, revela la 
importancia del mercado novohispano de plata sin .... 

r 
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perso, de rendimientos variables y cidos de productivi
dad muy corros-Ias dificultades de fiscalizaci6n se aso
cian a las caracterlsticas de la expiotacion.P 

Para remediar 10 anterior, he tornado otro indicador 
de la producci6n minera, hasta ahora poco usado: los li
bros de ensaye.1GEn ellos se registraban los ensayes que se 
hacian a la piezas de plata y oro presentados para deter
minar la pureza y calidad del metal, esto es, era el primer 
registro de la variable calidad que requerlan de este pro
cedimiento para acreditar su valor intrlnseco, antes de 
cualquier destino comercial 0 monetario, Esto es impor
tante porque, dada la reputacion de los ensayadores espa~ 

fioles en America, la determinacion de sus dineros signifi
caba inrnediatamente una graduaci6n sobre su calidad y 
cantidad metalica y una base para determinar elvalor in
rrinseco de los metales en marcos. A partir de este mo

quintar y los recursosde la evasi6ny circulacion fraudu
lenta, si bien solo para 1761-1767. 
L5 «sonmas de 300 lasvetas [de plata] que se trabajan sin 
otro fornento por 10 cornun que el sudor personal de los 
pobres --escribio en 1804 el intendente Abascal-una 
u otra mina tiene aviador; con la misma facilidad que se 
descubren y registran se abandonan; hay muchosrnera
les con ley de oro pero tan pobres que apenas se cos
tean». Abascalen Florescano, 1976, p. 125. 
16 Los libros de ensayellevabanla «cuenca y raz6n indivi
dual de los productos que rinde y gastosque sufre el oro 
y plata» presentados en el Real Ensaye, segun bando del 
virrey don Matias de Galvez del 7 de julio de 1783. En 
ellos se asentaba el nombre de quien presentaba el mine
ral, las barras de plata 0 «tejos» de oro numerados corre
lativamente, la ley que alcanzaban (calidad y pure- ..... 
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mento, con el sello de ensaye, la plata en pasta podia ser 

negociada aun antes de pasar por otras instancia fiscales 

que redudan su masa por efecto de contribuciones fisca

les en el troquelado y amonedacion.'? 

EI ensaye, como sefiale, consistia en la determina

cion de la calidad del mineral y con ello la determinacion 

primaria de su ulterior valor como medio de circulacion. 

..... za del metal), el peso en pasta antes de fundir (con 
que se enteraba) yel correlativo en el real ensaye, expre
sado en marcos. Asi, tambien se consignaban los dere
chos pagados por la operacion: para el oro, un peso de 
bocado y tres por derecho de ensaye 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 4 reales de 79 
para abajo y tres de fundicion por cada cien marcos». 
Archivo Fiscal de la Real Audiencia de Guadalajara 
(AFRAG), libros 240 y 331; vease tambien el indispensa
ble trabajo de Humberto Burzio, Diccionario de fa mo
nedabispanoamericana, Chile, 1958, vol. 1, pp. 174-176. 
17 «Las ordenanzas monetarias espafiolas eran sumarnen
te cuidadosas en la reglamentaci6n de las funciones de 
los ensayadores, tanto en las casas de moneda de la Me
tropoli como en las de America. [...] Las leyes de Indias 
eran severas, como las de la Metropoli, en la represion de 
los delitos que cometiesen los ensayadores en el desem
pefio de sus funciones. Las penas variaban desde elpago 
doble del valor de las barras de oro y plata que ensayasen 
maliciosamente por falta de ley, hasta la perdida del em
pleo 0 muerte segun la gravedad del delito cornetido ...» 

