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INTRODUCCI ON. 

El estudio del mercado interno co~onial se ha poster

gado dé manera incompresible, es sólo hasta ahora cuando 

se empiezan a publicar trabajos sobre esta problemática. La 

presente invest'igación se· in~erta dentro de esta necesidad 

y trata de realizar un análisis 'del comercio desde la parte 

más interna, la estructura comercial. 

Dado que el estudio de esta parte de la historia colQ 

.nial implicaba un trabajo mucho mayor que el efectuado por 

una s6la persona, me decidí ha re ali zar una aproximación más 

acorde con las condiciones reales, para lo cual plantéo el 

estudio del comercio é:itadino en una ciudad. Esta fue Valla 

dolid y la ~poca, f~nal~s del siglo XVIII, ubicandolo den-

tro de un proyecto más global que se realiza en el semina-

rio de Historia de la Agricultura, del Departamento de In·

~estigaciones Históricas .del Instituto Nacional de .Antropo

logfa e Historia, que dirige el Dr Enrique Florescano. 

La razón por la cual determine que fuera la ciudad de 

Valladolid, radica en que era uno de los centros más impor 

tantes de concentraci6n y redistribución de mercancías P! 

ra el importante mercado de Guanajuato. Así la ciudad cum

plió otra función, la del comercio intrarregional, que 

aunada a la administración, se convierte en una de las más 

importantes. 
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El trabajo se divide en dos momentos, µno que se refi~ 

a lo que denoainé como coaercio a6vil, compuesto por el -

tianguis semanal y otro, llaaado sedentario o fijo, donde 

se estudia todo lo refernte al intercambio, división come! 

cial, mercantil y las relaciones sociales establecidas por 

los comerciantes. Un apartado importante es el referido -

al comercio de la carne, mismo que como se analizará más 

adelante, formaba parte de todo un gran monopolio control~ 

do por los mercaderes. 

Otro inciso necesario fue el referente al comercio del 

grano, los que nos dieron una idea más real de lo que se en 

contrar~ más claramente en el C<lllercio citadino. 

La divisi6n del comercio responde a las necesidades 

propias de la investigaci6n, primero habría que ver qué ti

po de mercancías se comercializaban, despues qué caracter{! 

ticas guardaban las tiendas, quiénes eran sus dueftos,cuánto 

capital inverttan en sus productos y cuáles eran sus rela·

ciones ,de intercaabio. Todo ésto nos di6 las condiciones -

existentes de esta actividad en la ciudad. 

Estos dos priaeros capftulos proporcionaron los ele•e~ 

tos suficientes para poder deter•inar que los aercaderes ci 

tadinos mantenían un férreo control tanto comercial COllO PQ 

lttico, misao que se convirti6 en la foraa id6nea de repro-

,,. 
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ducción del capital comercial, con io que se puede afilJlar 

que esta sociedad colonial estuvo basada en una forma de -

reproducci6n mercantil con su propias caracterfsticas, 

siendo los cpmerciantes los agentes financieros de esta -

economía. 

Esta autorización econ6mica que tuvieron los tenderos 

les permitio establecer l.as sociedades comercd.ales que les 

surtierían de las mercancías necesarias para abaStecer su 

tienda, así como para exportar cierto tipo de productos. h 

demás el monopolizar los cargos municipales les dió un P2 

der aGn mayor, con lo que podían enfrentarse a las disposi 

ciones fiscales y reglamentarias de la corona. 

Aprovechando este poder disponían, de acuerdo a las -

condicones propias del .mercado de las formas de control 

y pago de los i11¡>uestos dictados por la administración -

virreinal. Esto les daba facilidades para realizar activi 

dades prohibidas, COllO fue el contrabando, el que les re

ditu6 grandes ganancias. 

Por último se menciona que las relaciones mercanti-

les que obtenian mejores dividendos eran las que se rea

lizaban con ciertos organismos o personajes importantes, 

como fueron la iglesia o los comerciantes de la ciudad -

de México, coao era el caso de Isidro Huarte. 
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La presente investigación se llev6 a cabo en el Arch! 

vo Histórico del Ayuntamiento, principalmente, y en la Casa 

de Morelos en Morelia, Mich., repositorios que no han sido 

debidamente estudiados y que contienen una gran cantidad · 

de informaci6n de mucho valor, que gracias a la labor rea· 

lizada por la Mtra. Ofelia Mendoza todavia se pueden encon 

trar los documentos con cierta facilidad. 

Ahora quisiera hacer mención de las personas que me 

ayudaron a realizar esta investigaci6n; al Dr. Enrique Flo 

rescano, director del seminario, su apoyo y ayuda para rea 

lizar la investigaci6n y conclusi6n de este tr~bajo, a mis 

compafteros y uigos de éste, Marta, Virginia, Clara, L}'la 

y Rodrigo, sus agudos comentarios le dieron órden. A las · 

Mtras. Teresa Rojas y Rebeca de Gortari y a los Drs. Carlos 

Seapat y Jo~E Carlos Chiaraaonte, sus coaentarios, apoyo y 

confianza qu~ de110straron para la realizaci6n de las últi

aas correcciones de esta tesis. 

Dentro de los agradeciaientos sentimentales están, 

Ericka, mi aaadacanpañera a la cual debo ·el impulso ncces! 
(/ 

rio para concluirlo, a ais padres coao auestra del carifto -

que siento por ellos. A la Sra. Graciela Jacobo y _a Teresa 

Galindo, amiga entrañable, las que tuvieron la paciencia y 

cordura para repetir los innuaerables borradores. 

"l 
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1 . . 1 b 1 .~b .·Anotaciones so re e comercio ur ano. 

La estructuraci6n del aercado, sus foraas de abasteci

miento, venta y cons11110, deptro de las ciudades coloniales· 

respondian a necesidades especificas de la región. Estas 

se relacionaban con los diferentes productos agroganaderos 

producidos dent.ro de su territorio, o bien, a condiciones -

alimenticias, de vestido o d~ distribuciCn de mercancias -

concentradas en una ciudad para su ce>11ercializacH5n intra·-

rregional. 

El caso de Valladolid es bastante cla~o en este senti-

do. Al igual que Zamora, Zitlcuaro y Uruapan se convirti6 

en u,no, de los centros receptores y distribuidores tanto de 

productos regionales como de extrarregionales en Nichoacán. 

Esta caracterlstica fundamental hizo de esta priaera ciudai 

el asiento de los representantes •'s iaportantes, econdaica 
' -

mente hablando, de la regiCn hacia fines de la colonia. 

No sin olvidar que Valladolid se, convirtl6 en la ciudad 

a4s iaportante de la intendencia aichoacana, cuando la si

lla episcopal se traslad6 de PStzcuaro a esta ciudad. 

Asi todas las condiciones fueron dAndose aqul, concentra-

ci6n de importantes cantidades de productos para su comer

cializaci6n, la presencia de la instituci6n capaz de·· 
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financiamiento econ6mico en la colonia, la iglesia entre -

otras. Esta al controlar una cantidad considerable de los 

productos agrtcolas, por medio del diezmo, necesitaba de -

alguna manera buscar los mecanismos m~s apropiados para', -

' reálizar dicho producto. 

Ast la actividad comercial, tuvo. una importancia funda

mental dentro de la ciÚdad, Los pr.o~u.cto
1

s conce~trados 

aqui obligaban la presencia de los mercaderes, los que sin 

grandes suaas de•1 dinero buscaban la oportunidad de comer--

cializar estos arttculos y poder crearse un fortuna, 
' ,• ~· 

No -

' 
todo~ los que intentaron realizar esta. actividad lo logra-

ron, solamente los que podtan establecer un~ relación co-

mercial o financiera con la iglesia pudieron ver crecer su 
1 • fortuna y convertirse en gente l.llportante, Surgiendo des-

de los mi•s111os inicios la relaci6n iglesia-comerciante-gen

te socialaente U.portante coao la f6n1ula para lograr una 

posición preponderante. 

Pero no hay que perder de vista que las relaciones en

tre la autoridad civil y el comercio eran tambifn importa~ 

tes, Cada una de las actividades mercantiles estaba regu
lada y controlada por diferentes disposiciones tanto lega-

les co•o fiscales. Mismas que los comerciantes debtan de 
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observar. Cuando ~stos ascendlan a las instancias que co~ 

trolaban esta actividad, su poder se acrecentaba provocan

do buenas ganancias. Ante esto los comerciantes más ilus

trados y audaces sieapre buscaban el establecimiento de re 

~lacione~ civiles y ~clesi4sticas que aseguraran la circula 

ci6n de su capital c011ercial. 

Esta circulaci6n se realizaba en tiempos muy largos lo 

que impedta en corto tiempo recuperar la inversi6n inicial, 

lo que provocaba mantener una parte, o todo el capital es

tancado un tiempo determinado. Pero al final del ciclo de ,. 

comercializacidn, el aercader no solo recuperaba su inver

si6n inicial sino que el incremento obtenido muchas veces 

llegaba a duplicar o triplicar el monto. Y como condici~n 

necesaria era poder tener el suficiente dinero para reali

zar esta actividad, ya qúe podía convertir a un pr6spero -
I' 

aercader en un pobre tendero en poco tieapo. 

Y como auchos no podlan efectuar s6los estas inversio

nes recurrlan a uno de los prestamistas de la colonia, la 

iglesia. Ast que, de alguna aanera los mercaderes siempre 

buscaban el establecimiento de una relacidn comercial o -

productiva con el clero y asl asegur~r la reproducci6n de . 

su capital. 
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Por otro lado, la actividad co•ercial implicaba ofre

cer una amplia gama de productos para los diferentes tipos 
" 

de consuao. 
cy • 

Mis•a que los coaerciantes tenlan tanto la 

obligaci6n como la necesidad de surtir para un abasto - -

constant~ y regulado, como verémos en el transcurso del 

trabajo. El control de la oferta y la deaanda de alguna 
f\ 

manera la mantuvieron los mercaderes que buscaban obtener 

la más alta ganancia. Con esto satisfactan las necesida

des de consumo de los habitantes sin llegar a saturar el ., 

a·ercado. Porque provocarian una calda de precios bastan

te brusca y dejartan desabastecido a otros mercados con 

los que tenlan relaciones comerciales. 

Un problema fundamental de la actividad comercial fue 

el gran internediarisao que se gener6, situaci6n que tanto 

la corona co•o la administraci6n virreinal trataban de - -

erradicar. Esta actividad provocaba en deterainadas situ! 

ciones alteraciones y descontrol en la oferta y demanda, -

originando el alza del· precio de los productos. Este tipo 

de desajuste trataba de ser controlado por las instancias .. 
del gobierno civil. Las alteraciones generadas por alguna 

situaci6n normal, fuera del control huaano iapulsaban a 

éste organis•o a promover las medidas que requiriera· la 

aagnitud del problema. El caso es que el cabildo civil, -
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como instancia reguladora de las relaciones econ6mico-so-

ciales, trataba de mantener un control estable del abasto 

asl como, ~pedir y erradicar la intermediaci6n ( 1 ). 

Por otro lado las relaciones sociales establecidas en 

Valladolid impontan ciertos patrones de constnno. Estos es 

taban bien delimitados y respondian a las necesidades crea 
" 

das por la oposici6n de nuevas castas sociales. Cada uno 

de los consU11os no era más que la representación econ6m.ica 

del lugar ocupado por los consU111idores. Los que de alguna 

manera hablan modificado su dieta original, transformándo

la de acuerdo a las nuevas condiciones impuestas por los -

espafioles ( 2 ). Ast esta caracterfstica, junto con las -

anteriores, conformaron tanto las necesidades alillenticia~ 

como de vestido y de arttculos caseros de los pobladores de 

la ilustrada ciudad de Valladolid. 

Se pasar4 ahora a diferenciar dos aomentos de este co

mercio citadino, MiS11os que correspondtan a la calidad y 

duraci6n de las mercanctas vendidas en cada uno de estos. 

Uno era el comercio peri6dico o temporal y otro era el pe~ 

manente o fijo. Cada uno de ellos tenla su i.Jlportancia 

y funcionamiento propio dentro de la ciudad. 
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1 , 1 , - El coaercio periodico. 

La primera parte de la estructura mercantil era la rea 

lizada en forma temporal ( 3 ) y que trata a la ciudad to

do tipo de alimentos coao huevo, frutas, legumbres, etc. 

Mismos que debido a sus cualidades eran productos de f'cil 

descomposici6n que no podían almacenarse por mucho tiempo. 

Este mercado se realizaba solo los jueves. Asistian -

a él todas las personas de la ciudad para comprar los di-

ferentes productos que consumtan tanto los comerciantes, -

las autoridades aunicipales coao los carpinteros, los en-

saabladores, los artesanos entre otros. 

Otros productos que se vendlan en este mercado eran 

vestidos, ropa, lefta, ocote, algunas cosas de alfarerla • 

. Mercancias que se trafan a la ciudad, elaborados por arte

sanos de la regien que satisfaclan la deaanda "'incipalae!!_ 

te de la poblacidn de escasos recursos. El co~sumidor ur

bano o el rural recurrla al tianguis para com~(Jr los artt 

culos que no elaboraba. 

La organizaci~n comercial periddica era dictada por la 

autoridad municipal representada en el cabildo a trav~s 

·,'.•, 

11 
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de uno de sus organismos, el ll'amado Tribunal de Fiel Eje· 

cutoria. El cual se encargaba de controlar el pago por el 

"derecho de venta o de piso" y vigilar que se cumpliera co 

rrectamente con las disposiciones tanto en el peso c<>110 en 

el precio. Para lq cual dictaba ciertas normas que debían 

de acatarse, mismas que estaban bajo la vigilancia del re· 

gidor fiel ejecutor, 

Por principio todos los productos tenian que pagar un 

impuesto llamado ''derecho de piso". Este les otorgaba el 

derecho de vender sus arttculos y estar protegidos por el 

tribunal, Vendedor que no acatara las disposiciones se 

hacia acreedor a aultas y castigos, adem4s de perder la p~ 

sibilidad de vender, 

El iapuesto que se cobraba era de •edio real y la can 7. 

tidad retenida nos da idea de la importancia del tianguis, 

Para 1758 se recaudaron 409 pesos, para 1776, 880 pesos y 

para 1786 el aonto babia ascendido a 964 pesos ( 4 ). Po· 

deaos observar como la actividad semanal se fue ampliando 

y tuvo una participaci8n fundamental dentro del desarrollo 

COllercial de la ciudad. Un ejemplo que nos demuestra esta 

~portancia es cuando la familia Alday de P•tzcuaro, se 

quejó ante el Tribunal de Fiel Ejecutoria de que la cele-· 



braci6n del tianguis, aqur era los viernes, se realizara 

en el mismo lugar dentro de la plaza principal. Lo cual 

traia grandes trastornos a la actividad comercial de su 

tienda ( S } . 

La actividad itinerante •antenfa ciertas reglas que se 

debta observar y que pretendtan evitar el monopolio de es

tas mercanctas, As! el virrey Marqu~s de las Amarillas 

dict6 en 1758 ciertas-disposiciones para tal efecto. La -

primera consistta en castigar a cualquier ~,endero que sa-

liera a las calzadas p::.ra co•prar los "géneros de vastimen 

to" que traigan para su venta en la plaza pdblica los pro

ductores. El castigo consistla en la perdida de la aitad 

de sus bienes y dos años de servicio en el Castillo de San 

Juan de Ul~a si fuese español, y a los demás 200 azetes y 

dos aftos de trabajo en el cobraj'e ( 6 ) • 

La ~,~JUiente disposiciOn se dividta en varios aspectos; 

primero que cualquier bastiaento deberla ser registrado 

ante el Tribunal de Fiel Ejecutoria. Aquf se-le ponla Pº! 

tura para su venta ya fueran "de la tierra" o "de Castilla''. 

Se podrá observar la necesidad de control sobre los precios 

que se debian aantener para que el intercaabio pudiera ser 

estable. La deterainaci6n de estos trataba de i•po--
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ner una ho•ogeneidad en el mercado para evitar una compe-

tencia que perjudicara a los introductores ( 7 ) .. 

Otra medida U.portante consisti6 en la forma de venta 

y ~sta coao todas, irataba de iapedir la monopolización. 

La cual estipulaba que una vez registrados los bastiaentos 

la venta se realizarta en tres momentos: el primero se 

efectuaba entre el vecino de la ciudad y el vendedor, co~ 

la finalidad de que compre lo necesario para satisfacer el 

consumo de su casa; el segundo era entre los tenderos y 

los "viandantes" ( 8 ) , donde se les permitta solo en este 

aoaento lá coapra, ya que estos requerían los productos 

principalaente para satisfacer el abasto de su tienda, por. 

lo tanto las coapras eran mucho aayores, Y por a1ti.Jlo lo 

que le' quedara lo podta vender a cu'alquier persona que pu

diese coaprar la.totalidad del. producto ( 9 ), Estos 61-~ 

timos podlan s'r los r,eligiosos encargados de surtir a los 

cole1ios o· claustros de la.s mercanclas que no cultivaban ~ 

dentro de su Juerto. Y que debido ¡i su· c~nsumo tan elevado 

requertan asistir al tianguis. 

Se prohibla que la venta del p,roducto se realizara por 

mayoreo, Debido a que un tendero podla comprar todo lo 

que vendiera el introductor impidiendo con ésto que los 
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consumidores citadinos pudiesen abastecerse el d{a del - -

tianguis. Obligindolos ast a recurrir a las tiendas asen

tadas en la ciudad. Las personas que hubiesen comprado 

en conjunto lo que sobrara del producto, se les obligaba a 

registrarlo ante la Fiel Ejecutoria, tanto la cantidad co

mo el precio del gEnero adquirido. 

Después el tendero tenía tres dias, a partir del regi~ 

tro, en los cuales venderla el producto al precio que esta 

bleciera la Fiel Ejecutoria y pasado este tiempo, era li·

bre de expenderlo a cualquier precio. 

Se prohibia que cualquier tendero recibiera en enco-·· 

mienda algún gfnero comestible o de "pulperh". Bajo la -

pena de sufrir los siguientes castigos: si era la primera 

vez la pérdida del articulo coaprado o de su valor y por -

la segunda vez el doble del producto y dos aftos de presi-

dio ( 10 ). Lo que se pretendta era evitar el contrabando 

y la monopolizaci6n de. productos indispensables en la mesa 

•e los consuaidores urbanos. La prlctica del acaparamien

. to estaba auy desarrol.lada y penanecla en la actividad 

coaercial. 

Por lo que respecta a las ventas, el tianguis tenla su 

propio proceso, que se realizaba en dos etapas; una en 
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que las ventas se realizaban con moneda, las cuales solo -

se mantenian hasta el mediodía y la segunda, en donde se -

permitta "truecar" con mercanchs (11). Esta doble forma 

en las ventas beneficiaba tanto al producto como al consu

midor. Uno podia abastecerse de diferentes productos que 

~l no elaboraba y otro, podia disponer de una amplia gama 

de artículos frescos que compl~taban su consumo :1iario. 

La forma de venta en. este mercado m6vil presuponía re

solver el problema permanente dentro del comercio, la fal

ta de circulante. Que debido a esta escases impedta la 

compra directa de las mercancías, obligaba a que los pro--

ductores tuvieran que intercambiar sus productos salvando 

la falta de monedas, Raz6n por la cual una parte de la p~ 

blaci6n recurrta a las ventas a cr~dito, Pero éstas solo 

se realizaban a traves·de establecimientos fijo como vere-
t' 

mos más adelante. Esto imposibilitaba la compra directa -

de una parte de la poblaci6n, la otra parte que disponta, 

si~o del suficiente circulante, si de algo que le peraiti~ 

se comprar en este mercado. Por dltiao estaban los que si 

contaban con el suficiente dinero para comprar todos los -

basti.Jlentos necesarios para su alimentaci6n. 

Esto provocaba que los introductores vendieran todo su 

producto a un solo comprador 1 e inmediatamente de s pu és. 
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se dedicasen a comprar con el dinero recibido lo que nece

sitaban. Por otro lado, los consumidores de la ciudad al 

no poder comprar directamente en el tianguis deblan espe-

rar a que el producto llegase al comercio fijo y por medio 

del crédito pudieran adquirirlo. Por lo que se explica que 

en el "Reglamento de Tenderos de 1758" se trate de ordenar 

esta actividad y evitar el monopolio (12). 

Otro problema que se presentaba en la asitencia a es

te comercio es que a algunos pequeños productores, recibi

an financiamiento de agricultores habilitadbres mayores, -

obligandose a pagar con su cosecha, lo que originaba un 

gTan acapara.11iento. Ast los que se presentaban en este 

aercado eran estos introductores mayores, o en algunos ca

sos arrieros, que se beneficiaban de dicha co•pra debido -

al aumento que le impri.Jlfan a los productos. En el proce

so de la venta, 

Asl la.actividad semanal se volvla toda una festivi-· 

dad social, por un lado los arttculos perecederos y por 

otro toda la gaaa de p~oductos de vestimenta llenaban de . 

colorido el tianguis. La actividad de coapra y venta lle

naba de bullicio la plaza y a la ciudad entera, adeah de 

los festejos y diversiones que trala aparejada esta activi 

dad, 
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Desgraciadamente debido a la finalidad del proyecto -

un estudio m4s acabado de este ti~o de intercambio se pos

pone para un mejor momento. Los datos obtenidos dentro de 

la presente s6lo pude dar una visidn muy somera de esta ac 

tividad, que por sus caractertsticas reviste mucha mayor -

importancia. Pero como el objetivo fundamental del traba

jo es el anáiisis del comercio sedentario solo se puede 

plantear la necesidad de realizar una investigaci6n más 

acabada y completa de este tipo de intercambio. Lo cual 

nos puede dar muchas respuestas, a dudas y preguntas, para 

entender todas las realciones que existian en el comercio 

y el abasto colonial. 
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1.2.- El comercio sedentario. 

La funci6n mercantil la convirtieron los espaftoles 

desde siempre en una actividad honesta y digna. Por lo 

cual para finales del siglo XVIII una de las prácticas más 

importantes era ésta. Valladolid no fue la excepci6n, co!!_ 

virtiéndose en una ciudad comercial importante de la regi6n, 

en donde el comercio fijo tuvo un peso econ6mico muy tra~-

cendental, Fueron los mercaderes vallisoletanos los per

sonajes que m4s p~omovieron las actividades agricolas y 

mercantiles. 

Pero antes de entrar a este tipo de problemas es con

veniente presentar como se divid!a este coaercio dentro de 

Valladolid, Y mfs importante es tener presente que se 11!_ 

ma comercio sedentario o fijo a toda actividad que tiene -

una permanencia total dentro de la ciudad. El que contaba 

con los mecanismos de control, regulaci6n y \'enta de las -

aercanctas necesarias para la repToducci6n de la poblaci6n, 

como con sus propias instituciones legales. 

Ast encontramos 3 instancias de control y organi:a--

ci6n de diferentes productos: el de los cereales, el de la 

carne y el de las mercadertas co1110: el vestido, cierto's -

productos de alimento y los enseres donifstico vendidos en 
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ias tiendas. Cada uno de estos tenia sus propios mecanis

mos de abasto, circulaci6n y venta. Por lo cual se deci-

dio presentarlos en los siguientes subfndices. Haciendo -

la aclaracidn que siendo las tiendas y sus formas de comer 

cializaci6n el tema.principal de esta investigaci~n, se ha 

apartado para presentarlo m~s ampliamente en los siguientes 

capttulos, 

1.2,l .- El comercio de los cereales, 

Dentro de los productos agrtcolas, el matz y el trigo 

ocuparon un lugar primordial dentro del consUJllo colonial. 

