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Sueña el rico en su riqueza 
que mcfs cuidados le ofrece; 
sueña el pobre que padece 
su miseria y su pobreza ... 
y en el mundo en conclusi6n, 
todos sueñan lo que son, 
aunque ninguno lo entiende ••• 
lQué es la vidal un frenesf; 
lQué es la vida?, una ilusi6n, 
una sombra, una ficci6n, 
y el mayor bien es pequeño; 
que .toda la vida es sueno, 
y 1 os sueños, suenos son. 

Pedro Calderc5n de la Barca·. 1635 • 

. 
Los españoles y los portugueses hicieron 
con sus descubrimientos una r6pida fortuna 
y en poco tiempo entraron en posesic5n de 
inmensas riquezas. Fue sin embargo tan s61o 
la riqueza del dilapilador que ha ganado a 
la loterfa. 

Friedrich List. 1840. 

" 
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Esta investlgaci6n se aboca a demostrar la existencia de re

laciones económicas entre Hl!xico y el Este de Asia (1). cuya antigiiedad, 
partiendo del encuentro entre Europa y el continente americano en 1492, 

puede situarse hacia el siglo XVI. 

Ha surgido de un trabajo elaborado en 1979 sobre el primer 

tratado de amistad, comercio y· navegaci6n signado por Mhico.y China h! 
cla finales del siglo XIX, esto es, el 14 de diciembre de 1899 (2). De 
dicho trabajo se desprendi6 la existencia de dos motores que promovieron 

su finna y por ende un acercamiento mas estrecho entre ambas naciones, a 
saber: la inmlgraci6n china y la plata; de los cuales la primera es más 

bien un elemento effmero, mientras la segunda ha sido un hilo conductor 
de m&s larga duraci6n, que remontándose a los inicios de la expansi6n u! 

tramarina hispanica se proyecta hasta entrado el siglo XX. 

Siendo la Nueva España principal productora de plata -junto con 

el Pera- la intercambi6 desde que se establece el itinerario de la Nao de 
China o Gale6n de Manila en 1565, por mercader'ías asiátfcas. Destacan en

tre l!stas, atendiendo a su volumen: la seda -como elemento de enlace en 
los siglos XVI, XVll y XVIII- y el algod6n ,que de hecho cobra importancia 
hacia finales del siglo XVIII, 1para ser desplazado hacia 1830 por los te

jidos que de ese material se elaboraron bajo proceso industrial. 

Para efectos de ordenamiento lógico de la informaci6n obtenida 

se ha hecho una divisitin capitular en cinco partes. El Capítulo 1, se abo-
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ca al conocimie,nto elemental del papel económico que ha jugado la plata 

a través del tiempo. El segundo revisa a manera introductoria la proble

mHica inherente a la producción minera en la Nueva España, la cual lle
ga también a vincular esporádicamente al Este de As.ia con el Pacffico -
americano a trav~s de la compra de mercurio o azogue. A partir del ter
cer capftulo se inicia propiamente el análisis del papel histórico de 
la plata mexicana en su derrotero transpacffico. Se parte de los porme
nores que caracterizan la expansi6n hispánica a través del Padfico en 
el siglo XVI. Como el mundo europeo se caracterizara por aquel entonces 
por el seguimiento de la corriente económica mercantilista, se hizo po
pular la idea de que la plata americana se drenaba hacia el continente 
asi4tlco perjudicando la balanza comercial europea y se llegó a crear 
una imagen h1storiográf1ca en la que los chinos aparecen siempre "ávidos" 
de plata mexicana, al grado de considerarla tan valiosa como su sangre (3) 

Empero, como es sabido, la tendencia ideológica eurocentrista 
tendiente a justificar su propia expansión, inspiró a efectuar apreciaci!!_ 
nes cautelosas. Se revisaron los conceptos mercantil is tas en .torno a 1 a 

riqueza de las naciones y se confrontaron con las subsecuentes posiciones 
de la teorfa económica (4). En cada una de ellas el concepto de riqueza 
de las naciones se va modificando, pasando del concepto de aclJ1lulaci6n de 
metales preciosos a la organización de la fuerza productiva a trav4!s de la 
industria. Para los inicios del siglo XIX, la plata dejarfa de ser simple 
objeto de atesoramiento, incrementando su función cambiarla y por lo mismo 

adquiere importancia preeminente en las relaciones económicas mundiales. 
De ahf que el papel histórico de la plata en las relaciones transpacfficas, 
de Mhico, trascienda la vinculación 1 ineal entre los puertos de Manila y 

Acapulco y se proyecte a un nivel verdaderamente internacional. 

Aquf cobra vigencia la actuaci6n de mercaderes privados y compa
ñfas monop61icas de diversa nacionalidad, que rivalizarfan con sus corres
pondientes españoles en el comercio del Pacffico. La actividad que despli~ 
gan hará factible la circulaci6n de bs reales de plata acuñados en la Nue

va España; los cuales tendrfan aceptaci6n en Asia en virtud de existir 
allá un desarrollo económico propio que requiere de la plata para efectuar 

transacciones. 
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La acti,vidad de los comerciantes europeos es bastante difícil 
de rastrear, justamente porque está compuesta de pequeños incidentes y 
vinculaciones casuales, pero que en conjunto hacen posible la tarea de 

reconstruccic5n histc5rica. Asf, el capítulo tercero se ha dedicado al est.!!_ 
dio de las relaciones econ6micas entre la Nueva España y el Este de Asia, 

en los siglos XVI y XVII, observándose la participaci6n de comerciantes 
españoles, portugueses, holandeses e ingleses, prioritariamente. Todos 

ellos interesados en la plata producida por la Nueva España. 

La preeminencia española en aguas del Pacffico es contundente, 
de ahí que este océano haya sido denominado Mar del Syr Hispanus Mare Pa

.i:ifuWn.. Lo fue hasta mediados del siglo XVIII, etapa en la que se despli~ 
ya gran actividad por pait:? da los mercaderes de ias ·nac1üfiü11dades er.pra ... 
sadas. Paralelamente el· esptritu, 11beral inunda España y el medio de co

municaci6n transpacffico por excelencia: la Nao de China, deja de ser ex

clusivo en el transporte de la plata. 

El establecimiento del Rég,imen de Comercio libre en 1773 y la 
creaci6n de la Real Compañía de Filipinas en 1784, posibilitaron el trán

sito de la plata mexicana no s6lo en el Este de Asia, sino a nivel mundial. 
Dichos acontecimientos serán abordados en el capítulo cuarto y su dimensi6n 

temporal estará del imitada por el siglo XVIII. 

El quinto y último capftulo, marca cambios notaoles en el inter

cambio de plata. De una parte la invasi6n napole6nica y el movimiento de 
independencia generarán una disminuci6n en la producción de la plata, pe
ro al mismo tiempo la apertura al establecimiento de· comerciantes parti

culares extranjeros en las costas del Pacífico mexicano. La extracci6n de 
plata acuñada y en pasta podría hacerse previo pago de derechos aduanales, 

o aan por contrabando. Si bien durante los tres siglos de la Colonia en Mé
xico, la plata mexicana se irradiaba en el Este de Asia a cambio de teji

dos de seda prioritariamente, las condiciones ahora serían diferentes. Los 
comerciantes europeos habfan generado un amplio comercio de tejidos de al

godc5n que desplazarían a los de seda a un segunda plano, por su baratura 

y calidad. También habían logrado introducir opio en China, a cambio, cla

ro está, de plata. 
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Ciertamente las relaciones econ6micas se ampliaban. Pero el 

cambio decisivo tendrfa lugar cuando Gran Bretaña fuera capaz de producir 
bajó proceso industrial telas de algod6n e introducirlas en territorio mg_ 

xicano, llevando a su retorno plata. 

En todo·el perfodo entre 1565 y 1034 hubo necesidad de revisar 

las disposiciones estatales y la actividad desplegada por compañfas de 

comercio y comerciantes particulares. Sumarizando, puede señalarse que 

se reconocen tres subdivisiones cronol6glcas, en atenci6n al vehfculo 

empleado, las rutas (5), la nacionalid~d de los mercaderes participantes 

y los artfculos b~sfcos de intercambio transpacfffco. Su esquematizaci6n 

es como sigue 
-

Años Medio de circulación Rutas Nacionalidad 
de la plata mexicana de 1 os comercf antes 

(en orden de ·1mportanc.ia) 

1565-1704 Nao de China Mani 1 a-Acapulco Española, portuguesa,!·· 

l 
holandesa, fngJesa •. 

17B5-IB15 Nao de China/Real Com- Manila-Acapulco- Español a, tngÍ esa, 
pañfa de Fil !pinas. San Blas. anuenta, otras. 

Veracruz, Cadl z, Puer- ,. 
tos sudamericanos, In-
dia, China 

1815-1034 Real Compañfa de Fili-
¡ 

lngiesa, e.Spañci1a;· e~: Puertos mexicanos 
pinas. del Pacifico. taduntdens.e, mexicana, 

Comercio Ubre. Ki ngston-Veracruz-Tam otras. 

pico- San Bl as 
1 

i 
POr lo genera 1 · fa plat 
se dtrige a puertos de 
Ch 1 na, Jap6n e 1 ndone-
sla. Sin embargo, a tr 
vés de los intermedia-
r los europeos, parte m~ 
yorltaria de la plata 
vuelve a Europa, vTa Ce 
romandel en la India. 
Se Intercambia básica- ... ,, 
mente por telas de sed 
y algodón. 

Cuadro Nºl: Esquematizaci6n.•de la actividad transpacffica 

.. 
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A través de los perfodos enunciados, existe una constante: 
la plata fue sobrevalorada, primero por el estado español al asimilar su 

posesi6n -bajo criterio mercantilista- como sfmbolo de riqueza nacional 
y después por los diversos regfmenes independientes, al sobrevalorar 

también su papel, ahora como factor de desarrollo nacional. Se consideró 
que fomentando su producci6n se tendrfa un medio de cambio ideal y perm! 

nente, puesto que el resto de las naciones la codiciaban desde antiguo. 
Su venta y los ingresos aduanales que generara posibilitarfan el desarro

llo de los diversos ramos de la economfa. Empero, siniestro futuro aguar
daba, pues la inconstancia organizativá, la actuaci6n de intereses parti

culares por sobre los estatales, el incremento del contrabando, pero sobre 

todo la confianza en las bondades de la plata, provocaron que a la larga 
el metal precioso se convirtiera en monoproducto de exportaci6n -le iban 

a la zaga materias primas: grana, añil, azOcar, tabaco- y que la industri! 

lizaci6n fuera mfnima. SimulUneamente la naci6n fue presa de sus acreedo

res. 

Mientras tanto, la abolici6n de los monopolios estatales como el 

de la Real Compaftfa de Filipinas y la Compañfa Inglesa de Indias Orienta

les en 1834, asf como el énfasis otorgado a la instauraci6n del libre ca!!! 
. . 

bio, incrementaron las posibilidades de actuaci6n de los comerciantes pri

vados nacionales y extranjeros. Esta investigaci6n inicia prácticamente el· 
seguimiento de sus maniobras y pormenores y ~.unque aOn falta un gran tre

cho por· recorrer, puede advertirse que el Océano Pacffico ostenta una im
portancia insospechada como cauce conductor de relaciones econ6micas 1nte.r. 

nacionales, trocándose de Mar Hispánico,que fuera-en el XVI y XVII,en Mar 
Internacional en el XIX. 