(Burzio, op. cit."pp. 168-173). Veanse tarnbien las atri
buciones que recibieron los ensayadores con la reforma 
del regimen Borbon en la tesis doctoral de Luis Jauregui, 
op. cit., pp. 117-118. . 

g 
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El mercado de plata en pasta, mas precisamente en ba
rras, esta aun por estudiarse, pero desde ahora puede 
advertirse que en el caso de Guadalajara era elenlace fun
damental entre mineros y cornerciantes." Como es sabi
do, ellugar central de amonedacion en el virreinato fue 
la capital novohispana, y la Casa de Moneda de Mexico 
era la unica autorizada para troquelar metales y acufiar . 

monedas. Guadalajara no conto, hasta 1812, con una ceca 
dedicada a la amonedacion. Antes de ella, se presentaban 
a la oficina del Real Ensaye los rnetales rescatados en los 
dispersos minerales de la region, asentandose cuidadosa
mente el numero de barras presentadas, as! como su ori
gen, propietarios y agentes encargados de su presenta
cion y pago del bocado y derechos abonados por concepto 
de ensaye. 

Asl, entonces, la fuente relevante para a estirnar la 
plata que entra en la circulacion, aun en forma de lingotes, 
es la que una vez ensayada adquiere un valor nominal 
de marcos a pesos corrientes.'? Sin embargo, los costos de 
arnonedacion y los inconvenientes e inseguridad que li

18 Para Guadalajara, el trabajo de Marfa de la Luz Ayala, 
Notas para un estudio delpatrondistribuidor de laciudad 
de Guadalajara, 1195-1820, 1992, mimeo, apunta inte
resantes llneas para estudiar el movimiento de plata en 
barrasen el comercio regional. Sin embargo, la Fuente 
usada -los libros de gufas de comercio- s610 consigna 
los despachos de plata cuando estes eran autorizados 0 
soslayados, esto es, despues del estallido de la rebeli6n de 
Hidalgo que, entre otras consecuencias, debilito el con
trol fiscal sobre la circulacion de metales sin amonedar. 
19 La plata, una vez diezmada y ensayada, se acufiaba a 
69 reales el marco, adquiriendo un valor nominal ..... 
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Grifica 3
 
Producclon mineral regional
 

ensayada en Guadalajara 1783-1812
 

_ Plata de fundici6n 0 Plata de azogue _Oro 

Fuente: AFRAG. variOI libras. 

mitaban su traslado a la ciudad de Mexico (y can ella 
una tasa de riesgo) , me sugieren que el mercado de meta

les regional era el enlace mas flrme de la plata can el mer
cado de rnercancias, parricularrnente can el externo. 

Par estas razones, resulta importanre examinar la pro-

de 65 reales/marco, una vez descontado el «sefioreaje», 

La ley de la misma fue fijada en 10 dineros 20 granos en 
1772, reduciendose a 2 granos en 1786, con 10 cual man
tiene una calidad fijaen elperiodo estudiado. VeaseMaria 
Eugenia Romero Sotelo, La minerla novohispana duran
te fa guerra de independencia, 1810-1821, tesis doctoral, 
El Colegio de Mexico, 1994, pp. 59-61. 

a 
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duccion de plata desde esta optica, estableciendo sus re
laciones con la circulacion regional de mercancias. Asl, 
entonces, deben calcularse las proporciones de plata que 
fueron procesadas mediante cada uno de los dos metodos 
de obtencion del metal--el de azogue y el de fundicion-s
y su peso en el total del producto minero regional. 20 Pero 
no solo eso, tambien conviene advertir las caracteristicas 
de los ciclos de productividad de ambos metodos. Una 
primera apreciacion, entre 1783 y 1812, me sefiala una 
clara secuencia clclica de la produccion entre cinco y sie
te afios con sus fases bien marcadas, pero tambien un 
movimiento de largo plazo que muestra con claridad una 
acompasada caida dclica en la ultima decada del siglo 
XVIIIy una definida recuperacion diez afios despues, pro
ceso interrumpido hacia 1811 probablemente como con

secuencia del transite de Hidalgo por Guadalajara y sus 
secuelas (grafica 3). 