Para lo cual la adainistraci6n virreinal tuvo que contro-

lar el flujo de estos productos para eyitar el desabasto a 

la ciudad, Estos fueron la base alimenticia de los pobla

dores citadinos, Los ceTeales no distingufan clase social, 

tanto los consumlan los •4s pobres como los personajes m4s 

importantes de la sociedad, 

Debido a que el abasto de estos productos estuvo con

trolado tanto por los ciclos agrtcolas y por la especula-

ci6n que realizaban los grandes productores, el virreinato 

mand6 instaurar en la Nueva Espafta una institución que re-

gulara la oferta y la demanda de estos productos. La 
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alhóndiga y el pósito fueron las instancias encargadas de 

la comercializaci6n de los cereales, principalmente del -

maíz ( 13 ) . 

Las funciones de cada una se distinguieron r4pidame~ 

te, la alh6ndiga se convirti6. en el centro de dep6sito y 

venta de los granos, los cuales se expendtan de acuerdo a 

las posturas propuestvs por los introductores en el trans 

curso del dia, Los administradores de ~sta, s6lo interv~ 

nian y obligaban la concentraci6n del grano bajo su con-

trol, cuando existlan problemas de abasto o malas cosechas 

que ponían en peligro el consumo urbano mds pobre. Mien

tras, sólo funcionaba como un centro de depósito ( 14 ). 

El p8sito tuvo otra función, la que se realizaba en 

épocas de escasez, La que consistla en que este centro -

compraba parte del grano depositado en la alhóndiga para 

aantener un stock, 11isao que pon fa a la venta cuando se ~ 

presentaban alteraciones en la oferta, Los precios a los 

que vendta el p6sito eran aás bajos que los estipulados -

por la alh6ndiga, con lo que se pretendla cubrir las nece 

sidades de los consumidores m'5 desprotegidos de la ciu-

dad ( 1 S ). 

Asi la alh6ndiga fue la instituci6n más importante, 

comercialmente hablando, ya que en 6sta se regulaba el 

precio y la venta de los granos. 
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Toda introducci6n de estos productos debta ser registrada 

ahi, para después poder establecerse el precio y luego 

efectuarse la venta, aisaa que se hacia al interior de la 

alh6ndiga o bien en el tianguis. Los granos se podian al 

macenar a consignaci6n para su venta, pag4ndose 2 reales 

por fanega al dta por el uso de la bodega ( 16 }. 

Las ventas de grano al interior de la alhóndiga se -

podían llevar a cabo en base a la postura de algún inter 

aediario grande que disponía el precio de la fanega. Pe

ro en realidad era el alcalde de la alh6ndi~a el que de-

bía establecerlo, s6lo que dicha acción se efectuaba en -

6pocas de escasez de granos. 

Por lo que el precio no sieapre se mantenía, variaba 

de acuerdo a los dep6sitos de otros introductores, las -

posturas podtan ser als altas o afs bajas debido princi-

palmente a que la cantidad depositada por algunos intro-

ductores era auy arande. 

Con lo cual podla presionar al alcalde para cambiar

lo ,hacer a un lado la calidad del grano que se vendta. 

La alb6ndiga se convirti6 en el lugar de dep6sito y 

venta de cereales permanente, pero esta actividad no solo 

se podta hacer aqul, sino que taabi~n se efectuaba en los 

tianguis o bien en los puestos fijos de la plaza principal , 

sie..,re y cuando se halla registrado ante la alhóndiga el aonto 
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de la introducci6n, la calidad y el precio al que se iba a 

vender. As! de esta manera se abrían los •ecanismos nece

sarios para vigilar el abasto de productos de primera nece 

sidad para Valladolid ( 17 ). 

Aqu! como en todas las instancias de control y comer

cialización de productos estaban presentes los propieta 

rios del capital. Para 1794-97 estuvo al frente de la 

alh6ndiga el rico terrateniente Manuel Ignacio de Michele

na, miembro de la familia del regidor alferez real Juan An 

tonio de Michelena ( 18 ). Que al presentat la cuentas P! 

ra el primer año dijo tener 2'560,000 fanegas que se ven -

dtan entre 12 y 14 reales la fanega, pero que debían va -

rios agricultores importantes a la alhóndiga alrededor de 

16'496,018 fanegas que no se habtan pagado, lo que repre -

sentaba una deuda de 27,367 p. 7 1/4 r. Y al pósito se le 

debtan un total de 14,108 p. 4 3/4 r. ( 19 ). 

Así no solo controlaron la instancia de distribuci6n 

del grano, sino también se sirvieron de ésta para realizar 

préstamos para facilitar la producción dentro de sus ha -

ciendas, con la condición de reinte¡rar la cantidad de gr! 

no prestada, o su equivalente et dinero. 

Muchos fueron los casos d~ pr~stamos de este tipo, e~ 

mo el reali:ado al importante terrateniente Juan Foncerra-
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da Urquiza (20), el cual debla 698 p.6 r. por grano prest! 

do hasta 1797. Otro caso fueron los desfalcos que prota

gonizó Jos6 Antonio Pérez, que estuvo encargado de la ad

ministración de la alh6ndiga en 1786 y 1788 y que para 

1797 debia 712 pesos. Asi con este tipo de cuentas la 

alh6ndiga cargaba de'~ebitcs atrasados'' 6,659 pesos (21), 

cantidad sumamente grande si tomamos en cuenta que esta -

instituci6n nunca pudo mantenerse con las rentas que pro

ducian los dep6sitos de cereales, mucho menos podia sol-~ 

ventar los gastos por desfalcos y préstamos no pagados. 

En si, estas instituciones fueron un mecanismo más -

que sirvi6 para reproducir las inversiones de los terrat~ 

nientes, ya que funcionó como banco de avio para financiar 

la producci6n de cereales en importantes haciendas, ve-

mos familias importantes controlando o pidiendo prestado 

grano a la alhóndiga como fueron los Michelena, los Fon-

cerrada, los Huarte, entre otros. Pero la actividad de -

abasto de ésta nunca se perdi~ siempre estuvo presente, -

como en la gran crisis del hambre de 1785-86 donde reali

zó una labor fundamental (22), 

Por dltimo se estableció un reglamento en 1793 para 

que los funcionarios cumplieran con ciertas disposiciones 

y asi evitar los constantes desfalcos. Se ordenaba que -
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todo diputado debía realizar un inventario tanto al entrar 

como al salir, otra de las posturas de las introducciones 

de maiz, de los muebles, de las dependencias atrasadas y -

del monto del grano existente en la alh6ndiga, el cual de

bía contemplar la calidad y precio al que se estaba ven 

diendo. Estos informes deberían firmarlo los diputados sa 

lientes y el ayuntamiento. 

Las compras se deberían hacer conforme a las 6rdenes 

que dictara el ayuntamiento, esto era a las personas y fi! 

dores que este dispusiera. También se delJería llevar con

trol de las posturas de los hacendados y el tiempo en el -

cual deberían cubrir dicha propuesta. Por último se prop~ 

nia que el regidor fiel ejecutor revisara las medidas y p~ 

sos de los oferentes para evitar que se timara al pGblico 

con menos cantidad del producto ( 23 ) . 

Lo que se buscaba era evitar los constant•s desfalcos 

sufridos por la alh6ndiga, ya que ocasionaban enormes pér

didas, y regular de mejor manera las compras o préstamos -

de grano por medio del ayuntamiento. Esto ponía cierto 

control para que el adeudo fuera pagado por medio de la 

acci6n de esta instituci6n y tratar de evitar las pérdi 

das. Otra raz6n era la intención de controlar la com

pra de granos por medio de la alh6ndiga y el p6~ito, mis-
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ma que se reducla a la oferta de los grandes hacendados, 

que as1 veian asegurada la compra de su producci6n, lle-

vandose a cabo esta sola entre los que tenf an acceso al -

cabildo y así estrechando el circulo de la comercializa-

ción de los cereales a los poderosos. Solo los que teni

an una representación dentro del ayuntamiento podian as-

pirar a la venta de su produc~o con buenas ganancias. El 

problema de la comercialización en si de todas las mercan 

cias solo lo controlaban los que poseían las condiciones 

económico-sociales necesarias para ésto, como lo veremos 

con la carne y el comercio sedentario. 

1 .2.2.- El comercio de la carne. 

La raz6n de explicar el mecanismo de comercialización 

de la carne se manifiesta en la necesidad de entender c0100 

este articulo era controlado por los grandes comerciantes 

( 24 ), Este apartado se centrará principalmenteenanali 

zar como se expendia la carne y como se podfan establecer 

algunas relaciones comerciales. 

Primeramente, la carne que se consumta en Valladolid 

era traida de la regi6n norte de la Intendencia de Hichoa 

cán. Que debido a la trasformación agricola, orilló a 

los ganaderos a trasladar sus rebaños a regiones m4s 
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altas y menos propicias para la agricultura. Por otro la' 

do los ganadero' tenían dos posibilidades de venta, una -

era presentarse al remate de carnes y realizar ellos mis-

mos su producto y otra, era vender el ganado en pi~ a un 

intermediario que a su vez se ocuparía de introducirlo a 

la ciudad, Las ventajas que traia aparejado una u otra -

forma se determinaban principalmente por la cercanía al -

mercado de consumo, que se traducta en una reducción de -

gastos de traslado elevando la ganancia. O bien, los ga

naderos no contaban con condiciones necesarias para ven--
• 

der directamente su producto, recurriendo a una tercera -

persona mas ligada al comercio para su venta. 

El sistema de remate consistía, en otorgar el deredo 

de venta de la carne s61o a las personas que se obligaban 

• tener abastecida a la ciudad. Manteniendo los precios 

estables durante cierto tiempo. La intenci6n delcabildo 

civil era establecer un abasto peTmanente y seguro de los 

productos indispensables de la dieta ciudadana. Para 1789 

el consumo semanal de. animales ascendla a 16 r~ses y 6 6 7 

carneros, lo que implicaba un cons11110 anual de 832 reses y 

364 carneros. cantidad que tendfa a aumentar debido al ere 

cimiento de la poblaci6n (25), Asl para 1809 se calcul6 
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un consu~o semanal de 75 reses y 150 carneros, dando un -

consumo anual de 3,900 reses y 7,800 carneros, para esta 

fecha la poblaci6n s6lo habta aumentado en un SO\ (26). 

La poblaci6n de Valladolid fue creciendo en forma 

constante, No por esto su magnitud fue menor a otras ciu 

dades, pasando de 12,000 habitantes en 1760 a 18,000 en -

1803, lo que refleja u:1 aumento constante pero moderado. 

A diferencia de las crisis poblacionales que vivi6 el mer 

cado guanajuatense, que en las mismas fechas pas6 de -

1~509 a 41,000 habitantes (27), 

Asi, 61 que se presentara a la postura para el rema

te debería contar primeramente con el suficiente ganado -

que requerJa una ciudad como ~sta, o en su defecto, con-

tar con los abastecedores necesarios para satisfacer una 

demanda bastante considerable de este producto. Por lo -

que el abasto de la carne requerta de ciertas caracterts

ticas tanto econdmicas coao pollticas, para poder cumplir 

con ~l. 

El abasto de la carne se reglament6 d~ la siguiente 

manera, se rentaba bianualmente a particulares que debfan 

cumplir cieTtos requerimientos de calidad, cantidad y - -

precio. 
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El remate se realizaba con concurso al mejor postor. 

Este estaba obligado a pagar los impuestos correspondien

tes y vender carne de buena calidad al mismo precio por -

el tiempo contraído. Para lo cual el abastecedor tenía -

que tener presente el cli.Jlla de la regi6n. Ya que depen-

diendo de ~ste el animal era mejor o peor. En "tiempos -

de aguas" los animales pesaban más y costaban menos y la 

ciudad requería menos animales para su consumo, pero en -

los "tiempos de secas" sucedia lo contrario y el precio -

se elevaba. E.sto repercutía en los bolsillos del intro-

ductor, ya que tenía que matar más animales (28). 

Por otro lado el cabildo autorizaba a la iglesia y a 

algunos hacendados a poseer su propio rastro para su con

sumo diario. Un caso muy claro fue el del Colegio de Sa!!_ 

ta Rosa Maria de Valladolid, el cual tuvo durante 1768 un 

consumQ de 451 1/2 carneros, con un valor de un peso 5 1/2 

reales lo que representó un gasto de 733 pesos, consumién 

dose alrededor de 1 3/4 de carnero diario. Estas cifras 

que se modifican para 1772 en el cual el consumo fue de -

530 carneros, con un costo de 862 pesos. El consumo y el 

precio por cabeza no se modificaron en este lapso. El 

abastecedor de la carne de carnero de este Colegio fue el 

''matadero" que posefa la CompafUa de Jestís, que, corno lo 
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mencionaba la .ley, n.o se sujetaba al control municipal (29). · 

Esta modalidad de abste imiento de determinadas enti 

dades religiosas endados se sumaba al aumento 

del contrabando. Problema q e el ayuntamiento no podía -

controlar, ni del que tenia na idea vaga de su importan

cia. Las constantes quejas el abastecedor de carne de -

la ciudad en 1789, Manuel Za ora, manifestaba que el con

trabando de carne producta ndes ganancias a los intro~ 

ductores ilegales, y pedia ca tigos y penas para ~stos. 

Los contrabandistas se dedica an a vender principalmente 

carne de chivo y borrego (30) 

Zamora pedía al ayuntami que la matanza solo se 

llevara a cabo en el rastro mu icipal. Que s61o se sacri 

ficaran a los carneros necesarios y que se vendiera la 

carne en los lugares dispuesto para eso, llamados "tablas" 

Ante esto el cabildo dispuso u a pena de 25 pesos a toda 

persona que fuera sorprendida o matando ani 

males, con esto se pretendta p ner coto a los abusos en -

los precios y en el contrabando carne. Claro que se -

exceptuaba a los clérigos, dados o particulares ri--

cos, que tuviesen carneros 

consumo (31). 

El concursante 

mataran para su propio -

carne se obligaba a cum-
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plir con las siguientes condiciones: primero tenía quema~ 

tener el peso de carne ofrecida por un real; segundo, que 

en las tablas s6lo se expendiera carne sana; tercero, que 

no se podía introducir animales muer~os al rastro, para 

evitar contratiempos a los conswnidores; cuarto, que se p~ 

gara 200 pesos anuales por la renta de las tres tablas en 

donde se venda la carne; quinto, que se pagara 600 pesos -

de alcabala para el Real Desague de Huehuetoca; sexto, se 

debían pagar las alcabalas respectivas y los costos del 

oficio con arreglos al Real Arancel. Para 1793 el postor 
• 

de carnes ofreci6 pagar 250 pesos a un inspector de sani-

dad para vigilar la calidad de la carne que se vendía (32). 

Para ~ubrir la postura al abasto el funcionamiento 

era el siguiente: se mandaban realizar 30 .,pregones" o av!_ 

sos, hechos por una persona que se contrataba exprofeso. 

Los pregones se daban en las ciudades de Valladolid, P4tz

cuaro, Maravatlo, Zaaora, Zittcuaro y M!xico. Se pegaban 

convocatorias en luaares pdblicos donde se especificaba 

lugar y fecha del remate para la ciudad. En la fecha sena . -
lada se presentaban los postores con un "papel de abono" 

la responsabilidad de satisfacer la propuesta del postor -

en caso d~ posibles irregularidades. El remate se renli-
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zaba siempre en presencia de los integrantes del ayunta -

miento de la ciudad y era autorizado por el Intendente y 

el Virrey para poder entrar en vigor. El bienio se inicia 

ba y finalizaba el s4bado de gloria t 33 ). 

Los abastecedores de carne de la ciudad eran casi en 

su mayorta grandes ganaderos o ricos comerciantes que po-· 

dían reunir el suficiente ganado para surtir el mercado. 

Un caso muy claro fue el de José Andrés de Pimentel, que -

desde 1760 hasta 1780 aproximadamente, tuvo en su poder di 

cha concesi6n en las ciudades de Valladolid y P!tzcuaro. 

Ocup6 el cargo de regidor perpétuo en esta ültima ciudad y 

fue un ganadero muy importante de la regi6n ( 34 ). Por -

otro lado, los comerciantes.que participaron de este sumi

nistro alimenticio durante 1788 hasta 1796 fueron Manuel ~ 

Zamora y José Manuel de Olarte, mercaderes importantes y -

dueños de tiendas en la ciudad ( 35 ). 

Los remates de carne fueron controlados durante siete 

años por el comerciante Manuel Zamora. Pero la competen -

cia por el abasto de carnes era una lucha muy dura, incli

n4ndose la balanza simepre por el introductor que respon-

diera a los intereses mis fuertes de la ciudad. Por lo 

que deducimos que Zaaora mantenta contacto con los comer--
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e iante más ricos de Vallado.lid, Su tienda era bastante 

importante en lo que respecta a las mercanc!as vendidas en 

ella, lo que illplicaba una relaci~n muy estrecha con mer-

caderes muy poderosos, 

Los docuaentos del remate de carne que se analizaron, 

dan una idea ••s precisa del •ecanisao y las presiones que 

se ejercfan para resolver este remate, a favor de uno u --

otro postor, Para la postura del bienio 1790-92, celebra

do en 1789, se presentd el procurador de ndmero de la cu-

ria de Valladolid, Nicolas Baquero, Su pa.pel de abono era 

del rico comerciante Baltazar de Arrivas, El siguiente 

postor fue Manuel Za11ora, con aval de Manuel de Olarte y -

por Oltimo Manuel de Foncerrada, con papel de abono de_.han 

José de Barrera, queando las posturas de la siguiente mane 

ra: 

CUADRO No. I 

P O S T O R E S 1790 - 92. 

1. NICOLAS BAQUERO 
2. MANUEL ZAMORA 
3. MANUEL DE FONCERRADA 



Postor 

2 

3 
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Cebo y Manteca Cebo y Manteca . en greña majado Saleas 
(libras/rea) (onzas/real) (onzas/real) (onzas/real) real 

5 20 20 22 5 

7 17 28 19 5 

8 17 20 22 2 1 /2 

Fuente: AIWI; 1789, 97-7 

Manuel de Foncerrada ofreció estos precios siempre y 

cuando no tuviera que poner curtiduría. Zamora los ofre-

cio con las siguientes condiciones, poder vender las menu

dencias de la siguiente forma; "un par de criadillas" de -

res, un "cuaj i to" y una cabeza de carnero, en 1 /Z rea 1. · 

Que se pagara lo mismo del bienio anterior por las tablas. 

La autoridad dispuso que se les obligara a abrir una tabla 

mis para la venta de carne de res. Las dos dltimas postu

ras se sometieron a voto, inclinándose el cabildo por la -

postura de Zamora. Entre los que apoyaron esta postura se 

encontraba el regidor honorario José Antonio Calderdn y -

Onésimo Durán, presidente del cabildo citadino (36). 

Vemos pues, los nexos directos y bastante poderosos -

que determinan la decisi6n del ayuntamiento para otorgar -

el remate, El postor tenia que reunir ciertas caracteris-

Pieles 
(pza/real) 

14 

13 

2 1/2 
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ticas predominantes que estuvieran representadas en la in~ 

tancia municipal. Esto nunca iba en detrimento de las nec~ 

sidades de consumo y precio de las mayorías compradoras. 

Una vez más Zamora vuelve a quedarse con un negocio bas-

tante lucrativo qu~ le redituará grandes ganancias. Ade-

más de que cumpliría con las necesidades de otros ganade-

ros de la regi6n al venJerles sus productos y abastecer el 

mercado urbano. 

Durante los siguientes bienios, el "obligado" o pos-

tor sigui6 siendo Manuel Zamora, sin que existiera ningOn 

cambio. S61o hasta el bienio 1794-96, en donde las postu

ras fueron aumentando debido a la competencia de Tom~s - -

Abasolo. El que pretendi6 quitar el dominio de la venta 

de carne al anterior postor. 

Las posturas de la carne de los concursantes para es

te bienio se formaron de la siguiente manera: 

CUADRO No. II 

P O S T O R E S 1 794 - 96 



Postor 

2 

3 
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1 • TOMAS ABASOL9 

2. PEDRO LARRAG0ITI 

3. MAXUEL ZAMORA 

R e s Carnero Cebo en greña Cebo majado Saleas Pieles 
(libras/real) (onzas/real) (onzas/real l (onzas/real) (real) (pza/real) 

8 1 /4 31 1 a 1 9 5 

8 1 /4 30 18 1 9 5 

8 1 /4 31 18 19 5 

Fuente: AHAM; 1794, 106, 14. 

Manuel Zamora volvi6 a ganar el abasto sobre las otras po~ 

turas, a pesar de los aumentos propuestos por Tomás de Aba 

solo, quien no pudo ganar por falta de apoyo. Zamora si -

contaba con el apoyo de la gente prominente del comercio -

representada en el cabildo. El negocio de la carne dejaha 

muy buenos dividendos ya que de lo contrario no podla haber 

propuesta, además no se hubiera podido pagar la ~ompn del 

sanado necesario para el abasto. Esta compra se reali:aha 

en la 11ayorfa de los casos por medio de un contrato entre 

ganaderos e introductores, o bien éste a1tirno era solamen-

te un representante de los ganaderos ( 37). 

Pues bien, podemos observar la necesidad de controlar 

13 

1 3 

13 
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un mercado tan importante como 6ste. El cual cumplia las 

condiciones del comercio, ser un buen negocio y adem~s sa

tisfacer las necesidades de consumo de la población esta-

blecida en la ciudad. La relaci6n existente en toda la red 

de producci6n y circulaci6n queda manifestada en la estre-

cha oferta de abasto de carne. En la primera parte del si

glo el único introductor fue el rico ganadero de P4tzcuaro 

Jos~ de Pimentel. En ültima parte estuvo controlada por 

los comerciantes con la aprobaci6n y vigilancia de la Igle

sia. La cual a través de SUS'representantes participaba y • 
apoyaba por medio del "papel de abono", él cual podía dedu- -

cir qué postor era el mejor. Esta actividad le toc6 reali

zarla al procurador de namero de cabildo ecle~íastico Nico

lás Baquero. Así pues, el negocio se reduc!a a la influen

cia de loi poderosos de la ciudad. 

Otro ejemplo significativo fue el de la ciudad de Pátz 

cuaro. Aqu! tambien los comerciantes abarcaban las difc-

rentes actividades mercantiles, ya fuesen de abasto o de -

distribuci6n. Y el mercado de la carne no fue'la excepci6n. 

Así el comerciante Frediano Querubini, miembro del cabildo 

de la ciudad y dueño de una tienda en Zitácuaro, mantuvo -

el "promedio" de la carne durante m4s de 4 aftos. Esto ·prov~ 

c6 que no se awnentara la oferta de carne ofrecida al ~blo. 
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asi para el bienio de 1792-94 tuvo que intervenir el cabil 

do y exigir que se vendieran 5 libras de carne de res por 

un real y 28 onzas de carne de carnero poT un real, 

Esta medida se impueso ante la posibilidad de que este co

merciante, an~co postor, pudiese rebajaT o mantener la mis 

ma cantidad de carne vendida en afios anteriores ( 38). 

Esto confirma una vez más.que sólo las personas con ampli

as posibilidades econ6micas podian comeTcializar y comprar 

el ganado necesario para abastecer el consumo diario. 

Por otro lado, la carne se expendía más barata en la -

capital de la Intendencia que en cualquier otra ciudad. 

La raz6n principal fue que el consumo anual era mayor en -

Valladolid. Para 1793-94 por un real se daban 3,680 Kg. 

de carne y en P~tzcuaro por el mismo monto se daban sola-

mente 2,300 Kg. Esto se debía a que en Valladolid habia -

más postores para el abasto, No por ~sto se puede enten-

der que no fuera un buen negocio el poseer el control del 

mercado. 