Las limitaciones al alcance de los estudios efectuados derivan 

de la práctica inexistencia de fuentes asiHicas en México. También de la 
carencia ·de fuentes que aborden directamente el tema de la plata. No obs

tante los documentos del Archivo General de la Naci6n, del Archivo Hist6-
rico de Condumex, de la Biblioteca y Hemeroteca Nacional y del Colegio de 

México entre otros, ha resultado sumamente enriquecedora de conocimientos 

sobre el tema. 
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Desde el punto de vista conceptual, el trabajo parte de una 
perspectiva plenamente h1st6rica, marcando cambios y continuidades, cons
tituyéndose 1 os elementos econ6mi cos en instrumenta; que penniten conformar 

la conclusi6n sobre el papel que juega la plata mexicana y que como puede 
advertirse y se demostrará, es justamente el vfoculo que hace posible el 
establecimiento de relaciones econ6micas internacionales. 

De esa manera, la presente investigaci6n tiene como objetivos: 

1. Explicar el papel hist6rico de la plata en las relaciones 
transpadficas de México entre 1565 y 1834. 

2. Analizar el papel de la plata mexicana en Cnina, partiendo 
de la consideraci6n de que el Imperio Celeste posefa un 

•desarrollo econ6mico propio. 

3. Ilustrar que el transito de la plata mexicana benef1cil5 a 
la expansi6n europea. 

4. Demostrar la circulaci6n mundial de la plata mexicana, como 
contrapartida a la opini6n de estudiosos europeos que indi
can que @sta era codiciada, en lo particular, por los chinos. 

S. Esclarecer los acontecimientos posteriores a 1815, fe~na en 
la que oficialmente deja de cfrcular la llao; hecho por el 
el cual se ha presupuesto que la relaci6n transpacffica es 
mfnima o desaparece. 

6. Aclarar que la constante sobrevaloraci6n de la plata, especial
mente en el México independiente, por su intercambio por produc
ci6n industrial, propicia el surgimiento de nuevas famas de 
dependencia del pafs. 

Cabe aclarar que se realiza un corte hist6rico en 1834, más arbi
trario que real, puesto que la relaci6n transpacffica persiste hasta nues
tros dfas. Se hizo as1 debido a la amplitud de materiales recabados, asf 
como porque 1834 marca el fin del comercio monop61ico {6) Asimismo habfan 
transcurrido ya trece aftos desde que México se habfa constituido en gobier

no independiente. ( 7). 

La confrontaci6n entre los procesos históricos posteriores a 1834 
con nuestra problem§tica contemporánea, pueden, tal vez, llevar al lector 
a confinnar que el estudio de la Historia deberfa estar estrechamente ligado 
al proyecto de desarrollo nacional. Tal es la lecci6n que la autora ha obte
nido. 
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NOTAS: 

l, Este de Asia: Comprende China, Japón y Corea. 

2. Para ampliar la infonnaci6n sobre el primer establecimiento de relacio
nes diplomáticas entre México y China véase: Vera Valdés Lakowsky; ·vin

·culaCiOMS ·sir\O~liléi<fCaMs; ·Albores ·y· téStfmonflis · 1874-1899. Mi!xico,Ta
cu1tad de Fitosofta y Letras. UNAM. 1981. 288 p. {Col. Sem1narios/Inves 
tigaci6n. -

3, Véase el capftulo 3. 

4. Se han abordado en lo particular Mun, Colbert, Uztariz, Smith, Marx, 
y L ist entre otros, 

5, A lo la.rgo de este trabajo apareceran diversas denominaciones de embarca
ciones. La diferencia entre ellas estriba en el tamaño, número de mástiles, 
y velas empleadas. Por ejemplo1 Nao: del catalán M)¿ y del latfn navis: 
nave. "embarcación de cubierta y de vela en la cual se distingue de los 
barcos y de las galeras en que no tiene remos".; fl.Ad¡¡: del lat. ~ 
=buque para navegar en altamar; Gale6n "antigua nave ·española grande de 
vela que se us~ entre el siglo XV y XVII para el comercio con América. Tie 
ne 3 a 4 palos ·en los que se orientaban velas en cruz y a veces tres y has 
ta cuatro cubiertas y altos castillos de proa y popa"; galeota: nave de -
guerra más pequeña que la galera; galerfl;t embarcaci6n de remo y vela larga 
y angosta; PatacM: del árabe battas: e arcación de guerra para reconocer 
las costas y guardar la entraéliialOs puertos-. Luego se usó para marina mer. 
cante; fwm: buque de tres palos, se utilizaba para la guerra. Tenfa 
una baterfa cerrada entre los puentes de la cubierta a diferencia de los 
navfos; ~: ·navfo de ·grandes dimensiones, velas cuadradas y un ter-
cer palo en la popa; ·carraca: del árabe harraga. Nave grande. Tardiamente 
se conceptuó como"un barco viejo y tardo al navegar"; Bergantfn: del fran 
co brigatfn y del italiano brigatino. Velero de dos palos. Véase Gran Dic

·cionario Enciclopédico Ilustrado. México. Selecciones del Readers D1gest. 
1979. o similar. 

6. Al tiempo que se suprimen las Compañías monopólicas, España pone fin al 
Consulado de Filipinas. 

7. Iturbide: Gobernó de Septiembre de 1821 a 30 de marzo de 1823. 
Triunvirato: Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete: 
gobierna del 31 de marzo de 1823 a 9 de octubre de 1824. 
Guadalupe Victoria: Del 10 de octubre de 1824 a 31 de marzo de 1829. 
Vicente Guerrero: Del lo. de abril el 17 de diciembre de 1829. 
José Ma. Bocanegra: 18 al 23 de diciembre de 1829. 
Pedro Vélez, tucas Alamán y Luis Quintanar: 28 a 31 de diciembre de1829. 
Anastacio 8ustamante: lo. enero de 1830 a 14 de agosto de 1832. 
Melchor MÚzquiz: 14 de agosto de 1832 a 26 de diciembre de 1832. 



- 17 -

·• 
Manuel G6mez Pedraza: 26 de diciembre de 1832 a 31 de mano de 1833. 
Valentfn G6mez Farfas: lo. de abril al 6 de mayo de 1833. 
Antonio L6pez de Santa Anna: 14 de mayo al 2 de junio de 1833. 
Valentfn G6mez Farfas: 2 al 17 de junio de 1833. 
Antonio L6pez de Santa Anna: 17 de junio al 10 de julio de 1833. 
Valent1n G6mez Farías: 10 de julio a 20 de octubre de 1833. 
Antonio L6pez de Santa Anna: 20 de octubre al 15de diciembre de 1833. 
Valentfn G6mez Farfas: 15 de diciembre de 1833 a 24 de abril de 1034. 
Antonio L6pez de Santa Anna: 24 de abril de 1834 a 28 de enero de 1835. 
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l. ACERCA DE lA · PlATA 

1.1. MORFOLOG IA 

La revisi6n de los documentos relacionados con la producci6n 

Y distribuci6n de la plata en las relaciones transpacíficas de México, 

11ev6 al conocimiento de diferentes formas y denominaciones de la misma. 
Entre ellas: 

l. Plata acuñada: Refiérese a la plata impresa y sellada 
bajo la forma de monedas y medallas. 

2. Plata en barras:Lingote sin labrar. Puede estar quintado 
o sel lado. 

3, Plata en pasta: Porci6n de plata fundida y sin labrar. 

4 •. Plata· 1 abra da: 

5, 'Plata ·nativa: 

6. Plata seca: 

7. Plata agria: 

B. ·p1ata c6rnea: 

Conjunto de piezas destfnadas al uso domé~ 
tito o al culto. 

La que se halla en estado natural y casi 
pura en algunos terrenos. 

Mineral de plata que no se une al mercu
rio en amal gamaci6n. 

Mineral gris y de bulto metálico compues
to por un 70% de azufre y antimonio. 

Metal amarillento porque contiene plata y 
cloro. (1) 

Como puede observarse, las cuatro primeras acepciones se refi~ 

ren a la forma que la plata adquiere una vez sometida por la técnica pa

ra el .servicio humano. La plata acuñada en su calidad de moneda servirá 

como medio de cambio y mercancfa (2). En su calidad de medalla, contri

buirá a los mecanismos de conmemoraci6n y premiaci6n de acciones a favor 
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de la comunidad, y por consiguiente de obtenci6n de prestigio social. 

La plata en barras, también se convierte en medio de cambio, 

mientras que la plata en pasta adquiere tal forma en virtud de la depur! 

ci6n que se hace a su estado natural gracias a la técnica de la fundici6n; 

de esta manera podr! pasar a cualquier otra forma que se desee. 

La plata labrada, a su vez, adopta conformaciones de uso domésti

co, suntuario y para el culto religioso. A mayor sofisticaci6n en el traba
jo artesanal, mayor estatus social de los usuarios. 

Hoy en dfa se ha dejado de lado la util izaci6n enunciada, pero el 

avance tecno16gico continúa emple!ndola en la fotograffa, la odontologfa y 

la electr6nica. 

Las cuatro acepciones finales: plata nativa, seca, agria y córnea, 

se vinculan al estado natural en que se encuentra el metal y es aprovechado 
por la minerfa. 

1.2. CIRCULACION DE PLATA EN FORMA DE BARRAS Y ACUÑADA. LA MONEDA 
NACIONAL Y LA MONEDA PROVINCIAL 

Para esta investigaci6n son importantes la plata acuñada y en ba

rras, debido a que son las formas bajo las cuales se desarrolla la relación 

transpacffica. Ya Joaqufn Casasús al gestarse la crisis de la plata en 1896 
apuntaba que: 

La acuñaci6n <»moneda ha creado e 1 peso mextcano que 
al mismo tiempo que era la unidad monetaria, en el me.r. 
cado interior, constitufa un artfculo de exportaci6n, 
el principal que se enviaba con destino a los mercados 
de oriente (3) 

Esto es, que la forma preferencial de extracci6n de plata del 

pafs, es el propio metal acuñado. Dicha situación obedece a aspectos de 

pal ftica estatal, puesto que por el acto de acuñaci6n el estado ejerce 

un control sobre su emisi6n. Sin embargo, no es la única ya que desde los 
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inicios de las primeras transacciones que se conocen en la historia 
mundial, se utilizaron lingotes de metal con peso específico previa

ment!! autorlzado_s y s~llados para su_ clrculaci6n. 