Una ulterior aproxirnacion nos permite advertir la 
importancia relativa de los diferenres metodos de labor 
de plata en el ciclo de produccion: es, desde luego, el de 
azogue el que mejor revela las oscilaciones ciclicas del 
producto total debido a su proporcion en el total. £1 85% 
de las casi 22 mil barras ensayadas en Guadalajara entre 
1783 y 1812 10 fueron por el metodo de azogue, y el 
resto por el.de fundicion. Adernas, el movimiento de las 
curvas muestra que mientras la primera (plata de azogue) 
tiende a una marcada alternancia ciclica, el ensaye de ba

20 La serie que he reconstruido, de 1783 a 1812, provie
ne de los Iibros 236,240,292,327,331, 378, 393, 423, 
440,480,515,537,541,546,582,617,629,644,670, 
695, 714, 723, 754, 790, 871, 888 Y941 del AFRAG. 

i 
L 

r
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rras por metodo de fuego manifiesta una tendencia de
presiva sostenida hasta disminuir, entre 1785 y 1810, a 
un tercio de su produccion, 10 que muestra elvirtual aban
dono de este pobre procedimiento. Ello sugiere que el 
primer indicador dibuja mejor los ciclos regionales de 
produccion, pero rarnbien de la circulacion de metales. 

Un recurso adicional consiste en comparar el nu
mero de piezas ensayadas con los derechos cobrados, para 
estimar una proporci6n capaz de sefialarnos el valor pro
medio de la produccion regional. Sin embargo, este re
curso no resuelve el problema de fondo: las piezas pre
sentadas tienen un valor variable, incluso en su tarnafio, 

y los derechos cobrados son proporciones fijas por uni
dad metalica, tanto el bocado como el ensaye. 

Sin embargo, 10 relevante del tema es que la fuente 
trabajada nos perrnite aproximarnos al mercado de la plata 
en pasta, donde la interrnediacion de los cornerciantes es 
fundamental ya que son estes los que realizan su valor en 
el mercado internacional, fundamentalmente por el alto 
beneficio que obtienen de una alta liquidez en el rrafico 
de importacion. Asi, entonces, la idea de que Guadalaja
ra no era una econornla con un importante sector mine
ro debe revisarse en funci6n del esquema regional de cir
culaci6n y de la importante funci6n que para los 
comerciantes locales tuvo la rninerla a escala regional. 

Tercer problema: laproduccion platera 
y el ciclo de ingreso y distribucion de importaciones 
desde Guadalajara 
La estrecha relaci6n entre la importacion de mercandas y 
la producci6n de plata, importante en raz6n de su papel 
como medio de cambio y de circulacion, puede ser esti
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mada a partir de la evoluci6n de indicadores fiscales 
ad hoc, por ejernplo lasalcabalas» exigidas a la circulaci6n 
interior -administradas por cuenta de Real Hacienda
y la averia cobrada a la internacion de efectos de irnpor
tacion y americanos en elterritorio jurisdiccional del Con
sulado de Comercio de Guadalajara. 

Para poder establecer criterios cuantitativos de ana
lisis es preciso examinar el comportamiento de las im
portaciones: su calidad, el valor fiscal de las mismas y los 
cauces de circulaci6n que nos permiten medii su relevan
cia econ6mica. Asi, entonces, si recurrimos al derecbo de 
averiti l podemos cuantificar el valor global de las desti
nadas al distrito del Consulado de Guadalajara. A partir 
de 1795, como una prerrogativa de los consulados de co
mercio recien creados (en Veracruz y Guadalajara), les 

21 «En el comercio entre Espana e Indias -refiere Gui
llermo Cespedes en su estudio pionero- se entendi6 
por averla la cantidad que se cobraba proporcionalmen
te sobre todos los articulos de trafico embarcados para 
America 0 procedentes de ella, y que se destina a sufra
gar los gastos ocasionados por los buques de escolta y 
armadas que se crearon para proteger dicha navegaci6n 
contra las agresiones de piratas 0 corsarios franceses, in
gleses, holandeses y hasta africanos» (Guillermo Cespe
des del Castillo, La aueria en el comercio de Indias, Sevi
lla, 1945, pp. 3-4 y ss.). Esta figura fiscal, del siglo XVI 