El caso del comerciante y miembro prominente de la so

ciedad vallisoletana, Antonio Arriola es muy explicito en 

este sentido, obtuvo el remate real para el bienio de 1774-

76, del cual al finalizar extrajo una ganancia de 1 ,070 pe

sos ( 3 9 ) . 
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Dos cosas podemos concluir acerca del comercio de la -

carne; una que era un negocio altamente redituable, siempre 

y cuando el postor tuviera los aedios necesarios para cu-

brir los altos costos que éste originaba; ya fuese por la 

compra y el mantenimiento del ganado; o bien por el pago -

de los altos i.llpuestos que requerían la ciudad y la Real -

Hacienda. Si no se contaba con el suficiente capital el -

negocio resultaba ser todo un desastre econ6mico. 

La segunda, era que se cuaplia con una necesidad ali-

menticia de la ciudad. La población requeria de la carne 

para completar su dieta. Y si el comerciante cumplla con 

esto, la obtención de la ganancia era el premio por efec-

tuar dicho coaercio, Asi se puede entender las grandes 

ganancias obtenidas por los postores y su deseo de comer-

cializar este producto; 
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2.- Las tiendas. 

La última parte que conformaba el mercado sedentario, 

era el realizado por medio de establecimientos fijos que 

se ubicaban en la ciudad. Estos completaban tanto la die 

ta como las necesidades de vestido y productos domésticos 

de los habitantes citadinos. Este comercio lleg6 a conve1 

tirse en una actividad bastante desarrollada y completa 

con una estructuración interna que respondía a las condi

ciones económicas y sociales imperantes en la colonia. 

Estos establecimientos tenían una gran variedad de 

productos y eran la fuente de riqueza de algunos inmigrarr 

tes espafioles que fincaban en esta actividad, sus posibili 

dades de desarrollo y ascenso en la escala económica y 

social de la ciudad (40). El comercio sedentario otorgaba 

muchas posibilidades para esta realización, pues aún a los 

tenderos más pobres les daba la oportunidad de subsistir -

en éste, en el cual el más poderoso dictaba las disposiciQ 

nes dentro de este intercambio. Así, sólo una minoría po- -

día obtener grandes dividendos. 

Debido a la alta ganancia obtenida por los grandes ten 

deros, no s6lo de Valladolid sino de cualquier ciudad colQ 

nial, el comercio se convirti6 en la actividad preferida -



de los e~pafioles. Ya que no se tenla que participar en una 

práctica que implicara nungún trabajo físico. Además exis

tía la posibilidad, de que si el tendero era hibil y mante 

nía los nexos necesarios, de redituarle en un tiempo largo 

grandes ganancias que le peraitieran convertirse en empre

sario mercantil en cualquier otra actividad económica de 

la colonia, o bien iniciar una vida de lujos y comodidades. 

El comercio se convirti6 en una práctica altamente lu 

crativa y en una fuente de ingresos constante para los co

merciantes más ricos; lleg6 a ser la funci6'\t más represen-

tativa de los grupos de gente ilustrada de la sociedad va-

llisoletana. Familias como loa Huarte, García de Obeso, 

Martínez de Lejaraza, Arriola, Iturbide, sólo por mencio-

nar algunas, tentan su fuente de ingreso seguro en el in

tercambio mercantil. 

La ocupaci6n coaercial fue' tan desarrollada en \'alla

dolid que pronto se convirti~ en una práctica principal de 

los ciudadanos, cualquierá que fuese su posici6n social o 

econ6mica. Para llegar a entender todas las relaciones 

' que se establecieron en esta pr4ctica e•pezaremos primera-

mente a distinguir los productos vendidos en las tiendas. 

Mismos que tenían una connotaci6n social que diferenciaba 

tanto a los compradores, como a las tiendas donde se ven-

dían. 
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Luego pasaremos a describir c6mo se integraba el abas 

to mercantil, cuáles eran las condiciones de venta y c6mo 

se integraban algunas de las redes comerciales encontradas 

es esta ciudad a finales del siglo XVIII. 

2.1.-Las mercaderías. 

Los productos expendidos en el comercio fijo eran muy 

variados. Iban desde los diferentes tipos-de vestido, de 

alimentos, de especies y hasta lo que conocemos como ense

res domésticos, que cwnplían, tanto las necesidades del -

español más adinerado como las del indio más pobre. Así 

pues, la pobl~ci6n urbana con sus diferentes necesidades 

marcaba la pauta de la variedad de productos introducidos 

a la esfera de la circulaci6n mercantil. 

Dicho consumo iba desde los artículos mis sofistica

dos y finos o los prodactos importados para el condimento 

diario de la dieta aliaenticia de las familias más ricas, 

hasta algunos más aaplios y comunes para las familias ma

yoritarias; compuestas principalmente por criollos pobres, 

mestizos>indios y toda la variedad de castas existentes. 

Había tres niveles de artículos que constituían toda 



una gama de productos que se expendían en las diferentes -

tiendas de la ciudad. Eran las mercanctas "ultra•arinas", 

las de la "tierra" y los de "pulpería". articulos que com

pletaban el consumo urbano. Así se pasa a desglosar los t! 
pos de mercaderías para entender de que manera se realiza

ban los diversos niveles de coaercializaci6n. 

2.1.1.- Mercaderías ultramarinas. 

El primer gran grupo eran los llamado$ "ultramarinos" 

o de "castilla", productos importados de cualquier parte -

del mundo que fueron poT lo regular de la mejor calidad y 

satisfacían requerimientos muy especiales de un estrato de 

la poblaci6n que poseia amplios recursos econ6micos, prin

cipalmente españoles y criollos. Servian para cumplir con 

una deaanda de art1culos que no se producían en la colonia, 

ya fuese por las prohibiciones existentes o por que no ha

bla las condiciones aioimas para su elaboraci6n. 

Esta inclusi6n de productos de allende el aar, respo~ 

día a las condiciones del asentamiento español y a las ori 

ginarias, mezcla de las diferentes necesidades que di6 lu

gar a una nueva forma de consumo. Y que s61o vi6 satisfe-

chas vía la importaci6n de cientos de productos que consu

mlan los estratos adiBerados de la ciudad, no s61o por 
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las condiciones econ6micas existentes, los precios eran --

demasiado altos y los ingresos muy reducidos, sino que -

también las relaciones sociales imperantes prohibían -

ciertos usos, por ejemplo que los indios y mestizos se --

vistieran como espafioles. 

Así las mercaderías que circularon en Valladolid, -

principalmente en la segunda mitad del siglo XVIII fueron 

de una gran variedad, iban desde los alimentos hasta lo~ 

vestidos y los enseres domésticos. Dentro de esta clasifi 

caci6n de productos de importaci6n guardaba un lugar im-

portante los llamados "caldos" (41); que tenían una gran 

demanda, principalmente los vinos. Entre los que se im

portaban frecuentemente estaban los de Carlo, de M61aga, 

de Jerez o el blanco. Asismismo los aceites como el comes 

tible, el rosado, el de chía o el llamado de "beto". Por 

altimo el aguardiente de cafia, que probablemente viniera 

de Cuba (42). 

Un factor i•portante que nos indica la calidad de los 

caldos consunidos, en este mercado, es la gran recaudaci6n 

por el pago de "sisa" (43), impuesto que se pagaba por la 

introducci6n de este producto. La calidad y procedencia -

eran las que determinaban el monto del gravamen ya que no 

todos los caldos pagaban lo mismo de sisa. Un ejemplo cla 
ro que nos demuestra ésto se da en 1775 donde tres 
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introductores pagan diferentes cantidades por un nWlle.ro ca 

si igual de barriles. 

Cuadro III 

Impuesto por concepto de caldos, 1775. 

Introductor Nº de Barriles Impuesto Actividad 
Andrés Cordero 5~ 21 Op. ~ consignada 
Gabriel Garcta de Obeso 52 1/3 372p.1/2R Canerdante 
José Cipriano Pérez 58 166p. Canerciante 

Fuente: .AHAM lt775; 68, 17. 

Lo m4s probable fue que Gabriel García haya introducido vi 
nos y aceites, ya que eran los caldos más caros en el mer
cado. Los otros dos introductores debieron haber pagado 

por vinagre o aguardiente, que debido a su bajo precio no 

producían grandes im~uestos (44). 

Asi el cobro de la sisa durante 1775 y 1776, presenta 

una gran disparidad ya que en el primero se introdujeron. 

alrededor de 500 barriles causando un impuesto de 2,200 P!:. 

sos y para el siguiente año, 1776, la i11portaci6n se derr'!ll 

b6, solo se introdujera alrededor de 275 barriles pagando 

solo 1,097 pesos (45). La calda fue del SOS aproximadamen

te, lo que respondta a varios factores; a) la realizaci6n 

de las ferias Je importaci6n solo se hacran cada 2 anos 
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(46), siempre y cuando no hubiese guerra, b) el consumo in 

terno no podla ser muy elevado en un aercado donde la po-

blaci6n llegaba apenas a los 19,000 habitantes para 1776 -

(47) y c) estos introductores que a su vez eran comercian

tes distributan cier,tos productos por medio de "correspon

dientes" (48). Un caso muy significativo de esta altima p~ 

sibilidad fue el de Francisco Marttnez de los Rios, que a 

su muerte se realiz6 un inventario que demostró la existen 

cia de tratos conerciales en toda la regi6n, desde Vallado 

lid hasta San Luis Potosi p~sando por Celaya, Silao, Urua

pan, etc. (49), Este comerciante introdujo en un sólo año 

52 barriles y lo mis probable fue que haya cubierto las -

necesidades de esta mercancía en la regi6n. 

Por último quisiéramos hacer·una reflexi6n más sobre 

los tres introductores •encionados con el resto re¡istrado, 

ya que para los dos años analizados resultan ser los mayo

res importadores. Los pri•eros, logran introducir 235 ba-

rriles a diferencia del resto, 41 personas registradas, -~ 

que incorporan al coaercio 510 barriles; lo que nos demue! 

tra la gran monopolizaci6n ejercida por los comerciantes, 

pero el siguiente cuadro nos presenta más claramente dicha 

situaci6n: 



Cuadro IV 

Importancia de los introductores 

de caldos a Valladolid, 1775-76. 

Introductor Nºde barriles Porcentaje Actividad 
1775 1776 en los dos 

aftos 
Andrés C.Ordero No consignada 
Cipriano ~rez 162 73 30\ Cmerciante 
Gabriel García de Cbeso Comerciante 

Resto de introducto- En su mayoría 
res, en total 41 309 201 70\ canerciantes y 

representantes 
nunicipales 

TOTAL 471 274 lOO\ 

Fuente: AlWf 1775; 68, 17: 1776; 70,21. 

Así sólo tres personas, ligadas al c:aoercio, satisfacían lDl por

centaje alto de la demanda interna de caldos de la ciudad • Por otro 

lado, este 30\ nos demuestra dos cosas, una el alto consu

mo de este producto en la dieta de los habitantes con re--

cursos y otra, la gran concentración de la actividad econ6 

mica en pocas aanos, que nos da idea del amplio espacio e~ 

mercial controlado por Estos, como fue el caso de Gabriel 

García de Obeso (SO). 

Dentro de los productos ultramarinos se encontraban to 

dos los arttculos usados en la vestimenta de la sociedad 

novohispana~ Productos de excelente calidad, que s6lo po

dían ser consumidos por la oligarquía.Eran las telas de todas 
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las texturas de las regiones europeas o asifticas, listo

nes de los mls variados colores y tamaftos. hilos y toda cla 

se de productos que se relacionaban con la confecci6n del 

vestido vallisoletano. 

La gran variedad de telas las podemos encontrar en las 

tiendas m4s grandes de la ciudad. Iban desde la anagarip~ 

la de Barcelona, la indianilla de Inglaterra, la seda y 

manta de China, el list~n de Nápoles, Granada o G6nova; las 

puntitas de Lorena, hasta el zangalote, calcetas, mascadas 

y medias de España. Otros artículos.que tuvieran tanta i~ 

portancia como las telas fueron los accesorios para la co~ 

fecci6n del vestido, como fueron los hilos dorados o pla

teados, botones de diferentes tamaños, colores y texturas, 

ahujas y alfileres alemanes, dedales para sastres y costu

reros, tijeras de todos ta~años, bolsas, sombreros~ pañue

los, etc. (51). Estos como los anteriores artículos satis 

fac fan "el buen gusto" de la aristocdtica sociedad valli-

. soletana que necesitaba representar su poder a trav~s de 

todas las formas posibles de expresi6n. 

Otro tipo de mercaderías bastante i•portantes eran 

·toda clase de artículos religiosos, estampas de oro, im4g~ 

nes santificadas, rosarios de madera, etc. Las especies 

ocupaban. su lugar primordial como el azafrán, pimienta, aj! 
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entre otros, el cacao d~ Venezuela. Otros arttculos impo! 

tantes fueron las armas de Europa, el acero, la hoja de l~ 

ta, los frascos, las vajillas, los vasos ·Y los marcos de 

madera, principamente (52). En sí, 6stos eran los produc

tos ultramarinos m!s i•portantes que se distrib~ían por 

aedio del comercio interno. Así los consuaidoyes españo

les satisfacían las condiciones sociales que imperaban -

en las relaciones de fines del siglo XVIII. 

2.1.2.- Mercaderías de la tierra. 

La segunda clasificaci6n de productos comerciales 

eran los llamados "de la tierra11 que se traían de todas 

las regiones de la colonia, como la cerámica de Puebla o 

el cacao de Tabasco. Eran todos aquellos elaborados en la 

colonia y que debido a la habilidad artesanal eran de bue

na calidad.· Dentro de estos encontramos una gran variedad 

de artículos de vestir, telas, especies, granos, crías y 

productos animales, que completaban las necesidades de -

los consumidores, ya fuesen espaftoles~ criollos o mesti

zos que no podtan pagar el importe de estas. 

Los productos de la tierra que circularon en este 

comercio fueron, dentro de las telas: los puAos de diferentes 
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tamafios y colores, la •anta, la lana, las.cambaias, la in

dianilla, el pafio, la seda "floja o torcida", el chamelote 

ancho, la "saia aninfada", entre otras. Bn lo que respecta 

a las prendas elaboradas se podían encontrar huipiles, re

bozos, naguas de j~rguetilla, colchas cameras, calzones de 

cuero, sombreros, pai\uelos finos o de media seda, nedias 

de estambre, mascadas y listones. Otros artículos como bo

tones de todo tipo y tamafio, hilos, hebillas para charret!:_ 
' ras, manquernillas de vidrio, encajes, cintas de reata y 

de "lasar", bolsas y bolsillas todos de gran consumo por 

su calidad y mejor precio (53). 

Dentro de los productos alimenticios estaban el arroz, 

el azucar y la •iel prieta que eran traidas de la regi6n d~ 

nominada "tierra caliente", zona que comprendla desde Ario 

hasta Colina. La Ciudad se abstecía adem4s de pescado y ca! 

né seca, zapatos, cacao, canela y chocolate ptincipalmente. 

Hay que recordn que la aayorla de los arttculos perecede

ros se compraban en el mercado perlodico. 

2. 1. 3. - Mercaderlas de pulperf.a. 

Por último se encontraban los productos de "pulperia" 

llamados así porque eran mercanctas de poca monta pero ne-
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cesarlos p~ra el complemento alimenticio de cualquier mesa. 

fuese rica o pobre. Por lo aismo se podían conseguir en 

cualquier tipo de tiendas, si bien en un primer aomento. 

se expendían en tiendas clasificadas ast, pulperías. Eran 

establecimientos con características auy particulares que 

anlizarf más adelante. 

Los artículos de pulpería se dividían en dos, unos 

que servían para el alimento y otros para el servicio de 

la vivienda. Cabe hacer la aclaraci6n que tanto unos como 

otros eran requeridos por todos los vallisoletanos, aun-· 

que su circulación y consumo siempre estuvieron identifi

cados con los habitantes de más escasos recursos económicos 

y de aquí el papel tan importante que adquirieron estas me! 

canc!as para los tenderos de la ciudad. El mantener seguro 

el abasto de estas mercaderías evitaban que los precios se 

elevaran y provocaran P,osibles descontentos sociales. 

Los productos que entraban bajo la clasificación de 

pulperla eran: arro¡, frijol, chile~ aarbanzo, lenteja, a:~ 

car, panoc~a, sal, cebo, velas, manteca, jabón, aguardiente 1 

cacao, canela, coaino, pimienta, achiote, ocote, carb6n y 

lefta (54). El origen de estos productos era variado pero 

siempre se ubicaban dentro de los confines de la colonia, 

fundamentalmente dentro de lo límites de la Intendencia, 



Cuadro Nº V 
11> 

Mercanctas producidas en la Intendencia 
... ,.. 

de Michoac:ln, ( 1780 - 1824 l . .... 
n e: i:'l'l 

PARTIDO Cereales Hartna de Ganado Sal Pescado Derivados Frutas Legumbres 
.... .... 
o 

triao de leche 111 111 .... 
~ llQ 

Valladolid X X X X 
. e: e 

(11 .... 
Cllaro X X X 

(11 .... = Zinap6cuaro X X X X X X .... "' e n 
nalp.aj agua X X OQ 

Zitácuaro X X X X 11> n 
c:r e: 

illetam> X X X X 11> 11> 
::s p.. 

Tiripetio X X X X ... 
Tacmabaro X X X X X w o 

Ario X X X X X .... ::s VI 
11> o N 

Apatzingai X X ·X 111 

c.oaruaymao n .... p.. 
o Motines e: 11> 

p.. 
del OJO X X X X ~ .... 
PStzmaro X X X 

p.. p.. .. n 
Te retan X X X 11> • 

Utuapan X s 
Jiquilpm X X X 

11>\ 
111 

Zallora X ·.··. x X X X X n 
Tlazazalca X o 
llaaniqueo X El 

'O 
la Piedtld X .... 

n 
PuruancHro X ,.. 
Cllitzeo X X 11> 

p.. 
e 
.... 

" 
o 
111 



Vutladolid 
Uwro X 
Zln11pfc:u11ro 
Tlal puj ulua 
Zitúcuaro X 
l lletmno X 
'l'lripetio 
Tacdmharo X 
Ario X 
i\patzingln X 
O>aluuyan o 
ttbt incs de 
Oro 
Pútzcuaro 
'f'erctan X 
llruapun 
,Ji"' i 1 pan X 
Zamora X 
T111 zazal en 
l llun i<tUt'O 
I~ Piedad 
l\lruándiro 
Udtzco 

)( 

X 

X 
X 

X 
X 
X. 
X 

X 

Qladro Nº V 
c:ontinuaci6n. 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

Fuente: Bravo IJgarte, J. Jnspcl~ci6n. 

ocular .• !. pp. 20,44,571106 y 110. 
Mart 1nez Je. l.cjll'Zll 1 Juan Noticias ... 

p. 1 • 1 !J(> • 

X X X 
X X 

X X X X 

VI 

X X 
C,.I 

X X 
'( X X 

X X X 
X X X 
X 
X X 
X 
X 1 

x· X . 
X 

Romero, Jos6 G. Noticias •. ~ p.63 

Romero Flores, Jeslis !!istór ia de,., 

p. 225· 235. 
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Asi el comercio citadino se vi6 surtido de todo tipo 

de frutas, legumbres, leche y sus derivados, pescado, alg2_ 

d6n, alfarerta, granos, harina de trigo, vinos y aguardie~ 

te la mayorta producidas en la regi6n. Recordemos que cier 

tos artículos era~ introducidos de otros lugares como ya 

dijimos y que debido al carácter receptor de Valladolid, al 

igual que las otras tres ciudades Zamora, Uruapan y Zitácua 

ro (SS), hizo del mercado vallisoletano un lugar de ínter-

cambio bastante amplio y bien surtid~. Con lo cual la pobl! 

ci6n y principamente los comerciantes podían proveerse del 

producto necesario, ya fuese para el alimento, la vestimen 

ta, los artículos dom6sticos o-bien para la circulaci6n. 

2.2.- Clasificación comercial. 

Dentro de la ciudad una actividad de mucha importancia 

que se desarroll6 en los Gltimos 25 aftos del siglo XVIII 

fue el coaercio, que re~resentaba buenas ganancias econó

micas y adeals era el inicio del ascenso dentro de la -

escala social. El estatus de comerciante era muy importan

te y respetado, pero nunca dio el nivel social que tenia 

un propietario rural. 

Si~ embargo el comercio fue la actividad que permitio 

reproducir un capitla mercantil inicial. Esto, claro, 
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siempre en un determinado grupo de comerciantes que tenían 

el dinero suficiente para efectuar el largo proceso de la 

circulaci6n. Este ciclo iapedia que muchas personas incur

cionaran en el terreno comercial debido a que esta lenta -

circulaci6n obligaba a mantener un remanente que les permi 

tiera vivir mientras se recuperaba la inversión inicial. 

Así podemos decir que el comercio tenía las divisio

nes jerárquicas propias que imponía una sociedad dividida 

claramente en estratos socioecon6micos muy bien delimita-

dos. Por lo cual encontr~. principalmente 'para Valladolid, 

tres diferentes clasificaciones. Lo que nos demuestra, como 

veremos más adelante, el nivel de circulación de cada uno 

de estos tipos de tienda. Para iniciar la definición de· 

cada una de estas me he basado en tres factores fundamen-

tales que s6n: a) mercancías vendidas; b}capital invertido; 

y c) ubicación geográfica (Só). 

De acuerdo a estas caracterfsticas se pudo reestable

cer la tipologta usada en Valladolid para la clasificación 

mercantil. Esta tenra tres niveles: el pri•ero era la tie! 

da de "gt!neros" o "gruesa"; la se¡unda era la "•esti:a"; 

y la <iltima era la llamada "pulperfa" o "cacahuatería". Qui 

siera dejar claro que esta ordenaciGn s6lo corresponde a 

lo que se llam6 tienda y nada tenla que ver con los pues-
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tos ambulantes o fijos establecidos, como eran los tejab!. 

nes o cajones. 

2.2.1.- Tiendas gruesas. 

El primer tipo de tienda que se registr6 fueron las 

llamadas "gruesas o de g6neros", denominadas asi porque 

vendian.cualquier tipo de articulos para el vestido y el 

mantenimiento de la casa y por lo mismo necesitaba un alma 

c6n bastante grande para guardar todos los productos, pero 

la razón de esta denominación era que las mercancías proc~ 

dian exclusivamente de Europa, China y Filipinas. Eran 

las tiendas que surtian a las familias espafiolas más ricas 

de la ciudad, cuyos articulos eran los llamados ultramari-

nos. 

Por lo que respecta al capital invertido, este era 

bastante alto, la raz6n estaba en relaci6n directa con el 

al~o precio que se debia pagar por la mercancía de importa -. 
ci6n (57). Asi para tener una tienda grande se necesitaba 

tener coao atnimo un capital invertido de S mil pesos, el! 

ro impedimento para cualquiera que no contara con el sufi

ciente dinero para invertirlo en mercancias ultramarinas. 

Esta inversi6n respondia siempre a los buenos negocios 
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reali:ados por los duei\os 1 sin que existiera un limite máxi 

mo. Si el coaerciante tenía sociedades mercantiles con 

otros mercados de mayoreo se obtentan aejores dividendos, 

que los que tuvieran tiendas grandes sin tener este tipo 

de relaci6n. Dos casos demuestran claramente ésto; el pri

mero, el representado por Francisco Gutiérrez de los Rios 

que en el inventario realizado en 1776 present6 un total 

de 17,706 pesos 6 reales y una lista de intercambios comer 

ciales que iban de la ciudad de Valladolid a San Luis Potosí, 

a Silao, a Celaya, a Uruapan, a Taximaroa! entre otras 

(58). 