El desarrollo de la economta mercantil 11ev6 a la mayor parte de los pue

blos y naciones a la util izac16n de elementos divisionarios de los meta-
l es y así surgen 1 as primeras monedas ( 4). Luego, las naciones conformadas 

por territorio delimitado en el que la autoridad -monarqufas en su caso
ejerch su poder controlador de los bienes, otorgando· a cada pieza de me

tal un peso espectfico y procedta a sellarlas certificando a la vez su P.!!. 
reza. De ese modo la moneda adqulrta validez para circular o curso legal 

(5)de aceptaci6n general. Para tal objetivo se confonnaron Instituciones 
especializadas; encargadas de supervisar que el peso y la pureza de la pl~ 
ta ·O el oro, segOn fuera el caso estuviera en concordancia con las canti

dades estipuladas legalmente. Es famosa la actividad realizada por los en
sayadores en la Casa de Moneda de la Nueva España y en los reales de minas. 

Las Leyes de Indias especifican ya desde 1535 peso y ley de los metales. 

La plata debfa contener 11 dineros mínimo para poder. circular. En 1551 se 

previene que 

el oro y la plata se ensayarM y fundieran y 
corrieran por su valor y ley' (6) 

funciones de naturaleza simi.1 ar también se gestaron durante 1 a dinastía 
Ch' ing (1644-1911) con las Casas de Ensayo o Kung Ku-chi (7) 

Empero, las monedas sufr1an desgaste á1 pasar de mano en mano y 

resultaba que si se se les volvra a pesar, la cantidad de metal original 
habta disminuido. La mengua en el peso obligaba a la reacuñaci6n, pero en 
el proceso, debido a un principio generalmente aceptado en su tiempo "!amone

da devaluada desplazaba a la buena"; se corrfan riesgos de atesoramiento de 

las monedas nuevas, que ciertamente tendrían el peso reglamentario, mientras 

que las viejas se aceptaban con dificultad en las transacciones. El Onico ar. 
tificio al que las autoridades podían recurrir era a la reducci6n de la can

tidad ttpo de metal, para que las nuevas monedas tuvieran un peso menor Y 
evitar ast su atesoramiento. A la vez se propiciaba que las monedas antiguas 

siguieran ·teniendo aceptaci6n. 

En el fondo, según los especialistas, se llegaba a una desvalori

zaci!in de la moneda y colateralmente se provocaban fen6menos inflacionarios 

(B). 



- 21 -

Sin embargo, durante el reina.do de Isabel 1 de Inglaterra lJ534-

1603. Reinó · a partir de 1558) se orient6 el mecanismo a favor del estado. 
Según Roy Harrod, este funcionarfa así: 

·El soberano podría emitir monedas "aligeradas" 
que retuvieran temporalmente el poder de compra 
de las antiguas y asf, de este modo, ayudaran a 
cubrir los gastos corrientes del gobierno, antes 
de que las inevitables consecuencfas fnflacionis 
tas de tal e.misi6n desvalorizada hicferan aumen~ 
tar los precios' (9) 

La ci.udadanía quedaba sujeta a acatar el uso de la moneda emitida 
bajo pena corporal. Como el consejero de la Reina se apellidara Gresham, la 
manipulación monetaria efectuada se conocería como Ley de Gresham. 

En el caso de España, la utilización de la citada"ley"se materia
Hza al sobrevenir la crisis de los precios en Europa, después de la afluen
cia de metales americanos (10), empleando la moneda de vellón (11).El histo
riador Pierre Vilar asevera que su emisión se debía a que: 

De hecho se trataba de mantener en el pafs el 
alto niVel de circulación monetaria con la es
peranza de conservar los precios nominales y 
los ingresos tan altos, cuando afluía, a su 
m~ximo ritmo, la plata del Potosí (12). 

llacia 1680, el vellón es retirado porque los fndices inflaciona
rios continuaban elev~ndose. Para finales de la crisis de los precios se 
buscó un reajuste monetario y es asf que 

·e1 14 de octubre de 1686 el real de plata, uni
dad monetaria que no había sido cambiada desde 
Isabel la Cat61 ica, fUe acuñada a razón de 84 
monedas por marco en vez de 67, es decir, que ca
da real contuvo un VP.inte por ciento menos de pl!!_ 
ta que anterion11ente (13) 

Esta medida sólo se aplicó a 1 a circulación de reales en la penfn
'a Ibérica, mientras que para América -y el resto del orbe- persistiría el 

de las monedas antiguas de 8 reales. Así, existirían dos tipos de plata: 

nacional y provincial. La provincial tendrfa. un veinte por ciento m~s de 
plata que la nacional y se convertiría en Moneda Colonial, de circulación 
practicamente internacional. En las Ordenanzas de la Casa de Moneda se i.!!. 

dic6 lo siguiente: 
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"De un marco de oro de veint1dos quilates, cu.yo 
valor intrfnseco es de ciento veintiocho pesos 
y treinta y dos maravedfs han de salir tantas mo 
nedas que valgan ciento treinta y seis pesos y -
uno de plata de once dineros, que vale ocho pesos 
y dos maravedfs, se han de labrar tantas monedas 
que valgan ocho y medio pesos, cuyo aumento e& por 
costos de moneda y braceaje. Cada doblón de a ocho 
debe pesar siete y medio ochavos dos granos y dos 
diecisieteavos de grano, de forma que ocho y medio 
de estos doblones, pesen un marco y diecisiete de 
ellos dos marcos. Un peso de plata de ocho reales, 
ha de pesar los mismos siete y medio ochavo~, dos 
granos y dos diecisieteavos de grano y ocho y me
dio pesos componen un marco y diecisieteavos, a 
este mismo respecto las monedas menores, de forma 
que el marco de oro acrecienta en la moneda sobre 
su intrfnseco valor, la decimasexta parte menos 
treinta y dos maravedfa y la dieciseisava parte 
de éstos; y el marco de plata acreciente la die
ciseisava parte, menos dos maravedfes y la dieci
seisava parte de ellos ••• " (14) 

Las equivalencias entre pesos, reales, marcos y maravedfes cam
biaron a través de los siglos. El investigador D. Brading efectuando una 

simplificación en el intrincado laberinto que éstas ofrecen, permite apr.!!_ 
ciar sumariamente su relación, a través del siguiente cuadro 

Un peso de. plata se divide en 8 reales o 20 reales 
de vellón. Un marco castellano en 8 1/2 pesos 

1 marco 
1 marco 
1 peso 
1 peso 
1 real 
1 real 

8 1/2 pesos 
8 onzas 
8 reales de plata 
20 reales de vellón 
12 granos 
24 maravedís (15) 

Cuadro N'2: Equivalencias básicas entre pesos, marcos y reales. 
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La Moneda Colonial recibirfa la denominación de peso fuerte, 
reales de plata y reales de a ocho. Serta Sllllilmente valorad• en los mercados 

asUticos, tanto por su autenticidad en el contenido y pureza del metal, co
mo por llevar como símbolos de acuñación fonnas troqueladas f&cilmente iden
tificables, especialmente la moneda columnaria que circularfa después de 

1700 y la de busto en 1772. Tan apreciada que una vez que se consuma la 
Independencia el nuevo cuño o cuño del &guila no corrió con regularidad. 
Una vez aceptado, las monedas antiguas recibirían un premio mayor que las 
nuevas. Así lo indican todavfa en 1875 los infonies del Consulado de San 
Francisco. (16). Para ilustrar las monedas, véase el Cuadro Representación 
Gr&fica del Peso Mexicano de las páginas siguientes. 

Aún cuando las estadfsticas con que se cuenta presentan a 
las mnedas o reales de plata coloniales- llamadas peso del &guila durante la 

independencia-con un monto mayoritario en cuanto medio principal de enlace 
con otras naciones, encontramos tambil!n la salida de sumas de plata en ba
rras y en ocasiones - a pesar de las prohibiciones, en pasta- por lo puertos 
·exicanos (17). Empero, dicha salida no es susceptible de ser cuantificada 

_on precisi6n y menos es posible deslindar su funci6n de la de la moneda, de
bido a tres causas. la primera se debe a que a pesar de las restricciones del 
gobierno español para evitar el contrabando, que van desde la prohibición 
temprana de que los extranjeros "pasen a las Indias, ast como rescatar y cam
biar oro" en 1495 (18), hasta las de los gobiernos independientes {19), por 
lo general el contrabando continuaba gestándose. Hacia 1840, Carlos Marfa de 
Bustamante (1774-1848) hace mención de éste como uno m~s de los problemas 

confrontados por México: 

·Nota: no se incluyen aquf las muy crecidas canti
dades de oro y plata que sin amonedar se han extrai
do de Sonora y Guaymas, MazatMn y otros puertos, 
y el indecible número de marcos de ambos metales de 
tejos s61idos por contrabando. En el año pr6ximo pa
sado de 1840, de septiembre a últimos de diciembre 
del mismo, .se estrajeron (sic) en barra 7 .000.000 
de valor (20) 
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Cuadro Nº3: Representac16n GrHica del Peso Mexi.cano ••• tntcta 
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La segunda que se origina en la labor de verificar registros so
bre las cantidades de barras quintadas, que resulta pr~cticamente imposible 
y menos todavfa, sondear si circularon y c6mo. Y la tercera, que deriva de 
la técnica aplicada a los métales dúctiles y maleables, porque tan presto 
puede una barra circular como tal, como adquirir forma acuñada o de artfcu
lo suntuario y refundirse hasta adquirirla forma original , teniendo como 
funci6n última el intercambio en cualquiera de ellas. Por lo mismo, Carlos 
Marx (1818-1883) indica que 

'"la moneda de oro y el oro en barras s6lo se 
distinguen, pues de suyo, por la figura,y el 
oro es susceptible de pasar continuamente de 
una forma a otra· (21) 

Debido a 1 as tres 1 imitan tes anteriores, esta investigación util i
zar~ indistintamente las acepciones d~plata acuñada o en barra, buscando an
tes que nada la red de relaciones humanas que se tejen utilizando el metal. 
En última instancia el sujeto de las relaciones transpacfficas es la comuni
dad humana y la plata su instrumento. 

l. 3, VALORACION MUNDIAL DE LA PLATA 

A menudo y a pesar del reconocimiento de la plata como instrumento 
de la actividad económica del hombre, ha sido evaluada como sin6nimo de rique
za y fin en sf misma. La confusi6n deviene de los odgenes mismos de la uti-
1 izaci6n del metal, Estudiosos como Max Weber identifican a los metales como 
medios legales de pago y cambio. En el caso de medio legal de pago, se utili
za siempre a manera de cuota para garantizar seguridad a las comunidades. 
Su sentido como medio de cambio lo adquiere cuando se efectúan transacciones 
con mercanc!as intercomunidades, es decir, cuando se lleva al cabo comercio 
exterior (22). 

En cuanto a la adquisici6n técnica de metales, la historia indica 
la utilizaci6n primera de oro y sitúa m~s tardiamente la de cobre y plata. 
El proceso que se segufa era a base de fundición y trabajo artesanal para 

crear 1 a forma deseada. 
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Conforme la utilización de los metales se generaliza, se aceptan 
determinadas monedas como medio de cambio, lo cual recibe la denominaci6n ge

nérica de Patrón Metálico , el cual se basa en la relación existente entre 
plata Y oro, pudiendo ser dependiendo de la utilización de uno o de ambos, 

patrón mono y bimeUl ico. 