temprano, fue modificando su funci6n y gravamenes 
hasta formar parte de los recursos regula res de los cuer
pos americanos de comercio, cobrandose una «averla de 
tierra» que gravaba a las importaciones internadas al rei
no, y sus recursos destinados a sufragar gastos y fomento 
del comercio americano. 
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fue concedido el derecho de administrar la averia cobra
da a los cargamentos descendidos en los puertos y desti
nados para su venta al distrito de su competencia, que 
hasta entonces se rnantuvo adjudicado al Consulado de 
Comercio de Mexico." Por este derecho, ahora podemos 
establecer grosso modo el origen, valor, calidad y destino 
interior de los cargamentos bajados en los principaies 
puertos del reino (Veracruz, Acapulco y San Bias), asi 
como los consignatarios de las mismas, y con ello deter
minar vfnculos entre los agentes-comerciantes de los puer
tos y los compradores del interior. De esta manera, tam
bien, la fuente permite reconstruir la red de circulaci6n 
en importaciones averiadasen los puertos con los lugares 
de expendio y distribuci6n del interior, asi como recons
truir la red de intereses implicados en la distribuci6n de 
importaciones en el territorio. 

Por el cobro de averia he calculado que al distrito 
del Consulado de Guadalajara ingresaron, entre 1796 y 

22 «Sera fondo del Consulado [de Cornercio de Guada
lajara] el derecho que le concedo de averla -se asentaba 
en la clausula XXXI de la Real Cedula de erecd6n-. Por 
derecho de averla cobrar medio por ciento sobre el valor 
de todos los generos frutos y efectos que se exrraigan e 
introduzcan por mar en todos los puertos de su distrito. 
Tarnbien cobrara el medio por ciento de todos los frutos 
y generos que habiendose desembarcado en el puerto de 
Vera-Cruz se conduzcan con gufas de su Aduana a rodas 
las Provincias del disrrito de este nuevo Consulado, y 
otro medio de todos los caudales y efectos que proce
dentes de las mismas Provincias se introduzcan y ernbar
quen para estos Reynos en el citado puerto de Vera-Cruz, 
cuyo Consulado no debe cobrar cosa alguna de 10 que ...-

----c"'""'l........__.....---__W # 
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1811 -con excepci6n del afio de 1806, sin informa
ci6n- mercancias de importaci6n por un valor aforado 
superior a los 53 millones de pesos: casi dos quintas par
tes de efectos delpais, esto es mas de 20 millones de pesos; 
un cuarro de efectos espaiioles, mas de 13 millones, y otro 
tanto de extranjeros, alrededor de 14 millones.f Si bien 
estos promedios muestran un equilibrio de larga dura
ci6n en la demanda, examinados en sus oscilaciones 
ciclicas pueden advertirse algunos rasgos relevantes del 
trafico de importaci6n. 

En su comportamiento de largo plazo, el derecho 
de averia permite advertir un marcado movimiento cfcli
co de seis anos entre auge, cima y valle, sefialandose afios 
depresivos (1798,1805,1811) Y de ciispide en las im
portaciones (1800, 1807) con definidas fases de ascenso 
(1798/1800, 1805/1807) Yde contracci6n (1796/1798, 
1803/1805,1808/1810). Ahora bien, Nue efectos en la 
dinarnica y circuitos de circulaci6n pueden advertirse en 
el mercado interno novohispano?, ~cuales fueron sus ras

or ••• se dirija 0 venga del distrito de Guadalajara, ...» (AGI, 

Guadalajara 526). 
23 Como se apreciara, la diferenciaci6n de categorlas co
bra gran importancia por el periodo acotado, 1796-1811, 
ya que en una epoca de crisis del comercio libre, blo
queos maritimos trasatianticos, intervenci6n de neutra
les y relajamiento del monopolio espafiol en America, el 
trafico de efectos espafioles y extranjeros marca la dife
renciaci6n entre las mercandas intermediadas por la pe
ninsula y los efectos dirigidos de otros mercados. Asi tam
bien, los «efectos del pais» 0 americanos expresan la 
dinamica de la circulaci6n interior e interamericana y, 
tambien, de los circuitos continentales del contrabando, 
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Grafica4 

Comparaci6n ciclica de las importaciones 
regionales para Guadalajara, 1790·1810 
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gos regionales?, 2c6mo se traduda esta dinamica en terri
torios econornicos del interior del reino de Guadalajara? 