El otro caso fue el de Juan Antonio Rado 1 mercader de 

la vecina ciudad de Pátzcuaro, que en el censo comercial 

efectuado en 1792 registró tener una tienda grande con un 

capital de sólo 200 pesos~ No tenla otros lazos comercia

les, más que los necesarios para abastecer su tienda y que 

no le reportaban mayores ganancias. Otro tendero en la 

· misma situaci6n fue José Antonio de Iriarte que poseta su 

almacén con géneros de Castilla, pero s6lo contaba con 100 

pesos de inversi6n total y dado su corto principal no po

dta realizar intercambios aercantiles al misao nivel que 

los mercaderes mayores (59). Estos casos son evidentes 

para demostrar que no solo bastaba tener una tienda gruesa 

para reproducir su capital, sino que, el no contar 
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con las t'elaciones comerciales necesarias se quedaba fuera del 

circulo de los courciantes importantes. 

La Gltima caract~rtstica importante para delimitar la . 

calidad de la tienda era su ubicación geogr4fica. Misma . 
que con los anteriores eleaentos determinaba a cada una de 

las tiendas. Este tipo de comercios tenla obviamente un lu 

gar estratégico y privilegiado, mismo que se encontraba 

siempre alrededor de la plaza principal en locales constru! 

dos exprofeso para este fin al frente de la ca~a del merca

der. O sea. los comerciantes mAs importantes siempre se 

ubicaban en este lugar ya que aqul era donde vivtan. Con 

esto impedlan la presencia de otros co•ercios que no tuvie

ran un lugar fijo que les causara problemas de competencia, 

a excepci6n del tianguis semanal. Tal fue el caso de las 

tiendas de varios hombres prominentes, como la del Regidor 

Alcalce Provincial Isidro Huarte que tenla su tienda de gé

neros en el portal oriente de la plaza o la del Regidor Fiel 

Ejecutor Gabriel Garcta de Obeso que tenía la suya; en la par_ 

te sur de la 11.isaa (60} • 

2.2.2.- Tiendas mestizas. 

Dentro de la se¡unda clasificación tipol6gic~ estaba la 

tienda: llaaada "mes ti za", la que recibh dicha denominaci6n 
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por vender productos tanto de allende el mar como mercan

cías regionales y en algunos casos tuabiEn productos de 

pulpería, debido a esta •ezcla se deno•in6 asl. Como se 

podrá imaginar una tienda de estas características ofrec[a 

un aayor n<bnero de articulas para el vestido, el alimento 

y el sustento de la vivienda, tanto de calidad y precio P!. 

ra un mercado más amplio de consUllidores, lo que provocaba 

que su radio de comerciali:aci6n tuviera una mayor ampli

tud, dado que sus productos podían ser co•prados por ma

yor número de habitantes. Asl este tipo de tiendas era 
• 

más abundante. 

Por lo que respecta al "principal" invertido, éste 

era auy fluctuante, pero podemos suaerir que iba de los 

mil pesos como •lni•o hasta un •Axiao de S ail. Como fue 

el caso de la tienda aestiza de uno de los hombres más 

proainentes de la ciudad, Isidro Huarte, la que en el 

padr6n realizado en 179~ declar6 tener un total de~ a S 

ail pesos en aercanclas, teniendo adea&s una estrecha re

laci6n coaercial con su hacienda, San Nicolis de Jongo, 

ya que las dos se surttan en foraa reciproca. Otro eje~ 

plo fue el de Antonio de Olarte, postor de carnes, que 

tenla una tienda mestiza y que solo por ¡eneros. de pulp~ 

ría dcclar6 tener 600 pesos (61), lo que •e hace suponer 
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que tenia invertido en total alrededor de 3 mil pesos ya 

que contaba además con productos de castilla y de la tie-

rra. 

Por lo que respecta a su localizaci6n, éstas a dife-

rencia de las primeras, se encontraban en las calles ale

dañas a la plaza principal. Su espacio de comercializa- - -

ci6n era mucho más amplio, ya que se podlan encontrar en 

las diferentes calles de los cuatro barrios de Valladolid. 

Con lo que cabe la aclaración de que este tipo de comer-

cios no se alejaba mucho del centro de la ciudad, parte -

fundamental de la vida econ6mica y social de los novohis

panos. Así encontramos tiendas mestizas en el portal de 

Mercedes, es la cal le Real, en la esquina de San Juan de 

Dios, en la calle de la Carcel, entre otros lugares (62). 

El total de estos establecimientos estuvo en relación 

directa con la calidad de los consumidores de la ciudad, 

as! había ciudades con ingresos mis altos que otras y les 

correspondían un nGmero mayor de tiendas. Por ejemplo en 

Valladolid, para 1792 se encontraron 23 tiendas mestizas 

para un total de 3,921 familias, las cuales recurrían a 
o 

éstas para su abasto, lo que nos da idea del poder co--
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mercial, pero para ver aás claro 6sto lo vamos a comparar 

con otras dos ciudades i•portantes, Zitácuaro y Zamora: 

CUADRO No. VI 

C()IPARACION EMTRE NUMERO DE FAMILIAS Y TIENDAS MESTIZAS 1792. 

Ciudad 

Valladolid 

Zitácuaro 

Za•ora 

No. de Tiendas •estizas 

Z3 

17 

7 

No. de fa•ilias 

3,921 

9,293 

5,766 

Fuente: AHAM; 1792 102-34, JOS-24, 
103-32, Morín: 67. 

Esta comparaci6n sugiere que el poder adquisitivo era 

el que detenainaba en un aoaento la apertura de este tipo 

de tiendas y no el nClmero de habitantes de una ciudad. 

Asf el número de tiendas mestizas indica el consWlo de la 

poblaci6n citadina. Valladolid y Zitácuaro •antienen un 

consumo mis elevado y estable que los habitantes de Za.ora, 

donde al parecer la sociedad tenla •enos recursos econ6•i-

~ 
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cos para su manutenci6n. 

2.2.3.- Tiendas pulperas. 

El último tipo .de tienda localizada fue la de "pulpe

ría", "cacahuateria" o "mosquerito" y como los anteriores 

recibla este riombre debido a los productos allí vendidos 

(63). Estos, que ya fueron referidos, eran artículos más 

solicitados que los demás y por lo mismo podían venderse 

en cualquier tipo de tienda. Esto no implicaba que se ca~ 

biara la clasificaci6n ni tampoco impedía que surgieran es 

tablecimientos exclusivqs de estos productos. 

Con respecto al principal dentro del mosquerito, este 

siempre era mínimo. Por lo regular no reb9saba los mil 

pesos, pudi6ndose encontrar tiendas desde los 20 hasta los 

600 pe.sos; lo que dependfa de la posición econ6mica del 

dueño que podfa invertir más o menos en su negocio. Como 

fue el caso de las siguientes tiendas;la de José Antonio 

Ortíz de :arate con un capital de 500 pesos en su pulpería 

y la de José Francisco del Moral con uno de 20 pesos 

( 64 ). El primero era gente perteneciente al grupo de 

criollos importantes que incursionaba en esta actividad 
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pa a reproducir su poco capital, no con las grandes sumas 

de dinero de los comerciantes importantes. En cambio el 

ot o s6lo podía aantenerse con un mlniao de inversi6n en 

su comercio buscando su subsistencia. 

La ubicaci6n urbana denotaba el nivel. La mayoria 

de las pulperías se encontraban en los arrabales de la 

ci dad ya que éra aquí donde vivian los más seguro~ consu 

mi ores. Debido a la estructuraci6n social de la ciudad 

aq í habitaban principalmente los trabajadores de menos . 
• 

re ursas económicos y otros que debido a la falta de un 

tribajo buscaban una actividad que pudiera darles de co-

me Asi establecer un mosquerito era una actividad rela 

ti amente f5cil, ya que si no se contaba con dinero se p~ 

d! empeñar una prenda de vestir por la cual se obtenta 

de 10 a 30 pesos, que se convertta en capital suficiente 

pa a abrir una cacahuatería; se coapraba un poco de aguar 

di nte, unas cuantas velas y cualquier otro objeto (65). 

Es .a forma tan fácil de ahrir una tienda no denotaba .11ás 

qu dos cosas; una que la falta de un mercado de trabajo 

or' liaba econ6aicaaente a los pobladores a busca.r t11a acti-

vi que les mantuviera fuera de la aiseria y. ot.ra, era que el 

ercio además de dar de comer se ·Convirti6 en una acti-

vi ad que otorgaba de alguna manera cierto prestigio so- . 
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cial, como mencionaba ·el virrey Marqués de Manc~ra: 

" ( •.• )puede suponerse que en estas provincias por lama 

yor parte el caballero es mercader y el mercader es caba-

llera" (66}. 

Por otro lado el surgimeinto de este tipo de tiendas 

respondía m!s bien a las causas mencionadas anteriormente 

y no a un. progresivo avance económico de los vallisoleta-

nos. Así para 1792 había un total de 30 pulperías, en~on

trándose que había un promerio de 6 a 8 por manzana. Para 

la misma fecha Zamora contaba con 19. Así de la compara

ción entre el número de tiendas mestizas y pulperas pode

mos concl~ir que los niveles de poder de compra en estas 

3 ciudades era muy diferente, concentrándose en Valladolid 

y luego en Zamora el n(imero mayor de consumidores urbanos 

pobres. El siguiente cuadro lo demuestra gr4ficamente: 

CUApRO No. VII 

NUMERO DE TIENDAS Y DE PAMILIAS, 1792 

e i u d a d 

·Valladolid 

Ziticuaro 

No. de tiendas 
mestizas/1 . 

23 

17 

No. de tiendas 
pulperas/1 

30 

5 

No. de 
Familias/ 2 

3,921 

9,293 



Zamora 

T o t a 1 

7 

47 

65 

19 5,76b 

lis,980 

Fuente: (1) A,H,A.M.; 102-34, l~-24, 
103-32, 1792, (2) Mor;n: 67. 

Niveles sociales que por lo regular eran minimos y con 

los cuales no se podia obtener todos los satisfactores con 

lo que se entiende la necesidad de abrir constantemente nue 

vas tiendas. Esta actividad posibilitaba la subsistencia -
• 

familiar y s6lo en muy pocos casos fue un trampolín econ6-

mico, que peraiti6 al tendero concentrar un capital grande 

para transformarse en empresario mercantiJ ( 57 ). 

Isidro Huarte fue el eje•plo a4s claro, que a partir -

de esta actividad fund6 su fortuna y empez6 a intervenir en 

otro tipo de actividades. Coao fue la producci6n agrtcola, 

que para 1802 al entregdrsele la cuenta de la hadenda de -

la. Paro ta, propiedad de la faailia Mi che lena con la cual ha . 

bta establecido un contrato para producir aftil y azúcar, se 

le entreg6 la cantidad de 61,211 pesos 2 reales coao ganan

cia del trato, Al parecer el contrato venci6 por la auerte 

de Huarte ( 68 ). 
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Para terminar quisiEraaos concluir que cada una de 

las clases de tiendas respondfa a las necesidades explíci

tas de una poblaci6n tan grande como la asentada en la ci~ 

dad y que ade•'s dentro de estos 3 grupos existfan varios 

niveles para dar un 'servicio más completo al consumidor. 

Mismos que respondfan a los distintos momentos de comercia 

lizaci6n impuestos por los propios mercaderes. 

2.3.- Abasto comercial. 

Dentro del intercambio mercantil encontramos cuatro 

diversos niveles de realizaci6n los cuales por su orden de 

importancia reseñaremos a continuaci6n: estos eran el co

mercio extrarregional, el intrarregional, el interregional 

y el de contrabando. 

2.3~1.- Formas de abasto. 

Podemos decir que dentro de~ primer nivel de interca! 

cio, el extrarregional ocupaba para la ciudad de Valladolid, 

y principalaente para la colonia, la actividad comercial 

ais producti~a. Primeramente porque es sobre la base de 

la explotaci6n de la plata que no se puede desarrollar am

pliamente otro tipo de industria' manufacturera que sátisfa-
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ciera las necesidades region.ales. Y segundo, que las nue

v.as, formas de relaciones sociales implantadas en 1 a colo

nia imponían ciertas necesidades de consumo que requerlan 

ser resueltas por la introducci6n de productos (69). 

Valladolid fue surtida de productos ultramarinos du

rante el siglo XVIII por dos de las familias m!s importan

tes de ésta, la Foncerrada y la Martinez de Lejarza, que 

compraban principalmente en las ferias de Acapulco y de 

Jalapa (70}. Asi, esta actividad durante la primer mitad 

del siglo estuvo bajo el control de Bernard& de Foncerrada 

y Montafio (71), prototipo del espafiol llegado a las nuevas 

tierras que se dedica al.comercio como actividad fundamen

tal (72). Al cabo de cierto tiempo és~a le permiti6 jun

tar una fortuna que transform6 en bienes rurales, como fu~ 

ron las haciendas de San.Antonio Tazindangapio, Santa Ger

trudis de los Muertos, San Bartolomé, ésta última fue de 

las m4s importantes por su producción, de la que obtenía 

alrededor de 25 mil pesos anuales de ganancia (7~). 

Para la segunda mitad del siglo otro comerciante to•a 

la estafeta dejada por Foncerrada. Es~e •ercader era. Juan 

Martine: de Lejarza que control6 todo lo que rest6 del si

glo parte de la in.troducci6n de productos ultramarinos a 
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la ciudad. La presencia de este comerciante se hizo evi

dente en las ferias de Veracruz y Acapulco. En la prime

ra sus actividades eran muy importantes, hasta el grado de 

que lleg6 a poseer una finca urbana en Jalapa, que le ser

vía para poder asistir a dicha feria y almacenar la mercan 

eta comprada para su envío.posterior a Valladolid (74). 

Eran tan importantes sus giros comerciales en esta fe 

ria que sus lazos sirvieron para realizar la unión de su 

hijo con la heredera de un importante comerciante de Vera

cruz (75). Por lo que respecta a la feria de Acapulco la 

presencia de Martínez de Lejarza era tambi~n muy signific!_ 

tiva, s6lo en 1775 registró un capital de 38,600 pesos del 

total de 51,110 pesos registrados ese afto. El siguiente 

cuadro presenta más gráficamente como participaban los co

merciantes' michoacanos dentro de esta feria: 

CUADRO Nº VII ( 

MENCION DE LOS COMERCIANTES DE MICHOACAN · 

EN LA FERIA DE ACAPULCO. 1775, 1776 y 1778. 

Comerciante 
1775 

Capital 
1776 

Capital 
1778 

Capital Total 



Valladolid 
José Mlrtínez de Le-
jarza 
Vicente Sixto Lozada 
Luis Crespo 
Mariano Arriaga 
Pedro Mauleon 

Pá tzcuaro 
José \'icente Silva 
Juan José de Silva 
M. Treviño 
Francisco Gabriel 
Francisco Juan Cabañas 
Miguel Hurtado de ~en-
do za 
Domingo Redondo 
José Ventura 

UruaEan 
Nicolás Dávalos 
Juan Madrigal 

Zamora 
Francisco Jiménez 
Agustín de Hazaneda 

Tancitaro 
José Miguel C1rdenas 

69 

38.600 
4,700 

750 . 
300 

200 
44,550 

4,000 
2.000 
1,600 

925 
700 

460 
400 

lUO 
10, 185 

4,000 2,.t,00 
50 

(J,450 

530 
200 

730 

150 

51,, J 10 3,<>30 7,325 62,065 

Fuente: Yuste L6pez, Ma. del Carmen 
El comercio de~. E. con Fili
pinas • 
U.N.A.~ .• tesis 1977, F.F. r L.P. 133 
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Los comerciantes de Michoacan, y principalmente los 

de Valladolid, tenían una contribución fundamental en las 

ferias realizadas en Acapulco, ya que sólo los tenderos -

del Obispado invirtieron un total de 62 ,065 pesos a difere!!_ 

cia de los 19 ,ooo· pesos que registro el resto del territorio 

mlonial para los tres alk>s analizados (76). Y lo que es más claro, -

del total del capital de estos conerciantes, 81,065 pesos, la ci!!_ 

dad de Valladolid present6 44 ,550 pesos, algo así como el 60\. 

Siendo solo Mutinoez de lejarza, el que presentó mayor inversión re

gistró 38,600 pesos, aproximadamente como el 45\ del total. 

Esto nos da idea de la importancia comercial que te-

nia este aercader vallisoletano, que en forma fundamental 

participaba de la coapra de g~neros de importaci6n, mis

mos que posteriormente distribuía principalmente en Valla

dolid. Aqui tenia, al igual que los comerciantes más im-

portantes, una tienda de aeneros que servta de alaacen r! 

distribuidor de los articulas comprados en las diferentes 

ferias, adeals de surtir al comercio citadino de este tipo 

de productps. 

Otra for•a de abasto mercantil muy importante fúe el 

establecido por medio de "correspondientes comerciales" , 

que, se realizaba siempre entre dos comerciantes impor

tantes de diferentes ciudades y que mantenían un estrecho 
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intercambio de productos; de un lado se enviaban productos 

regionales y del otro se recibtan mercanctas de importa-

ci6n. Este tipo de interc•bio fue bastante desarrollado 

principalmente por los comerciantes de la ciudad de Méxi

co, mismos que ten tan la capacidad económica necesaria P! 

ra habilitar dicha actividad. 

Valladolid no fue la excepción, aqui la corresponden

cia se establecio entre Isidro Huarte, gran productor y 

adJlinistrador del diez., del aAil, con el importante mer-
• 

cader Francisco Ignacio de Iraeta. Iraeta llegó a contro

lar gran parte del comercio trasatlántico pudiendo establ~ 

cer, a su vez, lazos mercantiles con comerciantes de Cadiz 

y Filipinas. Esta relaci6n fue fundamental para los dos, 

ya que uno requeria del añil para exportarlo a Espafta y el 

otro de productos ultraaarinos y Je otras regiones del vl 
rreinato para surtir sus tiendas y el comercio de la ciu

dad, esta relaci6n se mantuvo de 177~ a 1797 (77). 

·La correspondencia co•rcial redituaba excelentes g3-

nancias tanto econ6micas como sociales para los contrayen· 

tes, ya que uno necesitaba del. otro. Esta relacic5n fue 111.ly 

importante para Huarte ya que fue el inicio de su ascenden

te carrera de empresario 11ercantil, que lo llevo a formar-
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una de las faailias aás importantes de la regian, siendo 

sus decisiones fundamentales para sortear en algunos ca

sos peligros sociales, o bien para obtener los mejores -

negocios. Su poder fue tan grande que ocup6 un puesto 

social de su.a iaportancia, que lo llev6 a establecer ex

celentes relaciones con la iglesia y las familias promine!!. 

tes de la ciudad. 

Otro ejemplo fue el del mercader Francisco Gutiérrez 

de los Rios que al parecer mantuvo relaciones comerciales 

con los introductores vallisoletanos y a su vez surtía a 

otros comerciantes alejados de los centros distribuidores 

mercantiles. Así, este nivel intrarregional fue tambi~n 

muy importante ya que por medio de estas relaciones los 

productos podían tener una circulaci6n mayor, surtiendo 

comercialmente a los diferentes mercados regionales por 

pequefios o alejados que se encontraran (78). 

Podian verse productos ultraaarinos venidos'por Vera

crui pasando por Vallodolid y venderse en San Luis Potosí, 

Celaya o en Tierra Caliente. Estos niveles de circulaci6n 

se mantentan peraanentemente ya que solo requerian tener 

un contacto comercial en la ciudad destinada para surtir

se de uno u otro producto. Cualquiera de estas caracterí! 

(, 
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ticas, el introductor extrarregional, el interregional y -

el intrarregional cumplia con las necesidades de circula-

ci6n del comercio, convirtiendo a Valladolid en el princi

pal centro de distribucidn •ercantil. 

Primeraaente porque al ser un centro receptor de todo 

tipo de productos agrlcolas de la región de Michoac4n le -

daba una importancia coaercial funda11ental, ya que esto -

obligaba a residir aqur a los distribuidores m4s importan

tes econdmicamente; y segundo, al convertirse en la capi--
• tal de la intendencia se transforma en el lugar de concen-

tración del poder civil y eclesi&stico dandole una suprem~ 

cia absoluta sobre cualquier ciudad de la regi6n michoaca

na. Asi con estas caracteristicas fundamentales, Vallado

lid se convirti6 en el centro comercial más importante de 

la regidn, en donde se consolidaron todas las fonias de in 

tercaabio coaercial que abastecfan a los diferentes merca

dos. El cohstante flujo mercavtil establecido por esta -

actividad y sus estrechas relaciones~ mantuvo una circula-· 

ci&n aercantil muy illportante, que inte1'r& a ~a regi6n - -. ' 

aichoacana al desarrollo generado por la industria ainera 

dé Guanajuato ( 79 ), 
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2.3.2.- Algunos •odos de venta. 

Las formas de venta siguieron siempre un mismo patr6n 

de conducta ya fuese al mayoreo o al menudeo, constituido -

por el crédito. Este elemento fue fundamental para mantener 

con vida el intercambio comercial, ya que la plata 3111oneda· 

da circula un corto tiempo, lo cual no satisfacía completa

mente las necesidades de esta actividad tan importante de -

la colo ni a. 

La corta circulaci6n de la moneda cumplía con los re-

querimientos comerciales de los introductores para sus com

pras en las .ferias mercantiles. La circulación monetaria tu 

vo muchas restricciones de carácter económico, siendo los 

comerciantes más ricos, los mineros, las grandes hacenda-

dos y la iglesia los principales beneficiados con este co! 

to movimiento del dinero. El resto de la poblaci6n sufría 

la constante escasez de dinero y la falta de moneda fracci~ 

naria, ya que siendo el medio real la moneda •ás pequefta 

una parte importante de la población no podfa acceder a -

ella debido a sus mínimos ingresos (80). 

Así 1 as ventas se realizaban en dos niveles, al mayo- -
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reo y al aenuJeo, siendo la diferencia bisica el monto ve~ 
(< 

dido. El priaero .era todo lo que superaba al medio real de. 

compra y el segun~o lo que fuera inferior a esta medida. -

Esto provocaba un problema aayor, que la parte fundamental 

del coaercio, los consuaidores, no tuvieran los medios ne

cesarios para realizar las aercanctas ocasionando alteraci2 

nes en esta práctica (81). 

Los comerciantes de Valladolid solucionaron este pro

blema de dos maneras; la priaera fue la aplicada por los 

comerciantes ricos, que consisti6 en otorg\r el crédito de 

compra de acuerdo a las posiciones sociales de cada clien

te. Este se obligaba a liquidar el importe ya fuese en di-

nero o en especie, por medio de otros productos que necesi-

taba el tendero o bien por la cesi6n de los derechos de al

guna finca urbana o rural. ·rai caso ocurrio en la tienda -

mestiza de Huarte, en la cual a la auerte de Este se enco~ 

tr6 una lista de aproximadamente 300 deudores, a los que -

les habla fiado aercancta por valor de 10 mi 1 pesos y que 

iban desde habitantes de San Luis Potosi hasta . los 11is.110s 

puesteros del mercado (82). 

El otro caso fue el del cr8dito al menudeo. ~e con-

sistia en realizar ventas pequeftas que se tenlan que ampa-
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rar en algún valor, ya que debido a la falta de moneda pe

queña se creaba un problema agudo. Ast las pulperias. las 

únicas tiendas que vendían bájo este concepto, empezaron a 

emitir una señal en forma de moneda 11 alllada "tlaco", que re 

presentaba un octavo de un medio real, otra forma fue el -

llamado "pi16n", equivalente más pequefio igual a un docea

vo del medio real. Como no eran monedas de curso legal ha

bia una restricción fundamental que consisti6 en que .el. - -

emisor era el único obligado a responder por el valor de -

di chas "monedas". 

El tlaco fue la primera moneda que tuvo mayor acepta

ci6n tanto por el gobierno virreinal como por los comerciél!!, 

tes. Las ·foraas de adquirir el talco eran por medio de la -

compra con moneda real de ciertos productos en la pulpería 

devolviEndose de cambio esta ''moneda", o bien cuando el co.!!_ 

sumidor careda de aetiflico para realizar su abasto recu-

rria al empeño de alguna prenda de vestir, por la cual le 

daban algunas mercadertas y tlacos, este préstamo no podta 

exceder los dos reales en plata (83). 