El tráfico con paises lejanos se efectúa con plata. A medida que 
crece la importancia y volumen del comercio, es suplida por el oro, ya sea 

en forma acuñada o en barras. La correlación o equivalencia entre ambos me

tales sigue el proceso que acertadamente describe Weber: 

'Para el tipo real de circulación del oro, fue 
necesario su estimación con respecto a la plata; 
entonces, cuando la cotización de un metal era 
excesivamente desfavorable en comparación con las 
existencia efectivas del mismo en el mercado, se 
procedió a fundir las monedas acuñadas en el me
tal en cuestión, lanzándolas al mercado en forma 
de 1 ingotes (23) 

La vuelta a la fundición lleva pues, a un envilecimiento de la pla

ta, porque en su transcurso pueden llevarse a cabo aleaciones que modifiquen 

la pureza del metal. Parece ser que por el general envilecimiento que sufre 

la plata -a nivel mundial- se incrementa el prestigio del oro, metal mucho más 

escaso y sujeto a una técnica más compleja para su depuración. Además, tenien

do el oro un valor superfor al de la plata, brindaba la posibilidad de efec

tuar transacciones de gran monto a distancia sin los costos de transportaci6n 
y de conteo que la mayor voluminosidad de la plata implicaba. 

Sin embargo, el hecho de que ambos metales posean cualidades como di

visibilidad, perdurabilidad y ser siempre susceptibles de cambiarse por otros 

artfculos, llev6 a confundir la forma del metal/moneda-dinero, como un valor en 

si mismo y no como medio para intercambiar valores. Este elemento lo apunta 

Adam Smith (1723-1790) como sigue: 

Y añade: 

· Oe la doble función del dinero como instrumento del comercio y 
como medida del valor surge naturalmente la no-
ci6n popular de que la riqueza consiste en el dine 
ro, ya sea de plata o ya sea de oro (24) -

Seda demasiado ridículo ponernos a demostrar se
riamente que la riqueza no consiste en el dinero 
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,,,,1 11'""' "" .ni!en··e1:·oroy la'plata;:sina·en:·lo'qué·el' .-..•. ., .. 1: . .-:' 
··!.i!J 11 ?); )r.n t" ·. 11 ~.diner9 ,compra,.y .Para, ~uya. compr~: va le1 .única~ , 

mente ••• Los hombres no ~petecen el dinero por 
,,.,;;\:• ;'.:!" ,j,;~1 'dinéro¡ sino ¡ior' lo ·que con él. pueden• cóm'- ·:e·. 
,n;.i:· ,prar(25¡_, "·•·.: "'· 

, .. ,-1 

Smith apenas vislumpra que existen raíces más profundas en la va
lor;fión1'1ii~'los''metale's. Aqu{. es Marx quien ksclarecerá el proble~~ esta-

r"¡ .: ·~ '.• . : · , 1 • • •• • , • ~ ~ , • • , • • • ' , •• " • • • • " ! • ~ · • ' • • 

ble_c.~.~nd•~·: de pas~. u.na. crítica a la _economía propuesta por Adam .• ~mith: 

y coótinda: 

El que sepamos. que el .oro es dinero .y .Por tan
to susceptible de ser cambiado di rectamente por 
cualquier otra mercancía, no: quiere decir,. por 
ese sólo hecho, cuánto valen por esto diez 1 i-

" bras de oro. Como toda mercancía, el dinero só
lo puede expresar su magnitud de valor de un mo 
do relativo, por medio de otras mercancías. Su
valor depende del tiempo de trabajo necesario 
para su producción y se expresa en. la cantidad 
de cualquiera otra mercancía en la que se mate
rialice al mismo tiempo el trabajo· (26) 

·La función primordial del oro consiste en su
ministrar al mundo de las mercancías el material 
de su expresión de valor, en representación de 
los valores de las mercancías con magnitudes de 
nombre cualitativamente iguales y cuant1tat1va
iiieñtecomparabl es entre sí. El oro funciona aquí 
como medida general de valores y esta función es 
la que convierte al oro en mercandas con equiv~ 
lencial específico en dinero t27) 

De esta manera, la magnitud de nombre, el metal-dinero, desempé
ñ~-~á en el comercio internacional dos funciones: Como medida de valor', 

Ma~x di'~ta -encarnación del trabajo humano- y como patrón de precios -in 
si,stirlan lQs moneta.ristas- caracterizado ~ar la fijación de una uni,dad-

de medlda por un peso determinado de oro. El economista .norte~mer
1

icano 
oaul' A. Samuelson conjunta ambos conceptos como sigue: 

· ·1:.1 dinero es medio de cambio y la unidad de me-
, di da para expresar los precios y las ·deudas .... (28) 

La circulación mundial del metal-dinero, hará que dichas nocionease· 

expresen conplenitud, materializando la riqueza gene_ra_l d~Jas sociedades. 
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Con anterioridad al advenimiento de la letra de cambio y del che

que; el. instrumento de cambio efectivo estuvo constituido por el oro y 1 a 

plata. La circulación del papel moneda se respaldaba también con metales. 
La equivalencia en el mundo occidental desde el siglo XVI a mediados dal XIX 

era de 16 pie~as de plata por una de oro. Pero la equivalencia no siempre 

fue asf. A modo' de ejemplo tenemos en Europa, el perfodo de Carlomagno, err 

el que ·por· causa de la disoluci6n de los nexos citadinos y la· imposición 

del sistema feudal, no acuñarfa monedas como si lo había hecho el Imperio 

Romano. Durante el siglo IX a XII circulada otra vez la plata y el oro de 

la Europa feudal se exportaría a cambio d~productos preciosos asiHicos co

mo seda, a través de .. inténnedúirios musultilanes, debfdó a l
0

a fonnació·ñ-de. 

unidades poHticas que se interesan en la funci6n regidor~ del gobierno 

en asuntos económicos. -Existe además, el pillaje nonnando, el atesoramien

to de la iglesia y cierta baja en la productividad del mismo y como de he

cho Europa compraba m§s que vendfa, pronto se general iza un ansia por el 

oro. Luego, el auge de las ciudades reinstaura la acuñación del oro. El 

aumento de la población sumado al crecimiento de la producción llevó en 
1450 a un incremento en los precios y a la búsqueda de m§s oro. Pierre Vi

lar señala que entre 1450 y 1630, Europa se vuelca a la bQsqueda de oro. 

De ahf las incursiones portuguesas en las costas africanas. Una vez descu

bierta América y habiéndose hallado abundancia de las minas de plata, se 

abandonarla la primacfa del oro y se jugarfa con el patrón bimetalista. La 

plata americana competirfa con el resto de lasmonedas europeas, como el fl2: 
clJ¡ italiano, el th§lero austrfaco y el ll!.li francés; imponiéndose por su 

volumen (30). 
Procesos semejantes a los europeos se pueden observar en el 

Este de Asia. El cuadro siguiente ilustrar§ s1ntét1camente el desarrollo 
en la ut11izaci6n de metales preciosos en ~icha región: 
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Cuadro Nº4: CUADRO CRONOLOG!CO DEL USO DE LA PLATA Y ORO EN CHINA Y JAPON 

JAPON 

119 a.c. 

'. 

CHINA ('.~ 

ler vestigio de plata .. Moneda .:circul~r .. :~. 
aleaci6n de cobre y estaño. Peso: 8 on-. 
zas. Sfmbolo: drag6n. Valor 1 moneda de~· 
plata por 3,00.Qpfezas de cobre. Parece ,., 
existe otra de forma cuadrada. Sfmbolo: '., 
caballo. Valor: 1 x 500 piezas de cobre:' 
Y otra oval. Sfmbolo de tortuga 1 x 300 

piezas de cobre. ·· 

400-3DO a.c. Monedas en forma de cuchillo de cobre 
y de oro. Oro, se denomina ~-chin 
o metal amarillo. Cada pieza debfa con
tener 24 onzas. 

206 a.C.-220 d.C. Período Han. Se utilizan monedas 
de cobre con hoyo a 1 centro -copper cash-
11 amadas Pauliang. Se gravan con la expre 
si6n fa-ch'ien que significa moneda legar. 
Coexiste su utilizacHin con granos y bul
tos. Durante el reinado de Wang Mang se 
valoriza al oro. 1 llilY..de oro por 10,000 
monedas de cobre. También utilizan barras, 
de plata con peso especifico. 

618-907 d.C. Perfodo Tan9. Coexistencia de la seda 
con los metales. En 811 se localiza un de
creto que previene que en toda operaci6n 
con valor de n2s de 10 anillos de cobre, 
deberc1n pagarse en efectivo diez partes y 
e 1 resto en seda o grano. 

!:! 
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Cuadro N'4: CUADRO CRDNDLDGICD DEL USO DE LA PLATA Y DRD EN CHINA Y JAPDN 

JAPDN 

·, 

·119 a.c. 

CHINA 

ler vestigio de plata. Moneda circular. · 
aleacl6n de cobre y estaílo. Peso: 8 on
zas. S!mbolo: drag6n. Valor 1 moneda de 
plata por 3,DDQp!ezas de cobre. Parece 
existe otra de fonna cuadrada. Sfmbolo: 
caballo. Valor: 1 x SDD piezas de cobre: 
Y otra oval. Sfmbolo de tortuga 1 x 300 

pfezas de cobre. 

400-300 a .C. Monedas en fonna de cuchfl lo de cobre 
y de oro. Oro, se denomina .!ll@rul-9!.i.n.. 
o metal amarillo. Cada pieza debfa con
tener 24 onzas. 

206 a.C.-220 d.C. Periodo Han. Se utilizan monedas 
de cobre cori hoyo al centro -copper cash-
11 amadas ffil!ljfil¡g,. Se gravan con 1 a expre 
sión ~que significa moneda legaT. 
Coexiste su ut11 lzaci6n con granos y bul
tos. Durante el reinado de Wang Mang se 
valoriza al oro. 1 &illl.,de oro por 10,DDD 
monedas de cobre. Tambi~n utilizan barras 
de plata con peso especifico. 

618-907 d.C. Perfodo Tang, Coexistencia de la seda 
con los metales. En 811 se local iza un de
creto que previ~ne que en toda operación 
con valor de más de 10 anillos de cobre, 
deberán pagarse en efectivo diez partes y 
el resto en seda o grano. 



JA~ON · 

1532-44 lntroducci6n técntca de la fun
d1ct6n de la plata por Kamiya 
Oyntei, mercader de Hakata. 

1543 Portugueses en Jap6n. Buscan atraer 
la plata japonesa, al igual que 
otros extranjeros. 

1508 Acuñaci6n de la primera moneda 
de plata: Iensh'ó Oban 

1600 Después de la batalla de SekiO•
hara, ·1os Tokugawa monopolizan 
la producci6n de oro, plata y 
cobre. Moneda de oro llamada: 
.KWian. El mayor volumen de pro
ducci6n es de plata. 

ll27'1368 

1264-1368 

CHINA 

Perfodo Sung. Ut11izaci6n de lingotes de pla• 
ta rectangularés. Coexiste con el cobre. 