En principio, podriamos comparar la evoluci6n de 
los indicadores de introducci6n de importaciones (ave

ria) y de circulaci6n de las mismas (alcabala de Castilla y 
China)24para establecer su articulacion redproca. AsI, una 
primera apreciaci6n nos muestra que los valores "de las 

24 Como es sabido, la alcabala fue un derecho que se 
cobraba a la circulaci6n interior de mercandas que ...... 

•-----,--,-"'-_.--------~-
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importaciones expresados en la averia, ademas de supe
riores, manifiestan una mas acusada alternancia ciclica y, 
en menor grado, una correspondencia con el nivel de in
troducci6n de importaciones de la ciudad de Guadalaja
ra (vease grafica 4). 

Una visi6n comparada de la evoluci6n de las im
portaciones de Guadalajara, tomando el valor del comer
cio de importaci6n averiado por ramos yel de los que 
ingresaron pagando alcaba1a, nos sefiala con relativa cla
ridad dos fases marcadas: primero, una asociaci6n entre 
efectos de Espana y extranjeros entre 1798 y 1804, en 1a 
fasede ascenso del cido decenal de importaciones de Gua
dalajara, y segundo, una acusada disociaci6n en 1afase de 
contracci6n prolongada, entre 1804 y 1809, sefialandose 
1a atonia de esta forma: mientras que las importaciones 
de efectos de Europa '(medidas por alcaba1as) desciende 
1entamente (1804-1808), los efectos de Espana y extran
jeros (rnedidos por averla) expresan una calda brusca 

bajo su distinta calidad, origen y aforo, fueron clasifica
das en tres grandes categorias: efectos de la tierra (0 del 
reino), efectos de Europa (0 de Castilla) y efectos de 
China. Los dos ultimos pueden considerarse efectos 
de importacion, si bien la caracterizacion no respondia 
rigurosamente al origen geografico real de las importa
ciones.Aun asl, la diferenciacion por categorlas nos per
mite estimar los valores fiscales de las distintas esferas de 
circulacion: novohispano, europeo y oriental. Veanse el 
estudio de epoca de Fonseca y Urrutia, 1849 (facsfmil), 
tomo II, pp. 5-117; el trabajo de Pastor, op. cit., pp. 1-16, 
Yla reciente interpretacion, para el caso novohispano, de 
Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, Lasa/ca
balas novohispanas (1776-1821), Mexico, 1987. 



316 problemas economicos 

(1804- 1805) con una recuperacio n equivalente 
(1805-1807), descendiendo en secuencia entre 1809 y 
1810. 

En conjunto, puede sefialarse que, montdndoseen el 
ciclo largo de las importaciones de Guadalajara (medido 
en alcabalas de Europa), el caprichoso movimiento de las 
mercancias averiadas (efecros de Espana y extranjeros) 
muestra que la demanda de la capital opere como plata
forma de redistribution de las introducciones al resto de la 
jurisdiccion del Consulado de Comercio de Guadalaja
ra.25 Es preciso, entonces, estudiar la geografia de intro
ducciones por medio de la averfa para deterrninar las re
des espaciales de circulacion de importaciones legales. 