Esto provocaba fundamentalmente la creaci6n del co- -· 

mercio cautivo, mismo que satisf acta las necesidades de .. 

alimento de una poblaci6n grande y carente de recursos mo-
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netarios y por otra, mantenia viva la actividad mercantil 

de estas numerosas tiendas de subsistencia. Así nos pode

mos explicar la presencia de 6 a 8 establecimientos en una 

misma manzana y los más impresionante que todos se mantuvi! 

ran abiertos y con actividad. Por lo que el tlaco fue una 

medida necesaria y fundamental que sino integraba a esta -

parte de la poblaci6n a la actividad comercial grande, si -

permitía que se desarrollara otra forma especial de circula 

ci6n que sino cubrla coapletaaente las carencias de éstos, 

si daba la oportunidad de sobrellevar la penuria de los • 
desposeidos (84). 

2.3.3.- El contrabando mercantil. 

Otra fo111a de intercambio 111y desarrollada y de impor

tancia comercial fue el contrabando, que posibilitaba obte

ner excesivas ganacias a los mercaderes, ya que por medio -

de esta actividad se evitaban pagar ·los constantes impues-· 

tos por trlnsito de productos, ahorrlndose con esto una ca~ 

tidad considerable de dinero que de todas maneras aumenta-· 

ban al precio final del producto. 

Esta prlctica era bastante coaCm en los intercambios 

regionales de productos y el caso que demuestra palmaria--
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mente esta actividad fue el del comerciante de Maravatfo 

Manuel Estrada Garcia, a· quien se le realizaron tres jui

cios por contrabando entre 1784 y 1794, Estos nos pueden 

dar idea de lo abundante de esta actividad, pues a pesar 

de que se le encontraba el fraude este comerciante segu1a 

realizando esta práctica. Hay que tener en cuenta que en · 

este lapso s6lo se le pudieron·comprobar tres actos ilíci 

tos, y la diferencia entre el primero y el último regis~

trado nos demuestra que era un ejercicio lucrativo y pro

movido por personajes importantes de Valladolid, como ve-

remos a continuación. 

Por principio nuestro personaje era duefio de dos tien

das mestizas, en una de ellas ocupaba al empleado Tomás -

Pascual Diaz, que a su vez declaró poseer otra tienda mes

tiza. Ante esto pueden suponerse tres cosas: una que Es-

trada fuese el propietario de las t~es tiendas y así cui-

dar de alguna manera su patrimonio de las posibles medidas 

que se pudieron toaar para castigar su actiyidad. Otra 
" 

que Pascual Dtaz era la persona que requerla para cu•plir 

con la introducci6n ilegal, o bien, este último tambi6n t!_ 

nia participaci6n económica en el contrabando para lo cual 

se empleaba bajo el mando de García. Además era duefto del 

rancho llamado Puaracha y de una hacienda en Apeo los que 
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compr6 en 11 •il pesos. Estas fincas le productan princi

palmente harina y ganado mayor. La real hacienda estable

cio con ~1 un pago llamado "iguala" de 540 pesos por las 

rentas de sus fincas, además de pagar por separado los im

puestos de la harina que introduciara a su tienda o de las 

cabezas de ganado que matara (85). 

Así el primer cargamento de mercancías que introdujo 

sin registrarlo en la aduana, que se encontr6, se efectu6 

en 1784. Procedía de Veracruz y había sido _remitido por 

Jos~ Ceballos comerciante vallisoletano; se deposit6 en su 

casa sin avisar a la autoridad fiscal. Los productos se des 

glosan así: 

Cuadro Nº IX 

Mercandas encontradas en la casa de 
, Manuel Garcta Estrada, Maravado 178_. 

Ptecio Precio 
Mercanctas Piezas atitario Total 

~pa buena.y 
concluida zs .ZSp. e/u. b.?5p. 

P-ieza de Bretaf\a 
ancha 20 8p. " 170p. 

Piezas de Breta-
~ angostas y f ! 

so 6p.4r. " 3.!5p. nas 

~nto 

Intn:Wcido 



- 80 -
Barriles de vino 1 tercio 40p. Ter. 40p. 

Barriles de 
aguardiente 3 tercios 65p. " 19Sp. 
Tercios de 
aceite 9 arrobas 7p. a. 63p. 1,418 p. 

Fuente: AHAM. ·.1792; 102, 21. 

Las mercancías le fueron incautados por la Direcci6n -

General de Avaluos hast11 que no pagara el respectivo impue! 

to; pero como los caldos se deterioraban r§pidamente, se c! 

tó a García Estrada para que reconociera los tercios y pag~ 

ra el impuestos de éstos. 298p. Ante esto el contrabandista 

tuvo que presentar como fiador a Francisco Xavier Paulin, 

hacendado y comerciante de Maravatfo para garantizar el pa

go del gravamen. Garcia solicitó la devolución de los ter-

cios de Bretaña y "Pontiries ( ..• ) por sufrir deterioro por 

la humedad del terreno". Presentó por Oltimo dos cartas de 

certificación de haber pagado tanto su iguala como sus 

diezmos a la iglesia y al comercio, por lo cual '~ens6 no 

causar embarazo en introd.ucir los tercios que se le han de 

tenido en su casa" (86). 

El dta del juicio presentó otra carta donde se ampar~ 

ba la "derechura" de los tercios que ahora decia que prov~ 



Sl 

nían de Querétaro )' no de Veracrui, como dij o al principio 

y con la anuencia del cura Br. Manuel Manrique Tarra. Asi 

el juez orden6 entregar las mercanclas a Garcta y aceptar 

al fiador Paulin (87). 

El juicio dur6 aproximadamente 4 meses, en los cuales 

no se vislumbraron posibilidades de solucion, hasta que a 

raíz de dos viajes realizados por García a Valladolid, Je 

los que regres6 con las cartas necesarias para solucionar 

el problema. Por otro lado si recorda•os que el coaercian

te José Ceballos fue el que envi6 las mefcancías, podemos 

ver la necesidad de Manuel Garcia de ir a dicha ciudad P! 

ra resolver su problema. Y si tenemos en cuenta los lazos 

comerciaies establecidos por los mercaderes grandes podc-

aos deducir que Garcia Estrada tuvo que recurrir no s6lo a 

Ceballos sino también a un mercader de géneros de importa

ci6n mismo que le ayud6 'a conseguir las cartas requeridas 

que· 10 ampararan ante la real hacienda. Y si vaaos más l! 

jos los pocos co•erciantes que tenhn relaciones extrarre,· 

gfonales eran tres, Isidro llaarte, Juan Martlnei de. Lejar-·· 

z.a y Gabriel Garcla de Obeso, cualquiera lo pudo ayudar y1 

que esta forma de circulaci6n tenla muy buenas ganancias. 
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El segundo contrabando que locálizamos, se realiz6 en 

1791 cuando la mei·cancfa fue remitida por Manuel Ma. Marro

qui. Procedía, segtln el nGmero de guia 249 de Tepatitlán, -

Querétaro. Los artículos eran SO cargas de 569 arrobas 6 li 

bras de lana, con un monto de 1,500 pesos, que deberían ven 

derse al mejor postor (88). 

Marroqui le vendió las cargas a García y con esto pre

tendía no pagar el impuesto, ya que García Estrada estaba 

igualado con la real hacienda para controlarlo mejor. De -

esta manera se trataba de ocultar que el gravamen no estaba 

pagado por García Estrada y Marroqui se veria libre de cu-

brir este requisito. Al ser descubierto el contrabando Gar

cía Estrada inculp6 al arriero; pero a ~ste solo se le orde 

n6 entregar en la casa de García la mercancía, segan decla

ró. El importe del imp.uesto era de 112 pesos aproximadamen

te (89). 

:\1 rea1izar el juicio se descubrid que Manuel Marroqui 

no era el duefto de. la lana, sino que solo habla fungido coao 
' ' 

parapeto para ocultar al verdadero duefto de la mercancía. -

Lo que harta que ~stas pasaran al comercio michoacano, libe

rando al vendedor de pagar el impuesto correspondiente. ·Pe

ro no se pudo realizar este buen negocio, al final García -
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Estrada pudo recuperar sus cargas de lana siempre y cuando 

liquidara su adeudo alcabatorio (90). 

El último contrabando que encontr~ se efectu6 en 1794. 

Donde se introduje~on 1,113 arrobas 6 libras de lana, que 

importaban un total de 3,757 pesos y por las cuales pag6 de 

impuesto 225 pesos 4 reales (91). 

En 10 años, Garcia Estrada introdujo aproximademente 

6,675 pesos, cantidad bastante considerable si vemos que -

para establecre una tienda grande se requería de 10 mil p~ 

sos poco más o menos. Como un comerciante mediano podía ma 

nej ar cantidades grandes de mercanda de contrabando. La 

explicaci6n es que debido a los altos y numerosos impues

tos que se tenían que cubrir por el traslado de la mercan

cía hasta la llegada al comercio, elevaban el precio del -

producto casi en un 70\ lo que ocasionaba que las ~anan--

cias de los comerciantes se vieran reducidas y que los pr~ 

cios se elevaran sobre los limites permitidos, provocando 

la estrangulaci6n del mercado. 

Una vta para obtener una mayor ganancia era pre e is311en 

te la introducci6n clandestina de los productos, con lo 

cual se obtenían mejores beneficios en el aercado, hacien 

do más competitiva la mcrcancia y con ello podian venJcrse 
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bien sin perder esta relaci6n. 

Por último podemos decir que la activi9ad realizada 

por este personaje no era exclusiva o única de él, sino -

que se efectuaba en forma nada moderada y era una f6rmula 

de abasto tanto comercial como de materia prima para la m! 

nufactura. Este fue el caso de los dos últimos contraban-

dos de Manuel García Estrada, que iban a surtir posibles -

obrajes que requerían de este producto a m§s bajo precio. 

No podemos dudar la incursi6n de los comerciantes en -

otras ramas de la economía, tambi~n contemplaban su prese~ 

cia en la producción de manufacturas. Ya sea para el comer 

cio o bien para el vestido ~e los trabajadores de sus ha-

ciendas. 

Este ejemplo nos permite suponer que el contrabando -

era, si no una función social respetable, si una práctica 

bastante lucrativa. que ponía en juego interese poderosos, 

a pesar de haber tenido que pagar a ciertos personajes, d~ 

jaba buenos dividendos. Lo que se comprueba por los cons-

tantes juicios y medidas correctivas realizadas 'por la ad 

ministraci6n colonial. 
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3.- El comercio interno y la Real Hacienda. 

3.1.- La reglamentaci6n del comercio menudo. 

La regulación del comercio interno, como cualquier 

otra actividad productiva o de servicios, fue una necesi

dad real de la colonia ya que, en su afln de extraer el 

•áximo de riqueza de sus dominios, imponía no sólo las con 

diciones normativas para un buen funcionamiento de cual--

quier práctica productiva, sino que iba mucho •4s lejos. 

Con ello imponía una serie de reglas iapositivas que impe

dían el crecimiento sano y natural de las actividades <lesa 

rrolladas por una sociedad que avanzaba. Y en este sentido, 

el comercio interno no fue la excepci6n. Aqui pretendemos 

reseñar las.disposiciones reales sobre el funcionamiento 

del comercio menudo, ya que 6ste encerraba una práctica im 

portante de abasto donde se surtian las masas urbanas. 

Las primeras reglaaentaciones sobre las pulperías 

surgen un s~glo despues de la conquista, cuando la corona 

se enfrentaba a la necesidad de controlar r regular el ere 

ciaiento del comercio, el que se desarrollaba conforme au

mentaba el número de habitantes a las ciudades. Las perso

nas que no contaban con el ingreso necesario para satisfa

cer sus necesidades alimenticias, recurr{an a rcali:ar una 
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actividad que les permitiera sobrevivir y con ésta cu--

brtan una necesidad alimenticia y de vestido de los pobl! 

dores que no contaban con el suficiente dinero para abaste 

cerse en otras tiendas. Ast las pulperías surgieron como -

una necesidad de la mayor parte de la poblaci6n que carecía 

de recursos econ6micos. 

Ante esto la coror1a, siguiendo su política fiscal, em

pez6 a dictar medidas impositivas para que cualquier comer 

cio de estas características cumpliera con ciertas cargas 

hacendarias. La primera disposición sobre el control --

fiscal de las menuderias se dict6 el 27 de mayo de 1631, p~ 

ra ·~ue en la co•posici6n de las pulperías, y su contribu-

ci6n, se· guarde lo dispuesto''. Así la real ley disponía que 

se estableciera un impuesto para este tipo de comercio, no 

importando si se ubicaban en pueblos de indios o de españo

les, el monto del gravamen era de 30 a 40 pesos anuales, 

mismos que dependtan del capital invertido en ella .(92). 

Disponia adeais que existieran en cada pueblo o ciudad 

unas pul perlas exentas de pago, las llamadas de "ordenanza", 

que sirvieran para aprovisionar a los habitantes de las 
. ,, 

mercancías indispensables a un precio mls bajo que en el 

mercado, manteniendo con ~sto un abasto seguro de los pro

ductos necesarios para la poblaci6n. Estas tiendas de. ord! 
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nanza no podian ser muchas, s6lo y exclusivamente las in

dispensables para cumplir con esta funci6n, para lo cual 

se dispuso que las autoridades de cada ciudad o pueblo es

tablecieran ante el representante hacendario o de cuentas 

el nOmero de pulperias de ordenanza. En ellas no se podian 

efectuar las visitas para el pago del impuesto co11<> estip!:!_ 

laba la ley~ •ismas que se realizaban cada trimestre en las 

demás pulperías. 

Debido a que en los pueblos de indios la abundancia -

de pulperías era muy grande, a pesar de estar prohibidas 

por las ordenanzas de las Provincias, se dispuso que las 

tiendas ya existentes se registraran para que pagaran es

te impuesto y así mantener el abasto en dichos pueblos, -

pero que no se permitiera el establecimiento de m~s. para 

evitar el perjuicio a la hacienda, además se disponía que 

no se molestara a los indios dueftos de las p~lperías de -

ordenanza (93). 

Esta prillera disposici6n establecida para el control 

de las tiendas pulperas se encaminaba a gravar el excesi

vo aumento de este tipo de comercio, que empezaba a sa- -

tisfacer las necesidades de subsistencia de los nuevo~ in

migrantes en las ciudades. La disposici6n de ordenanza 

permitta de algún modo que éstos se pudieran abastecer a 
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mejores precios en las tiendas exentas de este impuesto, ya 

que en las gravadas los precios eran •ls altos por lo mismo. 

Con ~sto la corona mantenta por un lado abastecida a la ma

sa popular y por otra controlaba este tipo de tiendas que 

muchas veces se cla,sificaba como pulperia pero manejaba un 

stock comercial bastante grande, con lo que se evitaba pa

gar los impuestos correspondientes. 

Al parecer dicha lúy nunca se lleg6 a aplicar en l~ 

ciudad de M~xico ~ mucho menos en Valladolid, ciudad que 

por no encontrarse en los caminos principales tenia ciertas 

ventajas, así como tambi6n padecía las desventajas por la 

carencia de una ruta directa al centro mAs importante de la 

colonia. El constante pronunciamiento de las autoridades 

reales sobre este problema nos dan la raz6n sobre la falta 

de atención por parte de las autoridades virreinales sobre 

la aplicación y cobro de estas disposiciones fiscales. 

Para 1750 el primer conde de Revillagigedo trataba de or 

ganizar y controlar el.comercio interno, ya fuera en su 

abasto, intercaabio y funciona11iento del crédito (94). 

Es s6lo hasta 1758, siendo virrey el Marqués de las 

Amarillas que se mand6 publicar una "Ordenanza para el co

mein de los tenderos de pulperia"(95) . 
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Asi dentro de las noraas ais importante; dictadas por 

el virrey se encontraban las referentes al constante est! 

blecimiento anlrquico de estas tiendas, principalmente, y 
podíamos asegurar, en la ciuclad de M~xico. Se dispusó que 

en las esquinas de cuatro calles s6lo haya una pulperia .~ 

en caso de la existencia de dos comercios establecidos 

con anterioridad se dispense a sus duefios de cerrar su 

tienda. Quedaba prohibido a partir de ·esta publicaci6n 

que cualquier persona pudiera abrir una nueva pulperia no 

importando quien fuera (96). 

Otra disposición importante fue la de registrar ante 

la fiel ejecutoria cada una de las pulperias existentes, 

quedando asentado el nombre del dueño, la calidad de la -

tienda, el lugar y la obligaci6n del pago del impuesto -

(97). Como parece deaostrar el documento, el incumplimie~ 

to de la disposici6n real del cobro a la pulpería era una 

falla más de la adminsitraci6n colonial que con esta orde· 

nanza querta subsanar y obliaar a los co11erciantes al acnu 

deo el pago forzoso por medio de un reaistro. 

Por otrG lado se dispontan ciertas medidas para el 

·control de los prestanos, ast coao para que ninal1n tendero 1 

s·aliera a encontrarse con los productores y coaprara su •! 

tlculo, illpidiendo el abasto directo y pr.011oviendo e 1 aca· 
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paramiento. No· se podían realiz~r préstamos a crédito so

bre prendas como alhajas o artículos de plata sagrados, -

frenos, sillas de montar, géneros de jarcia, entre otros, 

mismos que no tenían en su giro comercial (98). 

Se menciona también la prohibición de vender en la 

pulperia ciertos tratos mercantiles, como por ejemplo: ªL 

tículos de ganado de cerda, panadería o velería; para evi 

tar cualquier tip~ de monopolio, simulación o fraude se -

impedía a los tenderos que establecieran sociedades comer

ciales con gente que tuviera algunos de estos negocios. Se 

permitia que en las pulperías se vendiera pan, siempre y -

cuando sus ganancias no fueran mayores a un real por un p~ 

so de pan, ademls de tener a la vista del consllllidor todo 

el pan so pena de ser castigados. Por Gltimo se estableci~ 

ron las condiciones para la el~cci6n de diputados de los -

tenderos al ayuntamiento, el nt1mero de éstos )' la periodi

cidad de su aandato (99). 

Esta orden demuestra la imperiosa necesidad de mante

ner un control y orden en una actividad comercial tan des! 

rrollada en' la colonia. La preocupaci6n de· la administra· -

ci6n virreinal se concentraba en vigilar la apertura de 

las pulperías, primero para extraer un impuesto que p~r 
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falta de un padr6n se les escapaba de las manos y en segu~ 

do lugar, ubicar esta actividad como una función exclusiva 

de los "ciudadanos decentes" prohibiendo que cualquier in

dividuo de "colo.r quebrado", negro o mulato, pudiese con- -

tar con su establecimiento c<>11ercial. 

Con ;~sto se trat6 de evitar la fuga de iapuesto ya que 

muchos de los productos vendidos por estos comercios no p~ 

gaban ningún gravamen y debido a la introducción clandesti 

na o al acapara•iento de los·tenderos las pulperías podian 
• surtirse de ciertos arttculos, como por ejemplo: el ocote, 

la leña, el carbón, las yerbas y las especies de la zona. 

Fue muy frecuente que los grandes comerciantes establecie

ran pulperias para surtir a sus tiendas mesti:as y vender 

los productos sin pagar más impuestos a la corona. El co-

mercio era la actividad de servicios que podia ofrecer me

jores perspectivas de lucro a ciertos actores y por lo mi! 

mo la autoridad colonial no podia dejar de gravar a una ªf 

tividad que le podfa redituar otros ingresos. 

El problema del cobro del impuesto permaneció l! · 

tente durante las tres cuartas partes del siglo XVIII, ya ~e 

en aros sucesivos se siguieron dictando cEdulas y 6rdenes re! 

les,para llevar a cabo dicha obligaci6n. En 1730, 1776, --



92 

1779, 1783, 1784, 1785 y 1786 fueron algunos años donde se 

decretaron medidas para el CUlllplimiento de dicha disposi-~ 

ci6n ( 100). 

Al establ~cimi,nto de las Intendencias en el.virreina 

to por medio del equilibrado gobierno del virrey Revillag! 

gedo, se pudo llegar a con.creti.zar propiamente el pago del 

impuesto a las pulperias, bajo las siguientes condiciones. 

Una fue el evitar principalmente las sociedades. aonop61icas, 

para lo cual se volvi6 a rescatar ciertas disposiciones an"'' 

teriores; como·las referentes al abasto de las pulperias; 

otra donde el ayuntamiento dejaba de controlar la venta del 

"pan, aceite, vino, aguardiente y otras cosas de esta nat!!_ 

raleza", se volvi6 a disponer que las tiendas supernumera

rias mantuvieran un abasto seguro dentro de la ciudad. Por 

primera vez se estableció una norma reguladora para el P! 

go del impuesto, que iba en proporci6n a las ventas reali

zadas diariamente en el transcurso del afio y no como antes, 

de acuerdo al principal que se registara el dia de cobro; 

los pagos serian semestrales en las respectivas tesorerias 

(101). 

La medida mis radical toaada por Revillagigedo fue la 

·de cerrar cualquier pulperia que al término de un plazo ra 

zonable no hubiera cubierto su obligaci6n fiscal, para lo 
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cual autoriz6 a los intendentes, corregidores o subdelega• 

dos para hacer cumplir dicha ord~n. T~•bien dispuso las -

medidas necesarias para que los ayuntamientos, por conduc

to del fiel ejecutor, castigaran y aultaran a la pulperia 

que defraudara con el peso, calidad y precio del producto 

vendido, aclarando que.esta autoridad no pod!a realizar 

~ingan cambio sobre el monto estipulado de 30 6 40 pesos -

de impuesto, para beneficio del ayuntamiento e 102 ). 

Con 6ste dltimo decreto se establecieron bases •ds so 

!idas para cobrar el gravamen, que por muchas causas no 

habia podido recaudarse, es m~s, dicha imposición tuvo di

ferentes aplicaciones en cada uno de los mercados egdn las 

condiciones propias; por ejemplo en la ciudad de México el 

i•puesto se estableci6 en 1776 y se empez6 a cobrar en - -

1779 ( 103 ); en Valladolid fue diferente, se establcci6 -

en 1786 y se aplic8 en 1790 ( 104 ). Asi, siendo las ca-

racteristicas tan diferentes de una ciudad a otra y lo que 

es •is iaportante, las relaciones de poder establecidas en 

una y otra detel'llinaban las variantes aplicaciones de este 

impuesto, 

La legislaci6n colonial sobre el mercado urbano nos -

plantea que las relaciones coaerciales establecidas en la 

ciudad no eran iguales y que estas diferencias •arcada-
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por cada oligarquta comercial estaba en relación directa 

con los intereses econ6micos y sociales perseguidos por 

los integrantes, siendo de este modo una actividad un ta~ 

to fexible al interior de cada mercado, ya que cada uno, 

como lo veremos m~s adelante, imponta sus propias reglas 

de juego sin atentar nunca en forma abierta contra las -

disposiciones fiscalEs y administrativas dictadas desde 

el centro. 

3.2.- La aplicaci6n del impuesto en Valladolid. 

El problema de la implementaci6n del impuesto se pre

sentó no s6lo en Valladolid, sino tambi~n en todas las pr.Q. 

vincias del virreinato, ya que no todas las autoridades h! 

bían comprendido como se podía aplicar, o de plano no ha

bían remitido ninguna respuesta a la creaci6n del impuesto. 

El probleaa se ampli6 cuando se estableci6 el ndmero de -r

tiendas de ordenanza para cada ciudad y el monto del impue~ 

to a pagar por las otras pulperlas. A diferencia de la ci~ 

dad de México, donde en estas tiendas estaban bien marcados 

los diferentes niveles, era en las provincias donde surgfa 

el problema, ya que muchas tiendas mestizas vend~an produ~ 

tos de pulperta o bien, en algunas otras predominaban las 

cacahuaterias; pero debido a que contaban con un número -

reducido de productos de la tierra o de importaci6n, -
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adquirían la categoría de establecimientos mestizos y así 

se evadia el impuesto. 