Perfodo Yuan. Loe mongoles introducen papel 
moneda. La funci6n de la plata y del oro es 
de reserva del tesoro. Una pieza de papel 
representa 50 tMls de plata ( l :ti!!al· 

1360-1644 Perfodo Ming. Se utiliza la plata or.;.dinaria: 
~ (con aleación de cobre) y plata pura 
.llUa=tin.. Hacia 1400 ·util izaci6n de lingotes 
de plata. Se importa cobre del Jap6n. Hacia 
1515 las incursion<is de portugueses llevan el 
real de a ocho a los puertos de China como Can
tan, Amoy y Fukien. Se le denomina~ 
Su uso se generalizarfi con el arribo de los 
españoles a Fil ipinas,de Legazpi en lo parti
cular en 1565, 

"' N 



JA PON 

1631 Prohlb1c16n de la exportacl6n de 
lingotes d~plata. · 

1639 El bakufu controla las exportacio
nes. Prohibe el comercio con los 
portugueses. Traslada a los holan
deses a Nagasakl. 

1624-1673 Acuñacl6n de moneda de cobre 
llamada Kay 1ei tsuho 

1711-1736 Era Slloto Ku Kyii. La producción 
de plata tiene pr1macta. Posibles 
beneficiarios de su intercambio: 
los holandeses. Continua produc

ción del cobre. 

1736-1741 Era Genbem. Parece decrece la 
producción de plata. 

1763-1772 Era Melwa. Japón importa plata 
por medio de los holandeses. Ex
porta cobre a China. Curiosamente 
y como medida contradictoria, lle
ga a exportar plata a China vfa 
Corea a través de comercio de se· 
da. Paridad: 8 piezas de plata 
por una de oro. 
Ténnino Nanryo significa "la ma
yor pureza de plata" .!lfill::l.ins.en 
chino. 

CHINA 

. 
¡:: 
1 



JA PON 

1858 · Introducc16n forzosa del peso 
mexicano pór medio de los tra
tados des1gua les. Se le conoce 
como yog1n. 

CHINA 

1644-1911. Periodo Ctílng. Los manchaes auspi
cian la circulacldn de diversos ti
pos de barras de plata, var!an en 
peso y calidad según la regf6n. Se 
establecen casa de Ensaye: lil!n!!.J$!!
.clw. pero en cada banco reglona 1 e
xisten ensayadores. 

1822 Se Introduce el peso del &gufla. Se le 
llama~ (eagle dallar) 
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Como se advierte tanto la economfa china como la del Jap6n sufren 

a partir del siglo XVI la acción del ir.tercambio basado en. la plata. La cir
culación del peso mexicano se generalizaría paulatinamente, claro está, com

pitiendo con otras monedas como la pataca portuguesa, la moneda japonesa, el 

f.U!.r.1n. hol and~s y ya para 1751 la del thtle.t austriaco; en 1855 el .br.i.tifill 
dollar, la piastra francesa; 1870-75 trade yen; 1873 trade dallar; 1863-64 

Hong Kong do11ar; 1875 boeki quin Y en 1899 la·primera moneda de plata china.(31) 

En este punto, es necesario considerar que el juego entre el pa

tr6n cambiario europeo y el asiático creará lo que se ha denominado tipo de 

cambio exterior -lo mismo acontece cuando la relación se establece en otros 

continentes- como lo explica Samuelson: 

"Las exportaciones e importaciones de mercancías 
entre las naciones con diferentes unidades mone
tarias introducen un nuevo factor económico: el 
tipo de cambio exterior, que da el precio de la 
unidad monetaria exterior en términos de la nacio 
nal" (32) -

siendo las leyes de la oferta .v la demanda las oue determinarán la paridad. 
Ciertamente, el incrementar o reducir el precio de una 

moneda nacional, provocará análogos efectos en su paridad con re-
1 aci6n de otras unida des monetarias extranjeras. Movimientos· de 

devaluación ~alza o bajo con relación al oro (una vez que el patrón oro se 

impone) y depreciación -alza o baja con relación a otra moneda- se han re

gistrado hasta nuestros dfas (33) y es en este punto donde se inicia la in

teracción monetaria internacional que caracterizará la historia del desarro

llo de la plata mexicana, hasta llevarla a las crisis por baja de precios que 

se suscitan en 1873-76, 1896-96 y 1905. Vol viendo a Marx, 1 a conceptual iza

ci6n es como sigue: 

" En los paises en que ambos metales son medida de 
valor y ambos tienen por tanto, curso forzoso pu
diendo hacerse los pagos en plata o en oro, el me-
tal cuyo valor está en alza lleva consigo en real.!_ 
dad un agio, y su precio se mide bajo el de cualquier 
otra mercancía por el del metal tasado en exceso, 
mientras que esto sólo funciona en el cambio, como 
medida de valor. Toda la experiencia histórica ense
ña, que en lo que a este problema se refiere, que 
all 1 donde hay dos mercancías que desempeñan 1 egal
mente la función de medida de valor es siempre una 
la que triunfa en la práctica" (34) 
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La existencia de agio, ganancia, utilidad o beneficio, como 
quiera llamársele, en las transacciones comerciales, estará present~ tam
bién en las relaciones transpacíficas de México, puesto que se efectúan 
con plata -dinero (barras, acuñada)-. Lamentablemente en el juego interna
cional, los usufructuarios serían a la larga naciones europeas en expan
si6n, desde el momento en que a través de las tesis mercantilistas (35) 
captan los reales españoles para sus actividades econ6micas y con posteri.Q. 

ridad, a través del libre cambio obteniendo continuidad en el manejo de las 
mercaderías y la ventaja en los cambios; introduciendo además productos in
dustriales. El análisis de estos procesos se llevará a cabo en los capítulos 
3 a 5. · 

1.4. IMPLICACIONES PSICOLOGICAS 

En las sociedades primitivas el atesoramiento de ciertos bienes 
-pieles, conchas, huesos, entre otros- era símbolo de poder, de prestigio 
social. Como se seña16, la mayor complejidad artesanal en la manufactura 
de arttculos suntuarios de metal realzaba la alcurnia de los personajes. 
Al parecer, en un principio la utilizaci6n de bs metales preciosos fue mí
nima debido a que dificilmente se les encontraba en estado natural, a exceH_ 
ci6n del oro (36) Poco a poco principi6 a utilizarse el resto de los meta

les, dedicándose al culto religioso. Las investigaciones de Horst Kurnitsky 
descubren el significado de la utilizaci6n de las primeras formas de dinero 
y su substituci6n por metales preciosos. SegOn sus apreciaciones la palabra 
dinero en alemán -geld- se traduce como sacrificio y sus fonnas van desde 
las ofrenda de ganado, mujeres y diversos animales, hasta monedas, que cie!_ 

tamente ostentarían inscripciones de las deidades a las que se acostumbraba 
consagrarlos. Herodoto advierte sobre la funci6n de la moneda entre los l i
dios al referirse a las ofrendas que se llevan al tem¡li y la utilizaci6n 

de oro para efectuarlas. (37) 

Los cultos de griegos y romanos expresan la misma situaci6n. Por 

ejemplo la diosa Juno era conocida como maneta o consejera, pero hubo un 
trastocamiento en el concepto y en las inmediaciones de su templo se esta-
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bleci6 precisamente, lo que fuera una casa de moneda. También el culto de 

la diosa Hera tenfa relaci6n con la vaca y luego se sustituyó al animal ver
dadero por representaciones del mismo en oro. Asf hubo cerdos dedicados a 
Demeter, abejas para Artemisa, tortugas para Afrodita y otros. 

El ofrecimiento sacrificial de animales y luego de metales pre
ciosos elaborados como monedas, significa la participaci6n comuni...: ta ria 
-la comuni6n- con la deidad y por ende garantizaba la cohesión social. 

De alguna manera animales y monedas ocupan el lugar destinado a 
los hombres en el sacrificio "son animales totém.Jcos ,para los que se tie
ne respeto como miembros substitutos de la. tribu" (38) 

En última instancia el dinero se trocada en fdolo u objeto de 

culto: en fetiche. 

Al extenderse las actividades comerciales, los "fetiches" se uti
lizarfan para intercambio. AOn el ganado que continuaba utilizándose para 
operaciones de trueque, dej6 sus huellas en el lenguaje monetario de épocas 
posteriores, por ejemplo de pecus: pecuniario; rn:n1pia. ·Ambos vocablos 
expresan: ganado. 

Karl Polanyi, manifiesta que el dinero adqui
riría su significado utilitario hasta mucho tiempo despu6s. Pues el cambio 

primitivo estaba relacionado con el ofrecimiento de regalos y tributos in
tercomunidades; hecho que significa: alianza, solidaridad y por ende: paz. 

El juicio que se presupone ten fa vigencia es "si los amigos hacen regalos, 
los regalos haran amigos" 

Asf el fetiche monetario, al principio de los tiempos no era 
sfmbolo de riqueza, s6lo una faceta más de la actividad del hombre sobre 

.la tierra. Su naturaleza se modificarfa con el advenimiento de una econo
mfa de mercado, bajo control estatal, a111pliandose su funci6n cambiarla y 
convirtiéndose en sfmbolo -artificial, al fin y al cabo- de riqueza (39) 

Marx agregó que el dinero posefa una naturaleza fe,tichista, dado 

que el hombre carece de conciencia sobre su verdadero trasfondo, relacio

nando oro y plata con el trabajo, principal actividad del hombre. Por ello 
dice, los metales preciosos se convirtieron en fines en si mismos 
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Ahora las mercandas se venden, no para comp1:ar con 
sus productos otras, sino para sustituir la fonna 
mercancfa por la forma dinero. De simple agente me
diador del metabolismo, este cambio de fonna se con 
vierte en fin Oltimo. La forma enajenada de la mer'.:" 
cancia tropieza con un obsUculo que le impide fun
cionar con su forma absolutamente enajenable, con su 
forma de dinero, llamado constantemente a desaparecer. 
El dinero se petrifica, convirtiéndose en tesoro y el 
vendedor de mercancfas en atesorador (40) 

Se conforma asf un espejismo de riqueza por la ilusión que pro

duce poseer valores susceptibles de ser acumulados y cambiados. El surgi
miento de categorfas estatales modernas hacia el siglo XV, apoyadas en el 

sistema mercantilista, contribuyeron a la fetichizaci6n del oro y de la 
plata, porque su objetivo primordial era el comercio con el fin de obte

nerlos y acrecentar la riqueza nacional (41). México siendo productor de 
plata no estuvo libre de ella y conform6, como veremos su propia ilusi6n 

de riqueza. 
Empero, dos reflexiones finales a este capítulo resultan perti

nentes. Primero, que la plata -acuñada o en barras- es, previa fetichiza

cil5n, una convenci15n social artificial. Lo prueba la utilización contemp.Q. 
ráriea de papel moneda. P. Samuelson lo aclara asf 

Mientras las cosas se pueden comprar y vender por una de
terminada sustancia, las gentes 1istarán dispuestas a ven
der y comprar con ella. Parad6jicamente el dinero se aceE. 
ta porque es generalmente aceptado (42) 

Lo cual significa a su vez, que la plata no s61o ha producido 

la ilusión de riqueza sino que~· en si, una ilusi6n. Por ello, el crit! 

rio que debiera importar es el que indica que la actividad humana es la 

que antecede y trasciende a la plata, confonnando lazos productivos inter
nacionales, incluyendo la relaci6n transpacffica de México. 