En ellargo plazo hemos calculado que por Veracruz 
se introdujeron, entre 1796 y 1811, cerca de la mitad de 
las mercandas averiadas (45%) representando las impor
tadas mas del 90% del total y acusadamente en los afios 
de 1796, 1803-1804 Y 1810-1811, esto es, en los rno
mentos de mayor importacion relativa, en tanto que en 
Guadalajara el promedio de ingreso de mercandas ave
riadas se mantuvo alrededor del 7% del total y solo poco 
mas de un tercio fueron de irnportacion. Ello significa, 
basicamente, que el aprovisionamiento regional de im

25 £1 Consulado tuvo diputaciones foraneas desde 1796 
en Aguascalientes, Bolanos, Chihuahua, Durango, Sa
yula, Sombrerete y Zacatecas, agregandose posteriorrnen
te Tepic (1798), Saltillo (1800), Santiago Papasquiaro 
-Durango- (1802), San Juan de los Lagos (1809), 
Colima (1812), Arizpe (1814) y £1 Pirie -Sonora
(1821). Vease Jose Ramirez Flores, EI RealConsulado de 
Guadalajara, Mexico, 1976, pp. 88-92. 
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portaciones partla direcramente de los puertos de entra
da y, en menor medida, de la circulacion interior del rei
no. Lo anterior es de gran importancia ya que demuesrra 
que la region de Guadalajara se vinculaba direcrarnente 
con los circuitos de circulacion de importaciones, 10 que 
hace suponer que su liquidez (0 su capacidad de compra 
en firme, si se quiere) era alta y la distribucion eficiente. 

Por orra parte, el cobro de averia en sitios distantes 
de la sede del Consulado nos revela, tambien, la existen
cia de centros microrregionales de distribucion vincula
dos al comercio de Guadalajara ya que esre manrenia di
putaciones foraneas que 10 vinculaban con el radio 
institucional de circulacion. Asl, entonces, en el norte fun
cionaron como tales, Chihuahua, Saltillo y Durango, entre 
otros, 0 bien centros de demanda como los minerales de 
Alamos, Bolanos, Charcas, Fresnillo, Cosala, Sornbrerete, 
Sierra de Pinos y Zacatecas. 

Las instituciones regionales de medicion economica: 
Guadalajara en el siglo XVIII 

Un cambio creativo en las lineas de investigacion en his
toria econornica regional tendiente a recuperar las fuen
tes primarias supone, en mi opinion, un examen profun
do sobre la organizacion administrativa, territorial y 
funcional de las instituciones de rnedicion econornica en 
el pasado. 

El conocimiento que podamos adquirir del funcio
namiento de la economia regional de Guadalajara en la 
epoca colonial depende, en mi opinion, de la reconstruc
cion que hagamos de los instrumentos y cricerios de me
dicion econornica del pasado. En efecto, el problema ya 
no es solamente de fuentes, que existen en abundancia, 

--- "-_.._--_....._......~ 
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sino de la correcta ordenacion de las mismas de acuerdo 

con dos principios basicos: e! principio de procedencia 

institucional'" y e! ordenamiento original de las fuentes.V 
Lo anterior supone advertir una doble importancia 

de las instituciones econornicas en el pasado: primero, 

como activos agentes de la organizacion y la gestion eco

nornica, y segundo, como generadoras de fuentes testimo
niales sobre el nivel de actividad econornica en el pasado. 