Para remediarlo en 1783 el virrey Matías de Galvez de

cret6 que como en las pr~vincias no habta distinci6n entre 

las tiendas mestizas y pulperas, éstas deberían pagar el -

impuesto. Permiti6 además el establecimiento de cualquier 

mosquerito, siguiendo un orden~ prohibía su permanencia -

en las calles, plazas o plazuelas i111portantes ya que esto 

iba en contra del buen orden y dificultaba el cobro del iru 

puesto (105). Esta medida dispuesta 30 años después del re 

glamento de pulperías promulgado por el primer conde de Re 

villagigedo y posteriormente por el marqués de las Amari-

llas, no refleja más que la imposibilidad de controlar la 

abundancia de tendejones en las ciudades. Ante lo cual se 

cre6 un reglamento donde se autorizaba el es~ablecimiento 

de nuevas pulperias siempre y cuando se registraran an la 

oficina de la real hacienda, lo que facilitaría el control 

y el cobro de estas tiendas. 

Así en 1786 por orden del virrey conde de Galvez se p~ 

blic6 el "Reglaaento del pago de impuesto de pulperias", 

donde se presentaron disposiciones más claras para el cobro 

del mismo. Entre ellas, que el gravasen establecido ascen

dería a 30 pesos, incluidas las tiendas mesti:as, cuya cuan-
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tia deberia basarse no en e principal sino en las ventas 

que realizara y el monto de ellas. El pago deberia empezar 

en septiembre de 1786 para la ciudad de M~xico y en enero 

de 1787 para todas las provincias (106). 

Por priaera vez desde qu se intent6 establecer el i!!, 

puesto se dispuso el número e tiendas de ordenanza para 

cada ciudad. En Valladolid s fueran 6 comer-

cios, lo mismo que para Guana·uato y paTa Puebla fueron 

8 (107). Por el aomento, deci el reglamento, en los pue

blos "cortos" quedaria una ti nda de esta categorla y en 

los pueblos de indios los duefl. s indígenas estaban excentos 

del impuesto aenos los propietarios espaftoles o aestizoi. 

La imposici6n fiscal no se apl"caba a tendajones ubicados 

en ranchos o haciendas. Para 1 evar·a cabo esta disposi-~ 

ci6n se orden6 la realizaci6n nmediata de un padrdn, el 

que debla registrár a cada una de las tiendas, mestizas o 

pulperas, con lo cual se podría controlar mejor el cobro 

del gravaaen (108). 

La orden llega a Valladolid y el presidente del ayun

tamiento, Policarpo Dlvila disp ne en agosto de 1786 que 

se inicie el empadronamiento de las tiendas mestizas y pul 

peras de "la ciudad y demás pueblos que comprende la fun

ci6n ( •.. )". Al parecer Divila f e demasiado rigido con di 
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chas medidas, ya que da instrucciones para que los "puestos 

o tendajones que existen en los pueblos y aqui" sean regi~ 

tralbs y obligados a pagar el illpuesto a paser de que su pri!!_ 

cipal no rebasaba los 8 pesos ( 109). P~ra octubre del mism -

afio ya han llegado a la capital michoacana los e•padrona- -

aientos hech:>s en las diferentes ciudades y pueblos, pero había 

confusión en la aplicación; ésto sucedió en rátzcuaro donde 

surgi6 una duda de registro o no a las tiendas de gEneros que 

vend1an al por mayor cacao, azCacar, vino y aguardiente, para 

lo cual se consult6 a Dávila, que al no poder resolver la 

duda la remiti6 al virrey (110). Al parecer se les cobró 

el impuesto mientras vendían este tipo de productos. 

La forma de aplicar cada una de las medidas impositi

vas dictadas por el virrey ocacionaban distorciones o na

los manejos que perjudicaban a los aiSJ10 mercaderes v al 

propio desarrollo del cmercio, provocando por un lado el 

cierre de •uchas pulperías, reduciendo con esto el espacio 

comercial y por otr~, estas formas de control aunicipal -

del mercado propiciaban una gran concentraci6n de las po· 

sibilidades de coaercializaci6n en unos cuantos •ercade-

res, los que si podian pagar y que además atraían al con

sumidor de las cacahuatertas cerradas. Esto era una medi

da que según la regi6n podía ser o no benff ica para el de 

sarrollo de esta actividad. 
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Asl, un caso que nos puede ilustra~ mejor sobre la fo.r. 
ma de interpretar regionalmente estas medidas fue el ejem

plo del duel\o de una pulpería de Erongartcuaro, Jos& Sixto 

García de Rojas, ~l que declaraba que según una orden reci 

bida por la sala de alcabalas se le exent6 del impuesto y 

se le nombr6 de ordenanza, para lo cual solicitaba dicha -

orden se le diera por escrito'para evitar los contratiem-

pos con el oficial encargado de la recaudaci6n. La has~ de 

la reclaaaci6n de cobro por aedio de las autoridades era ~ 

que con base en el nuevo reglamento s6lo las pulperías de 

indios estaban exentas del impuesto, para lo cual José Gar 

eta siendo mestizo estaba en la obligaci6n de cubrir dicha 

imposici6n aunque se le hubiera entregado en otro tiempo 

dicho privilegio y así se decret6 en juicio ventilado en 

1790 (111). 

El problema surgta cuando las autoridades de la ciudad 

de México decretaban las medidas y Vallado! id y sus demás 

partidos, de acuerdo a las necesidades comerciales las ap~i 

caban como mejor les convenia, siempre y cuando no ao4ifi

cara sustancialaente el contenido de las ordenes. El cobro 

era demasiado y los comerciantes en pequefto empezaron a -~ 

proponer ciertas modificaciones, por lo que el virrey seg!!_ 

do conde de Revillagigedo basándose entre otras cosas en 

un informe del intendente de Valladolid, mand6 decretar - -
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por orden real que a partir de 1~90 el impuesto de pulp~ 

rias s6lo lo pagarían las que tuvieran un principal ma-

yor a los un mil pesos. Esto con ciertas características, 

como por ejemplo, que se realizara un padr6n en el cual se 

especificara bajo certificaci6n ocular el monto de la in-

versi6n, que las tiendas se hubieran establecido con ante

rioridad a dicho decreto y por último se consigne en el P! 

drón si se ha pagado o no e 1 impuesto y la cantidad adeuda· 

da que debera liquidar elpulpero (112). 

El padrón fue levantado en Valladolid hasta 1792 y 

en él se detallan cada una de las tiendas mestizas y pulp~ 

ras existentes en la ciudad, habiendo un total de 51 comer 

cios de este tipo. sus dueños iban desde los personajes 

m&s importantes de esta actividad hasta las familias •is 

pobres de la ciudad, las que subsistian de esta giro, como 

fueron los siguientes casos. La pulpería que tuvo la \' iuda 

Juana Gertrudis del Valle, establecida desde 1i89 y que de 

bido a su corto principal, teni;J invertido. 20 pesos, no h!, 

bia podido pagar el impuesto, ante la cual el presidente -

del ayuntamiento le otorg6 la categoría de ordenanza. Otro 

ejemplo es el del comerciante empresarial Isidro l:llarte ·· 

que era duefto de dos tiendas mestizas, una de ellas de or 

denanza y la otra en la que le encontraron tener un prin--
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cipal de S mil pesos (113). 

De estos dos casos podemos observar que la aplica

ci6n de las dispociciones fiscales dependían mas de las 

condiciones reales del ayuntamiento provinciano que de las 

normas dictadas por el virrey, ya que los privilegios se 

distribuian de acuerdo a las necesidades reales del comer

cio y la satisfacción del abasto citadino, o en otras, pa

ra cumplir con una ayuda social ante un miembro distingui

do de la sociedad que había caído en desgracia económica. 

La publicación del edicto de 1790 ayud6 a que los co

merciantes de la oligarquía vallisoletana pudieran reali

zar mejor sus negocios y principalmente evitar el pago -

del impuesto, que si bien para ~stos no era mucho, sí pr~ 

ducía cierto disgusto, por la cual trataron de evitar di

cho pago. Volviendo a nuestro comerciante,Huarte en este 

padr6n, al efectuar la visita a su tienda mestiza se en-

contr6 un total de 400 pesos invertidos en productos de 

pulper1a, castilla y de la tierra, inversión demasiada -

pequeña si la comparanos con los tercios encontrados en 

su trastienda , que ascendlan a S mil pesos, cantidad alta 

para tenerla depositada en mercancía (114). 

Este caso es por lo demás interesante si observamos -

que este comercio no era el que estaba exento del impue! 
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·to, ast que pode•os decir que la politica seguida por -

Huarte era la de evadir al máximo cualquier tipo de im-

puesto y no dudamos que aantenta esta tienda dentro de -

este concepto para que el decreto de 1790 lo protegiera de 

seguir pagando los diferentes cargos fiscales. Por otro la 

do su segunda tienda no tuvo problemas ya que al ser de or 

denanza no se registraba. Lo que Huarte lograba con esto -

era reducir los costos de su producto al máxi.Jlo. 

Dentro de la categoría de ordenanza o supernumeraria ~ 

encontramos otros casos significativos, aunque no como el 

anterior. Como fueron los de las tiendas de los hermanos -

Antonio y Juan de Arriola, comerciantes connotados ~· miem

bros de las círculos medios de la ciudad (1 JS}, y el de las 

dos tiendas supernumerarias que perteneclan a comerciantes 

menores Felipe Neri e Ignacio Calvillo. los cuales no habían 

podido pagar el i•puesto desde que se cre6 y por lo cual -

el ayuntamiento tom6 la decisi6n de primero cerrarles por 

incU11plimiento, pero despu~s se les condonó la deuda y se 

les otorgó dicha categorfa (116). 

Estos ejemplos demuestran como en Valladolid se distri 

bu}'ó esta prebenda como mejor conviniera al funcionamiento 

de los comerciantes, si record&J1os que la disposición dic

taba que la ordenanza tenía que distribuirse entre las tiC!'_ 



102 

das que pudieran cumplir con el mejor abasto citadino, ve

mos que las pulperias de Juan G. del Valle, de Felipe Neri 

y de Ignacio Calvillo no podían cumplir con esta necesidad, 

pues su principal no llegaba siquiera a los 100 pesos. El 

ayuntamiento vallisoletano aplicaba las disposiciones de 

acuerdo a las necesidades políticas o sociales imperantes 

en el mercado y con ésto se mantenía dentro de la política 

de ayuda moral que regía a la sociedad, manteniendo siem

pre su nivel de ganancias sin que provocaran descontentos 

dentro de los tenderos ymucho menos en los consumidores (117). 

Esta política fue la norma que rigió las relaciones comer

ciales y la que mantuvo a la sociedad dentro de cierta 

tranquilidad hacia fines del siglo XVIII, donde unos pocos 

se llevaban todas las ganancias y a los demás sólo los de

jaban con un reparto mínimo, más bien de subsistencia. 

Otro caso significativo sobre la forma de otorgar la 

ordenanza fue el registrado en Maravatío, donde se dispuso 

que existiera s6lo una tienda con esta característica, an

te lo cual los comerciantes acordaron que la prebenda se 

turnara anualmente entre las once tiendas mestizas y pulp~ 

ras existentes en dicha ciudad. Pero para 1792 todos los 

comercios dejaron de pagar el impuesto, ya que s6lo los es 

tablecimientos que tuvieran un principal mayor a los un 

mil ~esos estaban obligados a cumplirlo y como ninguna de 
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las once tiendas rebasaba este limite se les exent6.Al:pl 

hay un caso muy especial de evasi6n fiscal de uno de los 

comerciantes más importantes, José Ma. Paulín,quien des

pu6s del edicto de 1790 cerró su pulperia y dejo de abonar 

el impuesto, volviendo a abrir una tienda en 1791 y como 

su principal era de s6lo 100 pesos ya no tuvo que pagar, 

simplemente la familia Paulín poseía 3 tiendas en la ciu

dad (118). 

El caso del comerciante Paulín no es aislado ya que 

vemos una constante creación de pulperías en los diferen-

tes padrones de tiendas levantados en 1792, se abrieron un 

total de 13 comercios en Valladolid, Pitzcuaro, :iticuaro, 

y Zamora solamente (119). La abolición del pago del impue! 

to promovio la apertura de nuevos comercios que habían --

existido, o bien, eran abiertos por primera vez, esta Jer~ 

gaci6n de alguna manera vino a ayudar al comercio en pequ~ 

ño que había sufrido un fuerte cambio desde que se impuso -

el gravamen y que a partir de 1790 vuelve a convertirse en 

la actividad salvadora de las familias espaftolas y crio-

llas que se encontraban en desgracia. 

Pero lo mis importante es que se convirti6 en una nue 

va arma de control de los comerciantes grandes vallisol~t~ 

nos principalmente, ya que por medio de estas disposicio--
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nes evitaban el pago excesivo de impuestos obteniendo una 

mayor ganancia y además protegían a los comerciantes pequ~ 

ños para que pudieran seguir realizando esta actividad que 

mantenia a su familia. Esta ayuda no era gratuita ya que 

muchos de estos comerciantes tenian que surtirse o cumplir 

con ciertos compromisos de distribución comercial con el 

mercader ma~or que los apoyaba, 

El comercio se convertía para unos en una salvación·de 

su situación económica familiar crítica, solución que 

no siempre tenía buenos resultados y para otros, la activ! 

dad comercial se transformó en la forma ideal para reprod~ 

cir cierto capital, ya que a un determinado tiempo se obte 

nían grandes ganancias, como el caso del postor al abasto 

de carnes Manuel Antonio Olarte, quien tenia una tienda 

mestiza que sólo en productos de pulperia tenia 600 pesos 

invertidos, más las mercancías extrarregionales e interre

gionales que declaró tener sin mencionar el monto de ellas 

(120). 

El aumento de las tiendas después del edicto de 1790 

fue grande, sirvió para proteger al comercio y principal

mento a las masas desposeídas de la ciudad, mismo que se 

mantuvo con muy poca alteración hacia finales del siglo, 

donde el impuesto había ascendido a 40 pesos en Vallado-
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lid, 25 pesos y 15 pesos en Zitácuaro y Zamora, como obser 

vamos a continuaci6n: 

Cuadro Nº X 

Número de tiendas su•jetas al impuesto de pulperias 

Ciudad 

Valladolid 
Pátzcuaro 
Zamora 
Zi tácuaro 

( 1792 - 1808) 

Nº de Tiendas 
1792 1808 

53 
41 
26 

22 

142 

27 
41 
16 

19 

103 

Impuesto 
1792 

1, 14 Op. 

780p. 
750p. 
660p. 

Retenido 
1808 

S,153p. 
l ,025p. 

221p. 
239p. 

Fuente: A.H.A.M.: 1792, 102-34-24, 103-32, 
105-24, AGN; Real Hacienda, \'ol. 139, 
1807-1808. 

A pesar de haberse modificado el impuesto y de haberse re

ducido el número de tiendas, el monto de lo recaudado se 

triplic6, como ya lo he venido mencionando, a los constan

tes atomodos y modificaciones i que sometieron las Jispo

siciones fiscales los diferentes ayuntamientos, dió como 

resultado que se beneficiara el desarrollo mercantil so

bre cualquier forma de impuesto que pudiera perjudicar es 
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ta actividad y como repartían los privilegios entre merca

deres en desgracia tenian la calidad social suficiente co

mo para modificar los dictámenes a su beneficio (121}. 

Por último quisiera aclarar que en el cuadro anterior 

no se encontraban al corriente del pago fiscal todas las 

tiendas y que si en Valladoli~ disminuy6 el número de comer 

cios de 1808 respecto a 1792 habría que tener presente~ que 

es porque aparecen solamente los que pagaban el impuesto, 

ocurriendo lo mismo en las otras ciudades~ Asi se explica 

la disminuci6n de tiendas en Zitácuaro, pueblo de indios, 

que aunque habla bajado el impuesto, los establecimientos 

se redujeron, el mismo caso en Zamora, lo más seguro es que 

muchos mercaderes declararon tener menos de un mil pesos de 

principal y así evadir el impuesto, recordemos el caso de 

Isidro Huarte y su tienda mestiza. 
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4.- formas sociales del comercio. 

4.1 .-El mercado regulado. 

La descripci6n del lugar donde se establecían las rela 

ciones mercantiles siempre representa serios problemas ya 

que en algunos casos no se cuenta con todos los elementos 

necesari~s para explicar cada una de sus particularidades. 

Pretendemos realizar el análisis del mercado vallisoletano 

a partir de las relaciones más representativas entre los -

mercaderes importantes de la ciudad. 

Asi pues. las relaciones comerciales existentes en Va

lladolid respondían a las caractertsticas impuestas por -

dos momentos: el primero se refería principalmente a la -

obtenci6n de una ganancia en un negocio que por su m~s o 

menos rápida circulaci6n y su seguridad econ6mica era una 

actividad muy difundida en toda la colonia y principalmen

te en esta ciudad que era s6lo una gran administradora de 

los productos agrtcolas llegados a ella. Y en un segundo 

momento esta f~nci6n era vital en todo espacio urbano, ya 

que los comerciantes eran los encargados de abastecer lo -

necesario y m§s a los habitantes urbanos. Esta práctica -

era una actividad realizada desde los mi~os ortgencs de -

la colonia. por la misma necesidad de mercanctas indispen

sables en la vida de los individuos. 
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Bajo estas condiciones encontramos un mercado bastante 

estructurado, que buscaba mantener alimentado a la pobla-

ci6n y para estos momentos, finales del siglo XVI, era un 

excelente negocio de ciertos personajes españoles, mismos 

que habían llegado de España, traídos por parientes lejanos 

para casarse con su prima y así evitar la divisi6n o p~rd! 

da de la sociedad comercial (122). 

La política instituida por lo más granado de la socie

dad se basaba principalmente en mantener dentro de la cir

culación las mercancías necesarias para un consumo estable 

y regulado, esto es, que nunca iban a permitir una satura

ción de productos dentro del mercado ya que ocasionaría la 

destrucción de la relaci6n mantenida entre precio y produ~ 

to. Característica fundamental con la cual podían mante-

ner el comercio surtido de todos los productos, aquí se p~ 

dian ver desde los importados hasta los elaborados por los 

propios obrajes michoacanos (123). 

Otra parte de esta política moral, se basaba en la es

tructurac i6n de los precios, mismos que eran determinados 

en lo general por la relación existente entre la oferta y 

la demanda, pero aquf, lo más significativo era que estos, 

además, sufrían una alteraci6n debido a la participaci6n -

directa de los·comerciantes (124). Esta modificaci6n se -

podía realizar porque el encargado del establecimiento y -
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control de pesos, medidas y precios era el ocupante del 

cargo del Fiel Ejecutor, puesto que solo pertenecía a los 

comerciantes. Siendo la autoridad máxima de esta acti\•idad 

dentro del ayuntamiento y por lo regular, sino es que siem 

pre, era un comerciante muy poderoso. 

El mecanismo para establecer los precios que iban a 

tener las mercancías era el siguiente, primero se dictaba 

un importe del artículo demasiado alto, esto a prop6sito -

para que de ninguna manera se pudiera vender a esta tarifa, 

y otro que no rebasara un límite mínimo. En segunda ins-

tancia se dejaba, ahora sí, que el propio mercado estable

ciera el precio medio del producto, con esto estaba permi

tido la elevaci~n de la mercancía de acuerdo a las condi-

ciones de escasez, lujo o necesidad del mismo, siempre y -

cuando no violara ninguna de las disposiciones establecidas 

por el fiel ejecutor. 

Ante esto los tenderos grandes e importantes llevaban 

siempre delantera sobre los demds y s6lo para estos el co

mercio fue un excelente negocio, ya que debido a que no 

dependían de otros mercaderes mayores podían establecer 

las relaciones comerciales con otros tenderos en ~~jores -

condiciones. Al interior del mercado los comerciantes me 
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dianas y principalmente los pequefios ten1an una Cinica fuen 

te de abasto que eran las tiendas m~s importantes de la 

ciudad, mismas que debido a su relaci6n extrarregional po -

dian mantener un stock mercantil mayor para dosificar la -

circulaci6n de productos de acuerdo a las exigencias de 

los consumidores, actividad vedada para los otros tenderos 

por su escaso principal, 

El caso del comerciante Isidro Huarte ilustra mejor e! 

ta hipótesis, En el padrón levantado en 1792, como ya vi

mos, se consign6 que su tienda mestiza tenia en la tras--

tienda alrededor de 4 o 5 mil pesos en mercancla y para 

1802 en el inventario realizado de sus bienes, este mismo 

comercio registr~ una lista de aproximadamente 300 deudores, 

los que iban desde personas dedicadas al abasto citadino, 

como "Anastacta la puestera", hasta tenderos de San Luis -

Potosi. Ast, este establecimiento fue el redistribuidor -

de productos acaparados por Huarte, por eso esta tienda 

registr6 de 11dependeciasperdidas 11 la cantidad de 6,Ul de 

un total de 10,000 pesos como principal (125), 

Otra caractertstica importante de Huarte dentro de su 

actividad fue su participaci6n dentro de la recolecci6n 

del aftil en Michoaclln (126), la cual lo llev6 a establecer 
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una. relaci6n comercial con Francisco Ignacio de Iraeta re

sidente de la ciudad de M~xico, la que dur6 de li7~ hasta 

1797 ( 12i), años fundaaentales en la consolidaci6n econ6-

mica y polftica de Huarte, por la cual pudo introducir to

dos los productos requeridos para su actividad comercial, 

mismos que a su vez distributa a tenderos pequeftos para ~µ 

venta y ast poder regular el mercado, 

La competencia se conforaaba siempre bajo las condici~ 

nes impuestas por los poderosos, los que se llevaban "la -

mejor tajada del pastel", ~sto claro dentro de las normas 

comerciales y sociales permitidas y aceptadas por la soci~ 

dad y no bajo.las reglas arbitrarias de cada tendero. El 

comercio, como parte de la sociedad, respondta y se regia 

siempre con acuerdo de los participantes de ese momento; -

esta política mantenfa abastecido el co•ercio con produc--

·tos de buena calidad y con lo suficiente para el consumo -

citadino. Así los comerciantes se presentaban dentro de -

una competencia "leal" para satisfacer esta necesidad. 

Los mercaderes por su parte al fijar el precio de la -

•ercanc1a tan alto, podfan •anejar las tarifas en una es-

cala m4s amplia, ya que si no vendfan el producto a ese 

i•porte, si lo ofrecfan alto, con lo cual las ganancias 
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se maximizaban y además tenían la protección de vender el 

artículo por debajo del precio oficial. Esto los mantenía 

dentro de un nivel social de mucha respetabilidad, cosa 

que aprovechaban de maravilla, pero siempre teniendo en 

cuenta a los consumidore~ porque no podtan excederse ya 

que ocasionartan el estrangulamiento del mercado y por en

de provocarían el derrumbre de·su negocio y probablemente 

de su futuro. 

La cordura que observaban los comerciantes para no 

desestabilizar el mercado se debía, entre otras cosas ya 

mencionadas, a la presencia en Valladolid de la Ilustra

ción europea, misma que hizo su aparición con la presen

cia del Dr. José Pérez Calama, dean del cabildo eclesiás

tico, gran promotor de tertulias literarias y de la Soci~ 

dad vascongada de amistad con Michoacán (128). La apari

ción de esta corriente cultural permitió a ciertos perso

najes· realizar cambios en el nivel económico que ayudaron 

a crear un mejor desarrollo social, pero principalmente 

la participaci6n directa del segundo obispo ilustrado A!!_ 

tonio de San Miguel en momentos críticos, 1785-86, hizo 

realizar proyectos mucho muy avanzados que no solo prote

gieron a los desposeidos sino que crearon las medidas ne

cesarias para que la oligarquía no tuviera que regalar ma 
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terialmente su dinero para salvar la economfa por la cTisis 

agricola, la cual gracias a estas medidas no rompi6 con las 

reglas del juego ( 129 ). 