Y la segunda reflexi6n se presenta en torno a si la tan ansiada 

riqueza no resulta una respuesta a la angustia existencial humana. Lapo

sesión del dinero produce sensación de seguridad. lQuerrian -quierenaún

los individuos y las sociedades asirse a la plata como símbolo de afirma
cil5n y permanencia terrena?. Como quiera que sea, si este último elemento 

cu~si-irracional ha regido en la historia de la plata como enlace transp!!_ 

cffico, la historia misma adquiere, una vez más, tintes dramáticos al ver 

autoinmolarse al hombre en pos de una ilusi6n. 
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NOTAS: 

l. Vox. Diccionario General Ilustrado de lá ·Lengua Española. 22a. ed. Comp. 
Sarnuel Gil i Goza. Barcelona. 1964. p. 1248. La acepción general contem
poránea para la plata es "Metal blanco, brillante, sonoro y dOctil y ma
leable; más pesado que el cobre y menos que el plomo. Es uno de los me
tales preciosos. NOmero atómico 47" Véase también Diccionario de la Len
gua Española. Madrid. Real Academia de la Lengua Española 1970. 19.a. ed. 
Espasa-calpe, S.A. 

2. Las funciones de la moneda han recibido diferentes denominaciones. Por 
ejemplo Max Weber indica la de atesoramiento, medio general de cambio y 
medio legal de pago. Véase M. Weber. Historia económica general. pp. 210-
213. Por su parte Pierre Vilar indica que la moneda es un complejo abstrac
to que se ha definido por su función corno intennediario; medio de pago, 
índice cornparaci6n de bienes; medida de valor y cuando se la conserva: 
reserva de valor. Véase. Pierre Vilar. Oro moneda en la historia • p. 22-
25. Por lo general aunque con nombres var1os as enorn10ac1ones a uden 
a 1 as mi srnas funciones. 

3. Joaqufn Casaseis. La cuestión de la plata en México ... p. 19-21. 

4. Para arnpl iacHin de datos en torno al surgimiento de moneda, consQltese 
a M. Weber, ~· p. 161-179. 

5. Roy Harrod. El dinero p. 17-20. Alude a moneda de curso legal. Además 
explica que 1 a tipifi caci6n es la cantidad de meta 1 precioso que se su
pone incorporado a las monedas. Si existe menor cantidad se dice que se 
ha devaluado. También explica el sentido de Ley: Proporción de metal fi
no y aleaci6n. Existe vinculado con la ley de los metales, la noción de 
poder liberatorio de los mismos: se trata del poder de pago legal que 
tienen lasrnonedas o el dinero. Oebe incluirse la apreción sobre el qui
late o unidad de peso que se reefiere a la unidad de peso de 205 miligra
mos o cada una de 1 as veinticuat,oavas partes en peso de oro puro que 
contiene cualquier aleaci6n de metal y que a su vez se divide en 4 gra
nos. Véase también Diccionario de la Lengua Española,~. 

6. Eduardo Martínez Baca. Reseña histórica de la legislación minera en Mé
xico. ~. Leyes de Indias. Ley 2a. Tit. XXII Libro IV. Con antenor1-
dad a 1o2"5, bajo el mismo rubro existe la estipulación sobre que los mi
neros deben comparecer ante el gobernador y los oficiales reales con el 
producto de su trabajo. El .dineJ:a_ representa un peso de 24 granos equi
valente a ll gramos y 52 centigrarnos. El grano es la dozava parte de un 
tomín, equivalente a 48 mil 1gramos. El .tl!nún....es la moneda de plata que 
se usaba en América equivalente a 15 o 30 céntimos de peseta. Véase: 
Diccionario de la Lengua Española op cit. 

7. Para mayor información sobre el procedimiento en China, léase _Yang lien
sheng. Money and Credit in China. A short history. Harvard UnlV. Press. 
1952. 156 p. en espec1al p. 47. 
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8. Paul Samuelson. Curso de economfa moderna, pp. 713-720. Explica amplia
mente el concepto de devaluación (cuando una moneda baja de precio fren
te al oro) y depreciación (cuando baja frente a otra moneda). También 
se refiere a procesos inflacionarios como la alteración del equilibrio 
entre los articulas producidos y el numerario circulante, que origina 
aumento de precios. 

9. R. Harrod. op cit. p. 19. 

10. Para mayores conocimientos sobre la revolución de los precios en Euro-
. pa, consúltese Hamilton El ·tesoro americano y la revolución de los re

. cios en Europa. El autor conc1uy6 que el alza de los precios se deba 
a un exceso en la oferta de metal sobre la demanda. Por su parte P. Vil ar 
op cit. refuta la aseveract6n señalando que aunque es un buen estudio 
para su tiempo, se requiere considerar que los metales constituyen una 
mercancta y como tales expresan la fuerza de trabajo relacionada con el 
aumento de la producci6n; siendo en última instancia los precios, indi
dicadores de transfonnaciones sociol6gicas. 

11. Moneda de vellón: Moneda que utiliza una aleación de plata y cobre. 

12. P. Vil ar. ·op cit. p. 330. 

13. Ibidem. p. 337. A continuación se proporciona un listado con las deno
iiiiñaCTones más comunes de reales, pesos, onzas y marcos y maravedfes. 
Se consultó el Diccionario de la Lengua Española, ºP/ig' Real de a 
cincuenta: Moneda antigua de plata, de peso y valor e O reales de 
plata doble; Real de a cuatro: moneda de plata del valor de medio real 
de a ocho; Real de a dos: moneda de plata del valor del medio del real 
de a cuatro; Real de ocho: moneda antigua de plata que vaHa 8 reales 
de plata vieja; Real de plata doble o de plata vieja: moneda de cambio, 
del valor de 16 cuartos, treinta y dos reales de esta moneda componfan 
el doblón de cambio, que era de 68 maravedís de vellón; Real fuerte: 
Moneda de plata que los españoles labraban en M!lxico y corre en América 
con valor de dos reales y medio de vellón; Peso: referente a la pesantez 
o gravedad de la tierra. Podría ser equivalente a 5 pesetas o imaginaria. 
Peso duro: moneda de plata del peso de una onza y que valfa 8 reales 
fuertes o 20 de vellón; Onza: equivale a 287 decigramos que 16 partes 
iguales de la libra; Peso antiguo de Castilla: dividido en 16 onzas y 
equivalente a 460 gramos. Marco: Peso de media 1 ibra o 230 gramos que 
ha venido usándose para el oro y la plata. El dr: oro se divide en 50 
castellanos; Maravedf: Moneda efectiva unas veces y otras imaginaria, 
ha tenido diferentes valores y calificativos; Maravedí de oro: Moneda 
de ley de 16 quilates de oro. Don Alfonso el Sabio la tasó en 6 mara
vedfs de plata; Maravedí de plata: Moneda anterior a los Reyes Católi
cos, cuyo valor era la tercera parte de un real de plata antiguo o sea 
20 c~ntimos de peseta aproxirradamente; Maravedí nuevo: antigua moneda 
de vellón que equival fa a la segunda parte de un real de plata; Marave
~: Moneda de vellón que corrió en Castilla desde el tiempOCle 
FernancIO Vi hasta el de los Reyes Catól ices y valfa la 3a. parte de un 
real de plata; Libra: Peso antiquo de Castilla dividido en 16 onzas Y 
equivalente a 47iC!Oramos. 
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14; Ordenanza de la Casa de Moneda de 1639. en Francisco Javier Gamboa. 
Comentarios a ·1as Ordenanzas de Minas dedicados al Cat6lico Rey Nuestro 

·sei\or. D. Carlos IIr. Nª102. p. 258. 

15. O. Brading. Mineros l comerciantes en el México Borb6nico. 1763-1810. 
p, 11. Véase adem&s as nota 13. · · 

16. Archivo Hist6rico de la Secretarfa de Relaciones Extériores. C-R-1-39 
H/110 (73-0 "875"/1 p. 40. Es conveniente na perder de vista que las na
ciones europeas acuñaban su propia moneda. Resulta de interés considerar 
que por ejemplo Isaac Newton contribuy6 can sus conocimientos a la fija
ci6n del peso de la libra esterlina y que B. Franklin hizo lo propio con 
la moneda norteamericana. Aquf se advierte la apl icaci6n de la ciencia 
al sistema monetario. lmpl ica mayor racional izaci6n econ6mica por parte 
de los paises anglosajones sobre la española. 

17. Miguel Lerdo de Tejada en su Comercio esterior (sic) desde la Conquista 
hasta hoy 1853. presenta estadísticas de la exportacion de plata por 
los puertos mexicanos, cuyo monto mayoritario es efectuado en numerario. 
Otros informantes como Lucas Alamfo o aún las Gacetas de México aluden 
siempre a la exportaci6n de plata acuñada. 

18; 'Reales Ordenanzas para la Direcci6n y Gobierno del Importante Cuerso de 
la Miner!a de Nueva Es~aña y de su Real Tribunal General de Orden e su 
Magestad 1783. p. B Or enanza para extranJeros de 1495. 

19. 

20. Carlos Ma. de Bustamante, El gabinete mexicano durante el segundo eerfodo 
de la administraci6n del Excmo. Señor Presidente Interino Don Antonio 
Llipez de Santa Anna y Continuac16n del Cuadro Historico de la Revoluci6n 
Mexicana. 1842. Carta !V 22 de febrero referente a 1838. 

21. Karl Marx. El Ca ital. Crítica de la economfa olítica. vol. 1 p. 83. 
Adicionalmente In s Herrera Cana es en Historia de Comercio Exterior 
de México. p. 116-117. expresa que la salida de plata en barras es m!
nima en comparaci6n de la acuñada. 

22. M. Weber~· p. 212-14. 

23. Ibidem. p. 213. El patr6n monetario se define como tipo d moneda por el 
CUaíd'eben regular!:e o contrastarse las pesas y medidas. Véase Dicciona
rio de la Lengua Española op cit. 

24. Adam Smith. Indagaci6n acerca de las cuasas riqueza de las naciones p. 372 

25. Ibidem. p. 379-380. 
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26, K. Marx. QE_fil. vol. 1 p. 54. Alude al oro, porque todos los metales 
lo contienen en aleaci6n. 

27. Ibidem. vol. 1 p. 56. 

28, P. Samuelson. op cit. p. 304. 

29, P. Vilar. op cit. p. 40-45, 

30, M •. Weber. ~p. 117-213. 