Los costos de rnedicion, fiscalizacion y curnplimiento 

de los contratos econornicos determinan, como sostiene 

North, los costos de transaccion de una economia. Este 

solo tema merece una nueva lectura de las fuentes fiscales 

y corporativas." Por ahora, simplemente quisiera Hamar 

la atencion sobre el importante tema de la ordenacion de 

los fondos documentales relarivos a la actividad econo

26 «EI principio de procedencia -sostiene Schellenberg
protege la integridad de los documentos en el sentido de 
que los orfgenes y procedirnientos a que los documentos 
deben su existencia estan reflejados en su ordenaci6n. EI 
principio protege los valores evidenciales que poseen 
aquellos documentos que son producto de una actividad 
organica», vale decir, institucional (T.R.Schellenberg, 
Principios archivisticos de ordenacion, Mexico, 1982, pp. 
26-27). 
27 «Elprincipio del orden original se relaciona sobre rode 
con el usa 0 la conveniencia. Norrnalmenre el archivista 
debe preservar el orden que en el curso de su funci6n 
adrninistrariva se dio a las series dentro de los grupos ya 
las piezas suelras dentro de las series, si ese orden es tal 
que permite localizar y describir los documentos eficaz
mente» (Schellenberg, op. cit., p. 37). 
28 North, op. cit. 1993. 
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Asi, tarnbien, conviene advertir que en el Archivo 
General de la Nacion (en Mexico, D.E), en particular en 
el ramo de Indiferente de Real Hacienda, existe un acer
vo del ramo de alcabalas correspondiente a la Adminis
tracion Foranea de Guadalajara. De la misma manera, en 
el Archivo General de Indias de Sevilla se encuentran los 
documentos relativos a la contabilidad fiscal del Consu
lado de Comercio de Guadalajara.i" y en el ramo de Con
tadurla, abundante informacion de la Caja Real de Gua
dalajara.l" En cualquier caso, estos ultimos acervos tienen 
un caracter cornplementario al primero que, precisamen
te por la estructura institucional de la Real Hacienda, 
conserva las mayores y mejores fuentes de informacion. 

Espedficamente, el de mayor importancia es el Ar
chivo Fiscal de la Real Audiencia, si bien no constituyen 
fondos documentales de la misma ya que estas rentas co
rrespondian al patrimonio real administrado por Real 
Hacienda y, en el caso de Guadalajara, por instituciones 
particulares como la Real Caja, la Aduana de Guadalaja
ra, el Real Ensaye y la Administracion de Alcabalas, entre 
otras. 

En fin, este importante acervo de 1 863 libros en
cuadernados en piel, correspondientes a un arco tempo
ral tan amplio que va de 1580 a 1900, comprende 1 350 
libros del periodo colonial-de 1580 a 1823- y mas de 
1 170 libros del siglo XIX-de 1824 a 1900-. Lo ante
rior, en conjuncion con la calidad de los documentos, 10 

29 AGI, Guadalajara, legajos 529 a 531.
 
30 Esta se encontraba, en 1993, en proceso de rescate y
 
clasificacion despues de mas de cincuenta aiios de aban

dono desde su accidentada conservaci6n.
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convierte, en mi opini6n, en uno de los mas ricos acervos 
fiscales para la historia econ6mica regional de Mexico 
-quiza unico por su riqueza y diversidad. 

Su importancia deriva, entonces, de ciertas caracte
rlsticas notables: la extraordinaria continuidad de series 
documentales, la diversidad de Fuentes institucionales, la 
riqueza de informaci6n cuantitativa y la abundancia de 
testimonios evidenciales sobre la organizaci6n adminis
trativa y territorial de las instituciones de medici6n y fis
calizaci6n regional. Sin embargo, se carece de instrumen
tos de consulta eficaces y de una minima ordenaci6n que 
no sea cronol6gica. Este acervo, en particular, podria ser 
el principal objetivo de los investigadores que estudian la 
economia colonial de la regi6n, asi como la Fuente mas 
rica y cualitativamente masimportante de la historia fis
cal regional del siglo pasado. Sin embargo, la ausencia de 
un orden institucional en las Fuentes imp ide su cabal apro
vechamiento. 

Pero no s610 eso, sino que, complernentariamente a 
los fondos sobre Guadalajara en el AGN YAGI, se podria 
generar una irnportante colecci6n de referencias sobre la 
masa documental que nos brindarla la informacion basi
ca para una renovaci6n profunda de los ternas, las lineas 
y las Fuentes de investigaci6n regional en ellargo plazo. 
Quiza este de mas repetirlo, pero si la historiografia re
gional de la Guadalajara colonial quiere redefinir sus es
trategias de investigaci6n con base en un esfuerzo coordi
nado, del que esta reuni6n es un testimonio de voluntad, 
debera pasar por una seria y sistematica organizaci6n ins
titucional de los ricos fondos documentales con que con
tamos en la ciudad. 
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