La politica moral, abasto seguro y bueno, establecida -

en el mercado fue una caracterfstica patente por lo menos -

en Valladolid, ciudad que por sus condiciones convirtiO al 

comercio en la actividad económica más importante de sus h! 

bitantes, mismos que a su vez manten1an satisfechas sus con 

diciones de alimento y vestido como premisa fundamental de 

su giro econ5mico. Y que en épocas de crisis los tenderos 

más ricos imponían proyectos de ayuda a los desgraciados que 

se veían desposeídos de su ingreso y sin posibilidades de 

solventar el problema ( 130 ). 

Por Oltimo, el consumo que se cre6 en Valladolid respo~ 

día a dos tipos de necesidades, unas propiamente de susten

to y otras impuestas por 1as relaciones sociales que se es

tablecieron al conformarse la sociedad colonial. Las nue-

vas fon1as estaban prohibida.s para ciertos niveles sociales, 

lo que de alguna manera impedia que se extendieran por to-

da la sociedad, pero estaban presentes en un ndmero conside 

rable de la poblaci6n que se asentaba en la ciudad r se tra 

taban de imitar las formas de vestir y vivir de los perso-

najes importantes, Claro, me refiero exclusi\"anente a los -
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criollos y mestizos que de alguna manera pretendían igua

lar a los espafioles ( 131 ). 

Así estas n~cesidades reales o impuestas por la socie 

dad eran dos mecanismos ideales para regular y administrar 

el mercado, los que se lograban por medio de la actividad 

monopolista ejercida por los comerciantes grandes y pode

rosos. Los que imponian las medidas necesarias para que 

las relaciones mercantiles se desarrollaran mejor y bajo 

su control. 

Los comerciantes monopolistas llevaban una gran vent~ 

ja en el mercado, ya que por ser los duefios del capital y 

tener una gran participaci~n en la introducci6n de mercan 

etas, se podlan proporcionar excelentes medios para en--

frentarse a los dem4s tenderos, los que se encontraban en 

una clara desventaja, la que se transformaba en un mejor 

precio y una mayor ganancia. 
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4.2 .. - Reparto social del comercio. 

Si existía un control real sobre el comportamiento del 

mercado, también había una reglas comerciales que regían 

las relaciones entre los mercaderes. Esto es que al inte

rior de los propios comerciantes se distributan implícita

mente ciertas funciones para abastecer el mercado, reparto 

que no siempre era respetado, ya que los tenderos m5s pod~ 

rosos y audaces incursionaban en los otros espacios comer

ciales. 

Al interior del grupo de mercaderes vallisoletanos ha

bía ciertas normas impuestas por las funciones que cumplían 

cada uno de sus miembros, los cuales luchaban sórdidamente 

por mantener bajo su control el mayor poder posible. Esta 

actitud se permitía entre elllos en forma encubierta ya 

que la lucha abierta ocasionaría su propia destrucci5n. An 

te ésto siempre se mantenían en una uni6n f~rrea ante los 

dem5s grupos sociales sin que se vieran las verdaJeras lu

chas intestinas por mantener el control del mercado. 

Cada comerciante respondía a las necesidades de un 

grupo de personas con intereses muy particulares, como por 

ejemplo la introducción de productos ultramarinos o produs 

tos regionales y ésto daba la pauta para establecer, por 

medio del tendero un radio de acci6n, en el cual s6lo él 
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podia realizar sus actividades comerciales. Asi pues en

contramos sectori2ado el mercado de acuerdo a la actividad 

realizada por el comerciante, alrededor del cual se agrup~ 

ban otros tenderos que tenían los mismos intereses y que 

debido a la falta de un gran capital no podían incursionar 

en esta forma de distribución, o bien, que eran personas 

que estaban ligadas a los intereses del representante del 

grupo y que servian de distribuidores de la mercancía que 

controlaba el comerciante mayor. 

Para poder explicar como los comerciantes se dividtan 

la participaci6n económica del mercado, habría que mencio

nar como y por qué se conformaban diferentes tipos de mer

caderes al interior del comercio, mismo que a pesar de no 

ser tan importante como el de Guadalajara, Guanajuato o el 

de Veracruz, se realizaban gran cantidad de mercancías y 

se obtenian incontables ventajas que convertían a esta ac

tividad en una función fundamental de la vida vallisoleta-. 

na. 

Hemos reconstruido 4 categorías de comerciantes que 

englobaban las actividades desarrolladas en ese momento, 

eran: el productor-comerciante, el introductor-comercian

te, el comerciante-puro y el comerciante-contrabandista. 

Habia que señalar que estas clasificaciones responden más 

al presente análisis que a su momento histórico, por lo 
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cual no se encontrarán en ningún tipo de documento, habría 

un quinto tipo que llamaremos arriero-comerciante sobre el 

que s6lo daremos algunas referencias aisladas debido a la 

falta de informaci6n. 

La primera categor!a señalada es la más característi

ca de la colonia, el productor-comerciante. Es el protot! 

po del personaje que una vez cimentada su rique:a se dedi

ca a incursionar en otras actividades lucrativas. Es el 

hacendado que debido a su giro tenia los medios suficien

tes para invertir en el comercio como fuente de reproduc

ci6n de su capital y en algunos casos con la finalidad de 

establecer un abasto recíproco entre su centro productivo 

y el comercio. 

Dentro de esta clasificación hemos ubicado a uno de 

los personajes más connotados de Valladolid, el cual cum

plía con las características antes mencionadas, Isidro 

Huarte. Era un importante hacendado de la región )' ade

más fiador de otras. En la de San ~icolás de Jongo cum

plió la función de adainistrador y a la muerte del duefto 

de esta hacienda, Nicolás Gregario Castafteda, se convir

ti6 en el nue\'O dueño ( 132). Como todo rico terratenien· 

te se asent6 en la ciudad donde, empez6 a establecer 

tiendas desde la década de 1770 y para 1785 ya habia canso 
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lidado su poder econ6mico y pol1tico. 

Instaur6 3 tiendas comerciales, una de géneros y dos 

mestizas, en donde desarrollaba toda una actividad que com 

prendía principalmente el abastecimiento de sus haciendas 

de los instrumentos necesarios y además comercializaba al

gunos de los articulas producidos en ~stas. Asi, el ámbi

to que cubría era el de realizar la actividad mercantil co 

mo un excelente negocio y que le servta también para satis 

facer de los implementos requeridos por sus propiedades (133).•· 

La segunda categoría la llamamos introductor-comercian 

te, la que representaba Juan Martínez de Lej arza que se de 

dicó a la introducción de productos ultramarinos al merca

do citadino. Su participación fue importante en las fe

rias de Acapulco y tuvo una presencia relevante en las 

efectuadas en Jalapa donde debido a su actividad llegó a 

poseer una casa para realizar su giro comercial (134). La 

funci6n de introductor la realiz6 durante los Gltimos 30 

aftos del siglo XVIII y la complementaba con su participa

ci6n dentro del comercio sedentario al poseer una tienda 

de géneros, la cual le servia para almacenar, distribuir 

y vender ·sus productos. 

Por último era dueno de un gran capital que invirti6 

en bastantes propiedades rurales que le producian buenos 
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intereses. Pero este comerciante, cono el que sigue, bus

caba adem~s sustentar su poder económico y político en una 

base social que le permitiera tener mayor influencia y 

eran precisamente estas propiedades las que le otorgaban 

dicho soporte. 

Dentro de la penúltima categoria denominada comercian 

te-puro, ubicamos exclusivamente a los personajes que se 

dedicaron al comercio establecido coao tinico negocio, sin 

tener aparentemente ninguna otra actividad. Tal fue el ca 

so de Gabriel Garcla de Obeso, castellano de origen y ten

dero de profesión, de los más acaudalados e importantes de 

la ciudad¡ fue mayordomo administrador del colegio de San

ta Rosa Ma. de Nifias donde cumpli6 la función de abastece

dor de mercancías (135). 

Al parecer García de Obeso solo se dedic6 a introdu

cir algunos articulas, como fueron los barriles de caldos 

registrados en el padr6n de sisas de 1775-i6 (136). Sus 

actividades estuvieron reducidas al puro coacrcio, un cj~ 

plo muy demostrativo fue el suceso al que tuvo que enfren

tarse cuando pens6 contraer nupcias con la rica hacendada 

Mariana de Pereda y Aguero, intento que tuvo Wl rotundo 

fracaso ya que el padre de Mariana no permiti6 el casamie!}_ 

to por considerar a nuestro personaje de una clase social 
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inferior a la de ellos (137). La raz6n era bastante obvia 

el comercio daba excelentes ganancias económicas pero no 

cumplía con las condiciones sociales para pertenecer al e! 

trato más alto de la sociedad, nunca un comerciante común 

iba a poder compararse con un hacendado, la tierra otorga

ba el prestigio social que no hacía el comercio (138). 

Al final García Je Obeso se casó con Luisa de Zarco y 

Serrano originaria de la Piedad y heredera de varias ha

ciendas (139). Por fin García lograba su cometido, ascen

der al último peldaño de la pirámide social y compartir 

ahora sí con la oligarquía vallisoletana los privilegios 

que sólo se disfrutaban en este nivel. 

El caso del comerciante-contrabandista fue la forma 

típica de evasi6n del control aduanero para introducir 

productos extrarregionales o interregionales al mercado y 

poder tener un mayor nivel de coapetencia. Jos6 Ceballos 

y García Estrada entran dentro de este tipo, ya que ade

más de ser comerciantes establecidos, el primero en Vall! 

dolid y el segundo en Maravatio, se dedicaron por mucho til!! 

po a contrabandear ciertas mercancías importantes para la 

ciulad. Esta actividad fue bastante lucrativa como ya vi

ms, además de que Garcia era ya conocido por las autoridades 

reales que en inguno de los juicios, que se les siguió por esta 
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actividad, se le impuso alguna multa o castigo ( 140). 

¡ 

Una raz6n fundamental fue la posici6n de Ceballos, un 

rico comerciante, dueño al parecer de una sola tienda mes

tiza donde distribuía y vendia los productos contrabandea

dos y además dueño de las haciendas de Atapaneo y la Gole

ta en la jurisdicción de Charo (141). 

Por último quisiera mencionar solamente el caso del 

arriero-comerciante, clasifiaci6n todavía no documentada 

del todo pero si importante si tomamos en cuenta que el 

arriero fue un personaje fundamental dentro de la activi

dad mercantil, gracias al cual se podían establecer los i~ 

tercambios comerciales. Nuestro personaje fue Francisco 

Benito de Jasso que después de convertirse en uno de los 

transportadores más importantes de la región se asentó en 

la villa de Zamora, emparent6 con la familia D&valos (142), 

y para 1787 ya ocupaba un alto puesto den~ro del cabildo 

zamorano como regidor Alcalde Provincial, ade1ds de que 

para estas fechas estaba pidiendo que se le asignara un 

puesto más importante, el de regirdor Alferez Real, que se 

encontraba vacante (143). 

Desgraciadamente no tenemos más infonnaci6n sobre ef 

te personaje y su actividad, debido entre otras cosas a 

que ésta se desarrollaba en una villa bastante alejada de 
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la capital, a la cual solo llegaban los asuntos que reque

rían d~ juicios y decisiones mayores (144). 

Las funciones de los comerciantes no ten!an una delimi 

taci6n tan clara como la presentamos, pero cada uno de 

ellos si tenia una actividad predominante que le había pro

ducido los beneficios requeridos para realizarla. El merca 

do se volvía el lugar común de competencia entre ellos, mis 

ma que no siempre era de caballeros, que buscaban tener la 

mejor posici6n para obtener los más altos beneficios, así, 

cada uno de estos trataba de establecer las alianzas mercan 

tiles, productivas y sociales más importantes que le dieran 

mayor poder frente a los otros. 

Huarte por ejemplo estableci6 una sociedad comercial 

con Michelena para la administraci6n de la hacienda de La 

Parota que convertía al primero en un gran acaparador de 

añil y gracias a sus nexos con la iglesia podta controlar 

una gran cantidad de este producto. Es ta le valió una 

alianza comercial fundamental con el gran mercader y miem-

bro del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México 

Francisco Ignacio de Iraeta. que_ le permiti6 la obten-

ci6n, primero de una gran cantidad de productos .extrarre-

gionales e interregionales, segundo convertirse en un gran 

productor, comerciante y distribuidor de mercancías, lo 
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que le creaba un círculo cerrado donde no tenta que recu-

rrir a otros comerciantes como Martinez de Lejara:a para 

surtirse.y tercero, ésto lo ponia en una posición social 

tal que las relaciones sociales que se establecían en la 

ciudad tenian un gran peso si Huarte participaba de ellas. 

Gabriel García de Obeso fue un comerciante de •ucha 

visión y gran poder político en la ciudad, mantuvo muchos 

afios el cargo mayor de los coaerciantes, el de Fiel Ejec~ 

tor, mismo que lo convertía en la autoridad a4s capacita

da políticamente para mantener el control de los precios, 

medidas y pesos de los productos que se vendlan diariamen 

te en el mercado. A su alrededor se agrupaban comercian

tes medianos o de poca monta que buscaban su apoyo y 

protecci6n, lo que se traducía en la creaci6n de gru

pos incondicionales de este comerciante y si a esto se -

auna el poder de decisi6n que tenía para clausurar un co

mercio por cualquier violaci6n a los reglamentos de 1 ra•o. ve

aos que ejerct~ toda una influencia directa sobre el aer

cado, aisaa que le originaba una participaci6n aayor de 

los beneficios obtenidos de éste. 

El caso de Martínez de Lejarza era taabién auy impor 

tante ya que debido a su actividad predoainante aantenia 

una relaci6n·estrecha con muchos introductores de Jalapa y Ac!_ 
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pulco, que a su vez tentan intercambios con los comercian

tes de la ciudad de México, o bien, sus correspondientes 

en estos puestos. Su presencia se hacía sentir ya que de 

alguna manera contaba con el capital necesario para intro

ducir todo tipo de aercanctas, el principal registrado en 

la feria de Acapulco nos demuestra la importancia y poder 

que tenia este comerciante. 

Por otro lado las tiendas que vendieron algfin tipo· de 

productos de allende el mar tenían que recurrir obligada

mente a éste, ya que por su actividad podía surtir cual

quier establecimiento y si recordamos que el crédito fue 

el mecanismo ideal para realizar las mercancías, podemos 

deducir que al igual que el comercio menudo, éste tenía su 

clientela cautiva, o más bien segura. 

~uestro último mercader José Ceballos completa la úl

tima parte de los comerciantes aquí analizados, que.tenla 

una participación real e importante de la comercialización 

vallisoletana, ya que al apoyar el contrabando, y más que 

ésto propiciarlo, se establecía como un distribuidor de -

mercancías que en cierto momento podía ofrecer mejores pr! 

cios o •ejores plazos de pago para sus distribuidores. Ac 

titud que lo beneficiaba sobre manera. Al mantener buenas 

relaciones con las autoridades hacendarias, el problema te 
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n[a más ~osibilidades de soluci~n. como los juicios por 

contrabando realizados a su correspondiente en Maravat1o, 

el cual por medio del pago de los impuestos podia recoger 

la mercancia y finiquitar el problema. 

Estas cuatro divisiones existentes en este comercio 

demuestran como los mercaderes.buscaban repartirse de una 

mejor manera a los consumidores. Estas partes no eran 

tan claras como se podria creer, sino que por el contra-

ria son bastantes difusas ya que cada uno de estos buscaba 

tener mejor posici6n comercial que otro. As[ cada uno re

alizaba por medio de otros meca~ismos las mismas funciones 

que los demás mercaderes, estableciendo una lucha sórdida 

y encubierta, y a la vez dura y violenta. 

La intención era abarcar mejor las otras funciones del co

mercio y mas propiaaente de toda actividad productiva con 

la finalidad de obtener la supremacta econ~mica, social y 

política de la regi6n. 

Pero no hay que ver ..in esta lucha. por el control aer 

cantil, una intenci6n de destrucci6n entre los •ercaderes, 

sino una forma más de las relaciones co•erciales establecí 

das por la sociedad y que eran tan permitidas co•o las re

laciones crediticias. 

El comercio pues, tenia una serie de relaciones socia 
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les que de alguna manera cwaplfan estos •ercaderes, que a 

su vez aprovechaban al máximo para su beneficio, pero ante 

esta repartici6n comercial habría que explicar el grado de 

poder que podían concentrar los comerciantes analizados. 

4.3.- El poder y los tenderos. 

Para entender mejor porque dentro de los mercaderes 

ricos babia unos que podían determinar las condiciones so

bre las cuales iban a desarrol1'l~ las relaciones comer

ciales. Hay que ver que las razones estaban sustentadas 

en el poder econ6mico y en el lugar que ocuparan dentro 

del cabildo citadino. Instancia superior de gobierno. ju! 

ticia y control al que s6lo tentan acceso muy pocos, mis

mos que aprovechaban al mlxiao esta posici6n en su benefi-

cio. 

El cabildo estaba integrado por dos tipos de puestos: 

los permanentes y los temporales, los primeros eran los de 

mayor poder, los otros por su periodicidad, 3 años, y su 

nivel jerárquico dentro de esta instancia ten1an menos in

jerencia en las poU:ticas de esta instancia (145}. Den

tro del primer nivel los puestos en orden de importancia 

eran los de regidores alferez real, alcalde provincial, a.!_ 

guacil mayor, depositario general y fiel ejecutor (146). 
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Cada uno de estos puestos eran comprados en subasta p6bli

ca, otorgándosele al postor que presentara aejor progrfaa 

de las funciones que se iban a cumplir. 

Estos lugares además tenian el poder de elegir o vo

tar al postulante a cualquier puesto temporal y para que 

no concentraran todo el poder del ayuntaaiento gente ajena 

a la administración colonial, los cargos de presidente y 

procurador general eran designados por el virrey y s6lo 

los ocupaban espaftoles, estos oficios tenian un mayor domi 

nio dentro del ayuntamiento. 

Por último, los empleos temporales se dividlan en tres 

instancias,alcaldes ordinarios, regidores llanos y honora

rios (147). La importancia de la ciudad determinaba el nG 

aero de miembros del cabildo, a pesar de ser puestos con un 

determinado tiempo, representaban para los poseedores ven

tajas y buenos negocios, ya que si perteneclan al grupo de 

algún regidor perpetuo iban a tener aayoria dentro de esta 

instancia y podlan obtener mejores beneficios. 

Tanto los primeros como los segundos eran cargos que 

se disputaban mucho las familias ricas de Valladolid, así 

para los 6ltimos 20 aftos del siglo XVIII veaos que dentro 

del cabildo se encontraban varios de nuestros coaerciantes 
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analizados, Isidro lluarte regidor alcalde provincial, Ga

briel García de Obeso regidor fiel ejecutor, Juan José Mar 

tíne: de Lejarza alcalde ordinario y otros, que no analiz! 

mos, como eran Juan Bernardo de Foncerada, Manuel de Cosío 

alcaldes ordinarios y Pedro de Alday regidor llano (148), 

pero que de alguna manera apoyaban las disposiciones dic

tadas en favor de alguno de los comerciantes con los cua

les estaban relacionados mercantilmente. 

La obtención de estos puestos estaba restringido solo 

a los integrantes de las familias más adineradas de la ciu 

dad, ya que al tratar de ocuparse un lugar de estos tenían 

que presentar un programa de trabajo, consistente princi

palmente en la estipulación de la renta que se entregaría 

a la autoridad virreinal por hacer uso del puesto, si la 

ejecuci6n de este dejaba mayores ingresos, seguro que podfa 

contar con el cargo. Por otro lado, el ocupar un puesto 

implicaba primeramente el desembolso de una fuerte canti

dad de dinero, que si no se tuviera una fortuna consolida

da podía llevarlo a la crisis econ6aica, misma que al cabo 

de unos años podtan reembolsarse dicho pago al ejercer el 

puesto, ésto se podía realizar a través de las polftica~ 

implementadas dentro del cabildo para realizar mejor sus 

negocios. 
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Las reformas implantadas por los borbones produjeron -

el resultado deseado, un mayor control administrativo y -

fiscal del virreinato, lo que evitaba seguir con la prác-

tica de vender ciertos puestos municipales para poder cum

plir con las disposiciones de control de impuestos por la 

corona. Ahora el sueldo era mejor para los intendentes y 

presidentes de los cabildos lb que permiti6 que los parti

culares vieran reducidcs sus privilegios, 

Para 1780-85 hay toda una transformaci6n de los repre

sentantes del comercio y la agricultura en donde ocupan su 

puesto dentro del cabildo los nuevos exponentes de cada 

una de estas rlllllas, fen6aeno que tenia su propio •ovimien

to. Ast las reformas vienen a consolidar el poder políti

co de un grupo de comerciantes que se convierte, por su ac 

tividad, en un grupo de eapresarios mercantiles, Lo mismo 

participaban en el comercio, que en la extracciGn de plata, 
~· 

que en la produccien agrlcola, que prestaban dinero con i~ 

tereses, era el grupo econdaico als flexible gracias a su 

acuaulaci6n de capital coaercial. 

Las formas de ocupar los puestos pdblicos no variaban 

mucho de las anteriores prfcticas, los regidores perpetuos 

podtan mantener sus negocios con buenas ganancias mientras 
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estuvieran en ~stos, al morir por lo regular el puesto era 

disputado por familias que habran empezado a escalar econó 

mica y socialmente y que requerian de este lugar para con

solidarse dentro del nivel más alto de la sociedad. 

La conformación del cabildo vallisoletano para antes 

de la aparición de las reformas borb6nicas, 1774, estaba 

integrado por gentes como Fermín Monreal, Luis Mauleon, M~ 

nuel de Soto, Juan José Ibarrola, Fernando Sánchez de Ta
gle, Martín Reynoso y Juan Manuel de Michelena. Mismos 

que para 1785 habian dejado de ocupar los puestos, a exce~ 

ci6n de Michelena que siguió en ésta hasta finales del si

glo XVIII (U9). 

Y para 1785 el cabildo, inicia un nuevo periodo, se 

encontraba formado por las nuevas familias que de algún ·~ 

do relevaban a los de principios de siglo y que para estas 

fechas sus fortunas habtan sido divididas entre sus herede 

ros y su poder habta desaparecido. Isidro Huarte, Gabriel 

Garcta de Obeso, Juan JosE Nart!nez de Lejarza, Juan Manuel 

de Michelena, Bernardo de Foncerrada, Francisco S§nchez de 

Tagle, JosE Joaquln de Iturbide, Jos~ de Pagola, Pedro de 

Alday, entre otros vinieron a llenar los puestos dejados por 

las antiguas familias poderosas (150). 

..··•. 
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El ocupar alguno de los cargos del cabildo representa~ 

ba un privilegio social y principalmente econ6mico, asf 

los que acaparaban los puestos perpetuos podfan controlar 

el ingreso de ciertas personas para los cargos temporales, 

Esto provocaba que los futuros candidatos a estos lugares 

tuvieran que mantener una relación c<>11ercial o productiva 

con los primeros y de este modo poder ejercer una presión 

mayor en esta instancia reguladora de la polftica. 