31, Jos!! Manuel Sobrino. La moneda mexicana. Su historia. p. 292. También 
Earl H. Pritchard. Anglo-chinese relatlons during thé séventeenth and 
eigteenth centuries. vol. !. explica que el tael es el equivalente a 
la onza en China, va de 525· a 585 gramos y supeso y pureza dependen 
de las convencional idades bancarias de la ciudad a la que concierne. 
Durante los siglo& XVI y XVII circulan otras monedas, además de las 
mencionadas para el XIX. Ch. R. 8oxer en The great ship from Amacon 
se refiere a ellas p. 335-345. Existían en c1rculac16n el llamado 
cash (del portugués caixa) de cobre. 10 cash equivalen a l conderín; 
TI10a un mace y 1,000 a un tael de plata. El equivalente japonés es el 
rin, Entre las monedas extranjeras está el Ccuzado portugués o moneda 
aeoro cuyo valor era de 400 reis. El reis muna moneda de cobre de 
bajo valor que se abolió en el XVI, perocomo se le atesor6 continu6 
en circulación por algQn tiempo. También la moneda italiana Ducado 
se aceptaba en España por 375 maravedís. El florín o guilder: Moneda 
Holandesa que al parecer no circula en el Es~Asia pero sirve como 
unidad de medida. El guilder contiene 20 stuivers. El stuiver equivale 
a 16 peniques. El tael -e plata se valor6 en 62 1/2 stu1vers antes de 
1636 y en 57 después de 1640. La pataca portuguesa, equivale a un real 
de plata. Tlnga: orifinalmente moneda indo-portuguesa pesa entre 2 y 4 
gramos de pata. El xerafin: acuñada en Goa pesa 19 gramos, También se 
comerciaba con 1 ingotii"S=l)arras de plata -bull ion- en forma de pequeños 
botes o embarcaicones con diferente valor. LciSlloTandeses lo n1laman 
schutsilver; los ingleses shoes or boats. 

32. P. Samuelson QE..ill. p. 709. 

33, Hacia 1970 los Estados Unidos toman la inciativa para desligar las di
visas de los paises de su relaci6n con las reservas de oro. Véase. Sal
vat Editores. El sistema monetario internacional. Barcelona lg75, Col. 
Salvat Grandes Temas. 144 p. 

34, K. Marx. op cit. vol. l p. 58. 

35. JesOs Silva Herzog en la introducción que efectOa a la edici6n del Dis
curso sobre la Ri ueza de In laterra ar el Comercio Exterior de 1hCJTias 

un. FCE. in ica las siguientes caracter sticas de Mercanti ismo: l. 
Sobreestimar la plata y el oro. 2. Necesidad de tener siempre una balan
za comercial favorable. 3. El estado debe intervenir en la economía como 
medio de desarrollo mercantil, 4. Fomento de la industria, la navegación 
y el comercio. 5. Aumento del número de brazos de trabajo, 6. Lucha con
tra la ociosidad, 7. Impuestos bajos o ninguno a los artículos de expor
taci6n. Gravar altamente las importaciones, 8. Cierta subestimación a 
la actividad agrícola. 
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36, John D. Berna l. La ciencia en la historia. UNAM-Nueva Imagen. vol. 1 p. 129, 

37, Herodoto. Los nueve 1 ibros de 1 a historia. Porrúa. 1971. Sepan Cuantos 
Núm 176. p. 14,y 28. 

38. Horst Kurnitsky. La estructura libidinal del dinero. Una contribuci6n 
a la teorfa de la femineidad. México. siglo XXI editores. 1978. Trad 
de felix Blanco a la ed1ci6n alemana intitulada Triebstruktur des geldes 
ein beitrag zu theorie der weibl ichkeit de 1974. p. 51. 

39. Karl Polanyi. Primitive, archaic and modern economies. Essays. Boston 
Beacon Press. 1968. 

40. Karl Marx . .Q2..S& vol. l. p. 88. 

41. K. Polanyi .Ql!...ill. p. 29. P. Deyon Los orf~enes de la Euroea moderna. 
El mercantillsm0. Asevera que el mercantilismo ha sido defm1do como 
simple acumulac16n de metales y que a esta imagen contribuyc5 la ob_ra 
del autor apellidado Hecksher, El mercantilismo publicada por el fondo 
de Cultura en su edici6n española, pero que en realidad constituye toda 
una polftlca de acci6n y consolidaci6n estatal. 

42. P. Samuelson, op cit. p. 303 
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2. EL ES CENAR ID NOVOH I SPANO 

2.1. LA CONQUISTA Y LAS PRIMERAS MINAS 

La expansi6n española tuvo por trasfondo la búsqueda de met~ 

les preciosos y especias, respondiendo así a las necesidades impuestas 

por la generalizaci6n de una economía monetaria y a los principios de 

una polftica estatal de naturaleza mercantilista. Como es sabido, las 

primeras versiones europeas sobre metales preciosos, les llevan a mitl 

ficar la abundancia que de listos pudiera haber en el continente asiáti 

ca. Plinio (23-79 d.C.), autor de una Historia Natural en 37 libros 

afirm6 que en la India se les hallaría en cantidad (1). Ptolomeo (siglo 

ll d.C.) en su·Geograffa, caracteriza a la penfnsula Malaca como~ 
y al sur de ella coloc6 islas a las que llam6 argentea·metropolis (2); 

indicando asf la existencia de oro y plata en el Asia. 

El sueño europeo de riqueza metalífera asequible en el contl 

nente asiatico se increment6 con los viajes de Giovanni de Montecorvino 

(1247-132B), Oderico de Portenone (1318-1331), Giovanni dei Marignoll i 

(quil!n lleva una embajada del Papa en 1338 y retorna a Italia en 1353) 

y Marco Pal o (1254-1324), entre otros; pues hacen referencia a 1 as ri

quezas de la corte del Khan en Cambal uc. 

Perteneciendo Marco Polo a una familia de comerciantes, perm~ 

neci6 en China entre 1271y1292. Sus intereses mercantiles le llevaron 

a apreciar prioritariamente la riqueza y medios de cambio de la sociedad 

mongola instalada en el Imperio Celeste, expresándolo así: 

·cuando se deja la ciudad de Sinjumatsu se viaja 
durante ocho días hacia el sur, siempre llegando 
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a grandes y ricas ciudades y a pueblos en los que 
florecen el comercio y la artesanía. Todas estas 
gentes son súbditos del Gran Kan, emplean papel 
moneda e incineran a sus muertos. Al cabo de esos 
ocho dtas, se 11ega a la ciudad de L inju, en la 
provincia del mismo nombre, de la que es capital. 
Es una ciudad rica y nobles, y sus hombres son bue 
nos soldados, aunque es mucho lo que comercian y -
fabrican. Es muy abundante la caza, de pelo y de 
pluma, y existe gran profusión de cuanto es necesa 
ria para la vida. La ciudad se alza junto al rfo -
de que he hablado anteriormente. Y tienen ali f 
gran número de navíos, incluso más que aquellos a 
que ya me he referido, y en ellos transportan una 
cantidad de costosas mercader!as ... Al cabo de esos 
tres días se encuentra la ciudad de Piju, ciudad 
grande y rica, con mucho comercio y artesanía y 
una gran producci6n de seda ... y reside en ella un 
elevado número de mercaderes que envfan desde el 
lugar carros cargados con grandes mercaderfas a 
las distintas ciudades de Manzi. La ciudad propo!. 
clona así ingresos al Gran Kan' (3) 

De esta manera la pretensión de Cristóbal Col6n (1451-1506) de efec

tuar travesfa mar1tima para encontrar por el Atl6ntico las costas del ca!!_ 

tinente asMt1co, perseguirfa igual fin; s61o que una vez hallado el nue
vo continente, se • efectu6 una transposición de objetivos y los metales 
preciosos serian suministrados en mayor cantidad por las minas americanas 

que por las asiáticas. Previamente al descubrimiento de 1492, la Corona 

tom6 medidas legales sobre las p;edras preciosas, oro y plata, y especie

rfa que pudieran encontrarse. En las Capitulaciones de 17 de abril de 1492, 

confirmadas en 1497, se especificaron los pormenores: 

·l. En todas y cualesquier mercaderías s1 quier per 
las piedras preciosas de oro, de plata, de especerfa 
y otras cualesquier cosas: y mercaderías de quaJquier 
especia, nombre y manera que sean, que se compraren 
tocaren, fallaren, ganaren y se viere dentro de los 
límites del dicho almiratadgo: que donde agora vues
tras altezas fazen merced al dicho don Christova1: y 
quieren que aya y lleve para sí la d~cima parte de 
todo a lo que más allá de las costas de todas que se 
fizieren en ello: por manera que de lo que quedare 
1 impio y l ib1·e aya y tome la décima parte para si 
mismo y faga della a su voluntad quedando las otras 
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nueve partes para vuestras altezas. Pase a sus 
alte.zas. Juan de Col orna· (4) 

Por virtud del artículo anterior, se desprende la absoluta posesi6n 

de los monarcas sobre los posibles descubrimientos de metales y la deli

mitaci6n de los derechos de Co16n. A la postre, ·los monarcas se convertj_ 

rían en dueños y señores deminas y metales, acrecentando la preeminencia 

del absolutismo y convirtiendo a la Corona en el centro de una economía 

de mando, vinculada con la fortificaci6n del estado español. 

Las disposiciones legales subsecuentes a las operaciones de descu

brimiento, conf.irman la consolidaci6n monárquica. En las Ordenanzas para 

la fundaci6n y establecimiento de la Casa de CQ!!_l;,!:.ataci6n de Sevilla, 

de 20 de enero de 1503, se asientan los mecanismos de control para los · 

metales procedentes de las Indias: 

· 12. Otros y mandamos a los dichos oficiales de la 
dicha Casa que todo el oro que viniera de Indias lo 
reciba el dicho tesorero en la manera que por estas 
nuestras hordenan~as las avernos mandado que reciban 
otras mercaderfas de suso declaradas e en presencia 
del dicho fattore escribano e que luego fuere venido 
e lo ovieren recibido e quianto puede mentar despu~s 
de labrado y nos enbien cada año la venta de todo su 
cargo e data de las cosas que ovieren recibido e da
do para que nos seamos informados dello e asi mismo 
nos envíen una copia firmada de seis nombres de to
das las debdas que oviere .•. y entretanto mandamos 
que los dichos oficiales de la dicha casa no puedan 
gastar ni gasten cosa en la del cicho oro que a la 
dicha Casa e a su poder viniere de las Indias sin 
nuestra licencia y especial mandato e hasta tanto 
que nos por nuestra corte o ynstitución firmada de 
nuestros nombres les enviamos a mandar y en que co
sas es nuestra merced se gaste la suma · · aquel oro 
montare diciéndoles que tomen e gasten tanta cuan
tta para los gastos e debdas de la dicha casa e que 
de la otra que sobrare fagan lo que nuestra merced 
fuere pero queremos que entretanto que nos fazen 
saber del susodicho los dichos oficiales tengan cur 
dado de fazer labrar el dicho oro en la casa de mon~ 
da de la dicha cibdad de Sevilla para que ayamos 
breve despacho en el que dello demandaremos gastar· (5) 
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En un princ1p10 las exploraciones en pos de metales preciosos 
se orientaron m§s a la búsqueda del oro que a la de la plata. Los prime 

ros hallazgos fueron los "lavaderos" de oro y las minas, también de or~ 
en Tehuantepec,' Oaxaca (6). Las leyendas indfgenas en torno a la existerr 

cia de imperios en los que existfa oro, llevaron a Hernán Cortés (1485-

1547) hacia la zona que ocupara Tenochtitlán y a su conquista en 1521. 