Asi vemos que era dentro del cabildo donde se persona

lizaba la lucha que se realizaba dentro del comercio por -

la obtencidn de las mejores gana~cias, por ejemplo, el es

tablecimiento de ciertas relaciones ya sea familiar o de -

negocios realizadas entre Huarte y Michelena por un lado y 

Garc!a de Obeso y Foncerrada por otro, lo que les produjo 

buenos dividendos. Primero Huarte era un gran productor • 

de aftil y htbil COllerciante, Michelena posefa la hacienda 

de la Parota gran productora de aftil ( 151 ). Y la segun

da entre Garcta de Obeso gran comerciante y Foncerrada du!. 

fto de la hacienda productora de maíz a4s i•portante, San -

Bartolom~ ( 152 ). Ast se presentaban cOllo los mejores 

exponentes dentro de la actividad econdmica que uniendo 

sus fuerzas dentro del cabildo pudieron enfrentarse a los 

otros regidores reunidos en otros grupos polfticos. 
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Cualquier negocio que tuviera participacidn de uno u· 

otro integrante de estas familias tenía asegurada la apro

bación municipal y contaba con todo el apoyo econ6mico que 

puedieran ofrecer ~stos. Con ello se lograba encubrir cu

alquier tipo de monopolizacidn que se generara al interior 

del grupo, provocando que el familiar o el incondicional -

que presentara la propuesta, ya fuera de introducción de -

algün producto o de su comercialización, fuera aprobada y 

apoyada por el cabildo. 

Otra forma de tener poder era aliarse a la iglesia y -

mantener buenos negocios con ella, ya que esta era la ins

tituci6n que contaba con el suficiente dinero en efectivo 

para prestar a los comerciantes, agricultores o autorida-

des virreinales y ésto la ponla en un lugar •uy ventajoso 

al establecerse los tratos econdmicos. Un caso muy claro 

fue, nuevaaente, el de Isidro Huarte, el cual se dedicd -

prioritariamente a la producci6n de aftil, misma que lo in

dujo a crearuna relaci6n equitativa con la iglesia y poder 

comercializar el diezmo de este producto, convirtiéndolo -

en un distribuidor de gran importancia para los comercian

tes de la ciudad de México. No en vano estableci6 una re

lación mercantil con el exportador Francisco Ignacio de 

Iraeta, principal comercializador del aftil michoacano y 

guatemalteco ( 153 ). 
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El caso más t[pico para entender la forma de como los 

comerciantes lograron mantener bajo su control tanto poder 

fue el de Isidro Huarte. Fue un personaje prominente de 

Valladolid que logró conjuntar todas las actividades posi

bles para su beneficio. Arquitecto de profesi6n se inici6 

como administrador de la hacienda de San ~icolás de Jongo, 

lo cual la compra para la d~cada de los SOs y empieza a i! 

cursionar en el comercio. Tal fue su habilidad que logró 

en su segundo matrimonio emparentar con el importante obi! 

po de Durango, Sánchez de Tagle y con esto iniciar una re

laci6n comercial muy lucr3tiva con la iglesia michoacana 

(_154). 

Huarte se convierte en el empresario más audaz de la 

ciudad, lo mismo estableci6 compaftías comerciales al inte

rior. de la intendencia, que con comerciantes de la ciudad 

de ~~xico. Servia de habilitador de varias compañtas agr.I 

colas, fiando ya sea alimentos o bien financiando la pro

ducción y en algunos casos se dedicaba a adainistrar las 

haciendas m5s importantes. Su sentid~ filantr6pico lo 11~ 

vaha a reali:3r obras de beneficio común dentro de la ciu

dad, una de sus tiendas mestizas estaba dedicada exclusiva 

mente a vender a crédito dentro de la poblaci6n de más-es

casos recursos (JSS). 
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La fundamental participaci6n den.tro de los momentos 

más agrudos de la crisis de 1785-86 lo convirtieron en uno 

de los personajes con mayor prestigio social. El proyecto 

de la construcción del acueducto de la ciudad fue una meJi 

da de protección tanto para los inmigrantes que llegaban 

como para los conswaidores asentados en ésta, que podían 

alterar la propia estructu~a social y política de la auto

ridad citadina (156). La constante ayuda para mante~er 

abastecido el mercado y la venta de los productos comesti

bles mls baratos fueron medidas implementadas por la gente 

ilustrada de Valladolid para sortear las crisis y Huarte 

fue un •iembro prominente de esta gente. 

Las tertulias literarias organizadas por el obispo 

fray Antonio de San Miguel, fueron reuniones donde se pla~ 

teaban y estudiaban las ideas de los representantes espa

ftoles de la ilustraci6n, mis•as que tuvieron una influen

cia •UY importante dentro de .Valladolid lJ S 7). Isidro 

Huarte, coao la persona m4s avanzada dentro del desarrollo 

econGmico, no podla faltar, es mls era un aiembro distin

guido de dichas reuniones, convirti~ndose en el prototipo 

del empresario •ercantil •ás agresivo de la ciudad que no 

podfa dejar de lado actividades culturales coao esta. 
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s.- Consideraciones finales. 

La estructura comercial desarrollada en Valladolid res 

pondía a las condiciones socio-econ6micas iaperantes. Ve

mos que la presencia de los espafioles dentro de las activi 

dades lucrativas era fundamental, controlaban los mecanis

aos reguladores de esta y ademSs fueron los tlnicos partici

pantes de estas funciones. 

La divisi6n establecida de los productos, era la forma 

más lógica de jerarqula comercial, ya que ésta respondía a 

las condiciones de circulaci6n y consumo establecidas en 

la colonial. Cada uno de estos tipos cumplta una actividad 

de abasto ademls de ser una pr!ctica común dentro de los 

españoles, de la cual obtenfan una ganancia que reinvertían 

en este proceso, o bien financiaban nuevas formas proJucti

vas. 

El caso más •encionado dentro de la investigaci6n, el _ 

dé Isidro Huarte, no fue Onico sino que fue el que repre

sentd de mejor aanera la actividad mercantil desarrollada 

por los espaftoles a fines del siglo XVIII. Ya lo deaues

tran los la:os productivos con Michelena, o los lazos fui 

liares con Garcta de Obeso, el fin era establecer una oli· 

garqula que controlara la economta vallisoletana a través 

del establecimiento de coapafttas comerciales,aismas que 
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provocaban la relaci6n social. Esto claro, siempre bien di 
ferenciado, una cosa eran los negocios y otra las relacio

nes faJDiliares. 

Así este grupo econ6mico de Valladolid, se convirtió 

en los capitalistas mercantiles más audaces de Michoacán, 

el establecimiento de compafilas comerciales interregiona

les, la alta producci6n agricola, el control de la intro

ducci5n de carne, el establecimiento de manufacturas, fue

ron las formas de incursi6n de estos empresarios que crea

ron condiciones económicas, sociales y politicas de impos! 

ci6n de un avance mercantilista sobre cualquier forma de 

prcducci6n capitalista (158). 

Por otro lado, la vigilancia ejercida por la autori

dad colonial sobre las relaciones comerciales tuvo dos 

efectos: el primero fue el controlar el pago de alcabalas 

que generaba esta actividad, funci6n que tuvo un gran ~xi

to~ ya que adea•s de pagar los impuestos correspondientes 

por traslado de las aercancfas se tenla que pagar la venta 

realizada en las tiendas. El segundo fue que los mecanis

mos de regulación comercial fueron aprovechados por el gr~ 

po de mercaderes fuertes para obtener aejores ganancias de 

esta actividad, el ejercer los puestos claves de organiza

ción comercial, lo que permitió la formación de una oligaL 
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quta mercantil. 

Este grupo fue el promotor y vigilante de toda activi

dad comercial efectuada, la cual generaba excelentes gana~ 

cias, base fundamental para realizar futuras incursiones -

en otras áreas econ6micas, agricultura, minería, manufac~ 

ra o ganader1a. El círculo de poder se estrechaba por la 

actividad desarrollada en el ayuntamiento, ésta consistta 

en concentrar y regionalizar los intereses del grupo forma 

do dentro del municipio. Esto provocaba dos efectos: uno 

el crear una oligarquia regional fuerte e independiente y 

otro, era el impedir la integraci6n de un mercado nacional 

( 1 59 } • 

El primer fen6meno se personaliz6 en la investigaci6n 

del mercader Isidro Huarte, ya que reunia todas las carac

terísticas del empresario mercantil, su aparici6n en el 

.. bito coaercial la realiz6 con la coaercializaciOn del 

aftil die&11ado, au presencia en el c011ercio sedentario y 

su·s constantes e•pr•sas de intercaabio, ·preselltlndolo coa~ 

el prototipo de esta oligarqufat 

Pero la presencia de este mercader, o de otro en cual· 

quier iabito de la econoafa colonial, no podla Tealizarse 

ais que bajo ciertas reglas establecidas por las relacio·· 

nes sociales, No se podtan 9000p0liar las actividades •ercan-
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tiles, de abasto, de comercializacidn o de intercambio, p~ 

ra lo cual tenian la necesidad de establecer compañias co 

merciales, las que se realizaban eritre dos mercaderes, fa

miliares o bien con personas ligadas a esta actividad,.ya 

fuera por deuda, por lazos familiares, o bien por ser los 

representantes de los primeros. 

Los casos de la carne, del grano y del contrabando ana 

lizados, dan fe del supuesto anterior, Estas nos señalan -

las pautas seguidas por los mercaderes para controlar aejcr 

el mercado de la regi~n. 

Por otro lado, la lucha interna desatada por la obten

ción de mayor poder y ganancia, no representa más que las 

necesidades del capitalista mercantil de cubrir e invertir 

su principal en nuevas formas econ6micas. Por eso la di-

visión tipol6gica de mercaderes no fue tan fácil, la incur 

si6n en todos los ámbitos de la economfa colonial volvia -

difusa su actividad principal,-convirtiendo al comercio en 

la funci6n primordial, 

La actividad mercantil se convirti6 en la prdctica als 

coman de reproducci6n de la poblaci6n y su expansión no -

estuvo en relaci6n con el poder de compra, lo que convir-

tió a esta en una actividad de subsistencia para los des--
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poseidos, tanto del campo como de la ciudad, el comercio -

como parte del sector de los servicios es " ( .. , ) como 1 a -

obesidad: unas veces puede significar la riqueza y otras -

veces la miseria" (160), En el caso de Valladolid fue m~s 

bien la segunda, el reparto de la riqueza se concentraba -

en el S\ de la población aproximadamente, recibien'do el 

9Si restante s61o una ínfima parte para su manutenci6n. 

Esta oligarquta no solo recibla el reparto de la riqu!:._ 

za comercial, sino que además regulaba y establecía las 

condiciones para surtir el mercado. lo que se convertía en 

el mejor control de la oferta y demanda, Las cuales eran 

manejadas por los comerciantes de acuerdo a las necesida·

des expresadas por la poblacidn, 

Por dltimo, hay que aclarar que estas formas de regul~ 

ci6n, control y reparto del mercado fueron iapuestas por -

las mismas relaciones sociales imperantes en la colonia. 

Los mercaderes s&lo respondlan de alguna manera a las con

diciones presentes, ast sus ganancias y tratos coaerciales 

no hay que verlos como pr4cticas deshonestas o ventajosas, 

aqul se beneficiaba el mejor preparado, en este caso era -

el empresario aercantil, 
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NOTAS 

( 1) Tertln, 41-42. 

( 2 ) Solano, Feo. de; 133-163> 

( 3 ) La presentación del comercio solo responde a un sim
ple ordenamiento de exposición; m4s no trata de de-
aostrar cual era mls impor~ante, ya que las dos mane 
ras de coaercializaci8n eran fundamentales para la 7 
vida urbana. 

( 4 ) 

( s ) 

( 6 ) 

( 7 ) 

( 8 ) 

( 9 ) 

(1 o ) 
(11 ) 

(12 ) 

Ter~n; 46. Morin¡ 154. 

Morín¡ 3. Los Alday eran pro•inentes hombres delco
aercio, productores agrarios y ocupaban puestos impor 
tantes dentro del cabildo de Pltzcuaro y de Vallado-7 
1 id. 

Muñoz; 163-180, 

Idem. 

Por viandante se entendfa al vendedor ambulante, el 
cual iba de pueblo en pueblo ofeciondo su aeTcancia y 
comprando otra para que de esta fonna abasteciera de 
los productos de la regi6n a los diferentes mercados. 

Muñoz; 163-180. 

Idea. 

ROllero; 232,1928. 

Muftoi • 163 -180. 

(13 ) Florescano; 46-1969 I. V4zquez¡ 396-407 

(14 ) I. Vazquez; 408-412. 

(15) Florescano; 45-48, 1969 I. V•zquez; 396-400 

(16 ) I. \'4zquez; 41 2 

(17 ) Ter4n; 45. 
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( 18 ) Dueño de importantes haciendas, como la Parota pro
ductora de maiz, Ibarrola; 285-286. 

( 19 ) Archivo Hist6rico del Ayunt311iento de Morelia (en -
adelante AHAM); año 1797, legajo 93; expediente 29. 

( 20 ) Dueño entre otras haciendas de la de San Bartolomé 
importante productora de cereales. Morin; 221 -223. 

( 21 ) AHAM; 1797, l. 93, e. 29. 

( 22) Terlin; 88-112. 

( 23) AHAM; 1797, l. 9~, e 29. 

( 24 ) Ver los trabajos de Serrera Contreras y d~ Aida Cas 
tilleja, sobre la producci6n, circulaci6n y consumo 
de carne. 

( 25 ) AHAM; 1789, l. 96. e. 25. 

( 26 ) Morin; 158-159. 

( 27 ) Morin; 74. 

( 28 ) AHAM; 1789, l. 96, e. 25. 

( 29 ) Carreño; 94-95. 

( 30) AH.AM¡ 1789, l. 96, e. 25. 

( 31 ) AHAM¡ 1789, 1.96, e, 25 

( 3 2 ) AHAM; 1 7 93, 1 • 1 06 , e . 1 4 , 

( 33) AHAM; 1793 1.106, e, _114. 

( 34 ) Terdn; 52 

( 35) AHAM¡ 1789, 1.97, e 7, 1791, 1.,101, e. 4,1793, 1.106 
e. 4. 

( 36 ) AHAM; 1789, 1.97, e. 7. 

( 37 ) Serrera; 799-800. 
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( 38 AHAM; 1792, 1.104, e. t 2. 

( 39 ) Terin; nota 80, 79p. 

( 40 ) Brading; 1 54 -1 SS, 

( 41 ) Bajo este concepto se conocla cualquier tipo de li
quido que se traía de España ya fuese el vino, ace~ 
te,vinagre y algunos aguardientes, aquí vale sefia
lar que a pesar de la prohibici6n existente en toda 
la Nueva España para .. la elaboraci6n de este licor, 
se. 11lrlaron las disposiciones reales. 

( -L!) AHAM¡ 1802, 1.135, e. S. 

( 43 ) Fue un impuesto que cobr6 la corona sobre cualquier 
tipo de g~neros comestibles, en este caso se aplic~ 
ba a los caldos y se obtenía rebajando una parte de 
la aedida. La recaudaci6n se aplicaba a obras de 
infraestructura colonial. 

( H ) Recordemos que este último producto era elaborado 
clandestinamente dentro de la colonia, lo que oca
sionaba que el importado fuese desplazado de la com 
petencia comercial. 

( 45) AHAM; 17i5, l.68, e. 17. 177b, l. 70, e. :!l. 

( 46) Carrera; 179, . 180. 

( 47 ) Morin; 74. 

( 48 ) Eran comerciantes que se encontraban en diferentes 
plazas y que representaban los intereses mercanti
les del tendero mayor, que en todos los casos resi
dla en la capital de la regi6n, en este caso en Va
lladolid. 

( -19) Morin; 168-169, 

( SO ) Co•erciante por herencia, asentado en Valladolid a 
mediados de los años SO y que controlaba una gran 
parte de la actividad co•ercial de la ciudad. Este 
caso co11<> el de otros •ercaderes sera analizado en 
el cap[tulo 4°. 

( 51 ) Morin; 203-208. AHAM; 1762, l. 53, e. 25. 
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( 52) AHAM; 1762, l. 53. e. 25. 

( 5 3 ) AHAM; 18D 2 , 1. 135, e. 5 • 

( S 4 ) AHAM; 1 79 2 , 1. 1O2 , e. 3 4 • 

( 5 5 ) Romero ; 2 3 O - 2 31 , 1 9 2 8 • 

( 56 ) Un factor importante es el de las ventas y por su 
aisma importancia lo abordarE en un inciso poste
rior. 

( 57) Precio que se elevaba·en forma constante debido a 
los diferentes impuestos pagados, así como a los 
diferentes intermediarios por los cuales pasab~ la 
mercancia hasta llegar al consumidor. 

( 58 ) Morin; 168. 

( 5 9 ) AHAM; 1 7 9 2 , l. 1O2 , e . 2 4. 

( 60 ) AGN; Real Hacienda Vol. 139, 1807-1809, cuaderno 6, 
AHAM ; 1 8 O 2 , l. 1 3 5 , e • S • 

( 61 ) AHAM; 1i92, l. 102, e. 34. 

( 62 ) AGN; R. H. Vol. 139, 1807-1809, cuaderno 6. 

( 63 ) Fonseca y Urrutia; 363. 

( 64 ) AHAM; 1792, l. 102, e. 34. 

( 65 ) Morin; 162-163. 

( 66) Brading; 41-42. 

( 6 7 ) Bakewe 11 ; 8 7 -11 7 • 

( 68 ) AHAM; 1802. l. 13!:, e. S. 

( 69 ) Hablar del intercambio a nivel de productos i•porta
dos rebasa en mucho el intento de este trabajo, por 
lo cual solo nos referiremos a los mercaderes que se 
dedicaron a traer los productos introducidos desde 
las ferias comerciales. 

( 70 ) Sobre la ferias comerciales ver el trabajo de M. Ca
rrera. 
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( 71 ) Ibarrola¡ 121 • 

( 72 ) Brading; 157-159· 

( 73 ) Terán; 141. 

( 74 ) Tavera; 24. 

( 75 l Tavera; z.i. 

( 76 ) Yuste; 133. 

( 77 ) Torales; 166. 

( 78 ) Mor in; 168 • 

( 79 ) Los excelentes trabajos de· Carlos Sempat A.- sobre 
la conformación e intercambio entre los mercados 
puede ampliar mejor estos intentos de explicaci6n. 

( 80 ) Sempat; 255.-306. 

( 81 ) Morin; 178-188. 

( 82 ) AHAM; 1802, l. 135, e. 16. Brading; 167-168. 

( 83 ) Muñoz; 163-180. 

( 84 ) Super; 130-131. Morin; 179. 

( 85 ) AHAM; 1792, l. 102, e. 21 • 

( 86 ) AHAM; 1792, l. 102, e. 21. 

( 87 ) AHAM; 1792, l. 102, e. 21 • 

( 88 ) AHAM; 1791, l. 101, e. 5 • 

( 89 ) AHAM; 1791, l. 1o1 , e. 5 • 

( 90 ) AHAM; 1791 , l. 101, e. 5 • 

( 91 ) AHAM, 1 791 , l. 1o1 , e. 5 • 

( 92 l Recopilaci6n de Leyes de Indias; Ley 12, libro IV 
tttulo VII l. 
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( 93 ) Recopilaci6n de Leyes de Indias; Ley 12, libro IV 
Utulo VIII. 

e 94 ) Fonseca y Urrutia; 336. 

( 95 ) Mui'loz; 163~180, 

( 96 ) Muftoz; 163-180, 

( 97 ) Idea. Por calidad entendeaos si la pulperia vendfa 
ciertos productos que no se expendtan regular11ente 
en este tipo de tiendas, o bien si fuera un tenda
j6n, o sea un establecimiento con muy escasas mer
cancfas. 

( 98 ) Muñoz; 163.,.180. 

e 99 ) Idea. 

(100 ) Recopila e i6n; 344, Fonseca y U~rutia; 333 .. 372, 

(101 ) Introducci6n de Intendencias; s 1 • 

(102 } Introducci6n de Intendencias; 52, 

(103 ) Controversias; 5, 

(104 ) AHAM; 1790, l. 99, e. 11 

(105 ) Fonseca y Urrutia; 357, 

(106 l AHAM; 1796, l. 97, e. 5' 

(101 ) AHAM; 1786; 1' 97, e, s. 

(108 l AHAM~ 1786, 1. 97, e. s. 
(109 l AHAM; 1786, 1' 93' e, 23. 

(11 O l AHAM; 1786, 1, 93, e. 23. 

(111 ) AHAM¡ 1790, ]. 99, e, 12, 

(112 ) Fonseca y Urrutia; 366-367. 

(113 ) AHAM; 1792, l, 102, e, 34, El caso de Isidro tlJarte 
se revisar• en el siguiente capitulo. 
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( 116) AHAM; 1792, l. 99, e. 11. 1792, l. 102, e. 34. 

( 117 ) En el cual los comerciantes tenían un poder y una 
representaci6n bastante fuerte, ·como analizaremos 
en el siguiente capítulo. Thompson; 77-78. 

( 118 ) AHAM; 1792, l. 105, e. 24. 

( 119 ) AHAM; 1792, l. 102, e. 24 y e. 34, l. 103, e. 32 
l. 105, e. 24. 

( 120 } AHAM; 1792, l. 102, e. 34. 

( 121 ) Thompson; 66-67. 

( 122 ) Brading; 149 150. 

( 1 2 3 ) Kul a; 4 61 • 

( 124) Kula; 461-462. Thompson¡ 82-83· 

( 12s) AHAM; 1792. l. 102, e. 34. 1802, l. ns, e. 16. 

( 126 ) Las relaciones que estableci5 Huarte con la igle-
sia lo llevan a convertirse en el principal reco
lector de añil, además de que compró la hacienda 
de San Nicolás de Jongo, gran productora de añil. 
Su dominio sobre este producto fue tal que estable 
ció contratos de producción con otras haciendas -
productoras de ~ste y la relación con uno de los 
comerciant~s mis iaportantes del Consulado de la 
Ciudad de M~xico lo demuestra, este último se dedi 
caba mayormente a la exportaci6n del añil a Espafia. 

( 127 ) Torales; 166. 

( 128 ) Cardo?o; 22-49. 

( 129 ) Cardozo; 56-68. TerAn; 88-111. 

( 130 ) Thoapson; 65-66. 

( 131 ) Solano; 133-154. 
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( 132 ) Morin; 229. 

( 133) Ver las notas, 125-126 y 127. 

( 134 ) Ibarrola; 265·266. Tavera; 24. 

( 135 ) Carrefto; 65. 

( 136 ) Ver notas Ndms. 44 y 45. 

( 137 ) Ibarrola; 138, 

( 138 ) Idem. 

( 139 ) Idem. 

( 140 l Ver el inciso 2,4 de la presente investigaci6n, 

( 141 1 Iba rrola i 83. 

( 142 l Ibarrola; 86. 

( 1 43 } AHAM ¡ 1 78 7 , l. S 2 • e , 1 6 • 

( 144 l Este caso, es pues a •i parecer, un buen punto de 
partida para una ill'Vestigaci6n sobre el problema 
ignorado del transporte intrarregional. 

( 145 } Para una explicacien m4s COlllpleta ver el estudio 
de Ots Ca pd equ i. 

( 146 ) Ots Capdequi; 62, 

( 14 7 } Ots Capdequi; 62, 

( 148 l Terln; 140 .. 142, 

( 149 l AHAN; 1774, l. 40, e. 12. 

( 1 SO ) Cardozo ¡ 131. 

( 151 ) AHAM; 1802, 1. 135 e. S. 

( 152) Ibarrola; 124, 138. 

( 153 ) Torales; 166. 

( 154) Ibarrola; 189. 
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( 155 ) AHAM; 1802, l. 135, e. s. 
( 156 ) Terin; 88-III. Juárez; 86-101. 

( 157 ) Cardozo; 98. 

(. 158 ) Sereni¡ 31. Chiaramonte¡ 192. 

( 159 ) Sereni; 25. 

(_ 160 ) lula; 461. 
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