Del centro de la Nueva España los co~quistadores se desplazarfan hacia 

el sur, por Panam!i hasta el Cuzco, destacando la conquista del Imperio 
Inca, hecha por Francisco Pizarro (1475-1541) en 1535. 

Sucesos como la derrota de Pedro de Alvarado (1468-1541) y la 

pérdida del oro acumulado al huir de Tenochtitlán, asf como el tormento 

aplicado a Cuahtémoc, con el objeto de arrancarle el secreto del tesoro 

azteca, ejemplifican la orientaci6n de la conquista material efectuada. 

Los Anales de Tlatelolco informan sobre la Noche Triste: 

De un lado y de otro había. muertos. Eran tocados 
por las flechas de los españoles. 
habfan muerto muchos españoles y caballos 
eran tocados los tl axca 1 tecas 
perdido todo del oro y joyas y ropa y toda la ar
tillerfa. 
Pero también eran tocados 1 os mexicanos (7) 

Hernán Cortés en la'Tercera Carta de Relaci6n•al emperador Carlos V de 15 

de•mayo de 1522, relata sobre el mismo suceso: 

Viendo que estos de la ciudad estaban rebeldes y mos
traban tanta detenninaci6n de morir o defenderse, col~ 
gía de ellos dos cosas: la una, que habíamos de haber 
poca o ninguna de la riqueza que nos habfan tomado; Y 
1 a otra, que daban ocasi6n y nos forzaban a que total. -
mente 1 os destrvy!isemos • • • . 
Recogido el oro y otras cosas, con parecer de los ofi
ciales de vuestra majestad se hizo fundici6n de ello, 
y mont6 lo que se fundió m!is de ciento treinta mil cas
tellanos, de que se di6 el quinto al tesorero de vues
tra majestad •.. · .(8) 

Los yacimientos aurfferos de 1 a Nueva España fueron fofimos en 
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co~araci6n con los de plata. En 1525 se descubren las vetas de Zumpango, 
Sultepec y Tlalpujahua. En 1537-38 las de Taxco; en 1546 las de Zacate

cas; en 1548 las de Guanajuato; en 1552 las de Pachuca (9). Para 1554 

se explor6 Fresnillo; en 1562 Durango; en 1592 San Luis Potosf; en 1703 

Chihuahua· (10}. De modo que para 1800 se local izaban aproximadamente 

3,000 zonas mineras en la Nueva España. Para efectos de local izaci6n de 

las regiones mineras véase el siguiente mapa: 

Prlncipales distritos mineros de la Nueva España. 

Fuente: R.W. Randall. eal del Monte. Una empresa minera 
en México. México. Fondo de CU tura con mica. 
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La organizaci6n colonial de las minas, hizo que surgieran los 

Reales de Minas, que absorben mano de obra y constituían centros 
poblacionales. Entre los sistemas utilizados para la explotaci6n de las 

minas estuvo el repartimiento, la mita y el de "buscones". Estos últimos 

eran los únicos que podían bajar a las minas con sus propios instrumen

tos y recursos; de manera que el metal extraido les pertenecía y podían 

venderlo. Medida adoptada con el afán de favorecer a los indígenas y.fo

mentar las actividades de exploraci6n. Una buena parte de la mano de obra 

minera la procuraban los naborías, indígenas que huían de sus pueblos de 

origen. Cuando la poblaci6n indígena disminuyó en el siglo XVI se recurrió 

a la compra de esclavos negros; particularmente hacia 1580, pero no pro

gresó porque éstos dificilmente se adaptaron al clima del Norte de México 

Con' el affo de promover la producci6n minera, se dispuso en el Título XIX 

Libro 10 Ley. 13ava.-en la Recopilación de Leyes de Indias- de 1601, que 

todos los españoles, mestizos y negros que estuvieran ociosos trabajasen 

en las minas ( 12) 

2.2. MEF,CANTlLlSMQ Y LEGISLAClON 

El hallazgo de tan amplia cantidad de regiones mineras, llevó 

a la Corona española a una reglamentación cada vez más amplia sobre és

tas y su producto. 

Con relación a la certificación del estado sobre la calidad 

de los metales, la Recopilación de las Leyes de Indias, presenta medi

das como las siguientes: En el Título XXII libro IV de 1519, la. ley, 

se estipula que el oro de rescate en piezas labradas de los indios, se 

funda, marque y quinte (13). En el Título XIX libro IV ley Ja. de 1525 

se ordena que e 1 oro en tejos y barras se ajustase por ensaye (14 l. Ha-

ia 1535, en el Tftulo XXII Libro IV, Ley 4a. se indica que el oro se 

fundiera sin mezcia de otro metal y corriera por su valor. (15). Para 

1551, bajo el mismo título, ley 2a. se previene que "el oro Y la plata 

se ensayaran y fundieran y corrieran por su valor Y ley" (16). 
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En esta última l!!y, debe observarse que oro y plata figuran 
conjuntamente, a diferencia de las leyes previas en las que el oro mue~ 
tra primac!a. Elénfasis en la precisión de la terminología legal obede

ce a la adaptaci6n del aparato legal a las circunstancias objetivas que 

revelan un número mayoritario de minas de plata sobre las de oro. 

Por lo general la orientación de la legislación,desde sus ini
cios, marca claramente la centralización administrativa en torno a la C~ 

rona. En el título XIX libro IV Ley. 2a. de 1525 se estipula que los mi
neros debía comparecer ante el gobernador y oficiales reales y que "ha

bían de jurar manifestarlo y declararlo a la fundición personal" (17). 
En el Título V Libro Vlll Ley. la. del mismo año, se permitió el descu
brimiento y beneficio de las minas, previo aviso al gobernador y a los 

oficiales reales. 

Bajo el Título XIX libro IV Ley 14 de 1551, también se estable

ce que los indios podían tener y labrar minas de oro y plata y que nin
gún español "tuviera parte en los éstos descubrieren" (18) De este modo, 

las Leyes de Indias pretenden garantizar los derechos de los indios y 
asegurar a la vez el descubrimiento de nuevas vetas, en virtud del cono

cimiento topogrMico que pudieran poseer. 

Con el objeto de evitar fraudes, en el Título XX Libro IV Ley 
Ja. de 1559, se prohibió a los alcaldes, jueces y escribanos "tener com

pañía con los dueños de minas" (19). Sin embargo, esta ley se revocó en 
1602, Tttulo XIX, Libro IV Leyes la. y 4a., pues se indicó que los al cal 

des"tuvieran práctica y capacidad en el beneficio de minas y que vigila
sen que los materiales que se recibiesen para el a~ío de las minas y be
neficio de los. metales se diesen a precios justos. Ciertamente se trata

taba en esta ocasión, de promover la producción de plata, pues la emisión 
de la ley coincide,como veremos en el siguiente apartado, con la disminu

ción del rendimiento minero, a rafa de la escasa distr;\bución del azogue. 

Siguiendo el mismo afán, en 1603 se previno que "los virreyes y goberna

dores procuraran el descubr\miento y beneficio de 1 as minas de azogue. 

haciendo a los que las descubrieren y labraren las concesiones que les 
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de 1629, se manda que se observen las ordenanzas pará que quienes no tra

bajen las minas por espacio de cuatro meses las pierdan. 

El compilador de las leyes de minerfa que se han transcrito, 

Eduardo Martínez Baca, seiiala que independientemente de éstas,proceden

tes de las Leyes de Indias; hubo ordenanzas para dicho ramo, expedidas 

e 1 18 de marzo de 1563 constando de 78 ordenamientos. En 1584 Felipe ¡¡ 

expidió otras similares a las primeras, pero aumentándolas hasta 84. Es

tas últimas son las que comentaría Francisco Javier Gamboa en 1761 y a 
las que llamó Ordenanzas del Nuevo Cuaderno (22). 

En sus Comentarios a las Ordenanzas de Minería, Gamboa pone de 

manifieste que éstas eran e><ce5 i vamente centralizadoras de la actividad 

minera, en torno a la figura del rey; hecho por el cual se había obstacu-

1 izado el correcto desarrollo de ese ramo. Para corregirlo propone la 

creación de ordenanzas flexibles que permitan una mayor actuación de los 

particulares y recomienda la asociación de los mineros en compañías, asi 

como el establecimiento de casas de moneda en Guadal¡¡jara o Zacatecas pa

•a reducir costos y agilizar la distribución de los metales preciosos. 

Asimismo, llama la atención de la monl!qufa hacia las altas tarifas imposi

tivas, las cuales, a su juicio, debían reducirse para promover el desarr!!_ 

l lo minero y sacarlo de su letargo. 

La renovación borbónica e~España, llevó a que en 1773 el Conse

jo Supremo de Indias diera su autorización para elaborar ordenanzas gene

rales sobre la minerfa y establecer un cuerpo formal de éste ramo, cuyo 

funcionamiento debía tomar ejemplo de los consulados de comercio ya exis

tentes. 

Las Ordenanzas se encomendaron a Joaquín Velázquez de León y a 

L i:as de' Lassaga, quienes las concluyeran en 1788. Para el 22 de mayo de 

·53 se expidieron .en Aranjuez las Reales Ordenanzas de Minería. Se publ i-

1ron en México por bando de 15 de enero de 1784 por el virrey Matías de 

Gálvez (23), .. continuando vigentes en la República Mexicana hasta 1892. 

Aunque las Ordenanzas de 17G3 permi.ti.eron una mayor participa

ción de los particulares, no dejaron de estar sujetos al dominio real• 



- 52 -

Provelan en el Tttulo So. -Del dominio radical de las minas; de su con

cesión a los particulares y del derecho que por éstas deben pagar- Artfculo 
lo., que 

'las minas son propias de mi Real Corona, as! por su 
naturaleza y origen; como por su reunión dispuesta 
en la ley 4a. tttulo 13 del libro 60. de la Nueva 
Recopilación· (24} 

La participación de los particulares se estipuló en el Arttculo 2o, como 
sigue: 

Sin separarlas de mi Real Patrimonio las concedo a 
mis vasallos en propiedad y poses i6n de ta 1 manera 
que puedan venderlas, permutarlas, arrendarlas, de -
jarlas en testamento por herencia o manda, o de cual 
quiera otra manera enagenar el derecho que en ellas
les parezca en los mismos ténninos que la posean y 
en 1 as personas que puedan adqui ri rl o (25} 

Asimismo en el Titulo 11 Articulo lo. se pennlte la asociación 
de mineros en compañlas, las cuales podrían tener existencia a partir de 

la unión de voluntades de dos particulares (26). 

Bajo criterios proteccionistas, prohiben en el Titulo 7o. -De 
los sujetos que puedan o no descubrir, donar y trabajar las minas- que 

los extranjeros participen en su adquisición y trabajo (27). Evidenterne!!_ 
te la estipulación partla del principio mercantilista referente a evitar 

que otras naciones se enriquecieran a costa de lO',metales de otras'. (2B} 

La supremacla de 1 estado sobre los par ti cul ares quedó delimita
da en el Tltulo 14 -De los compradores de metales- pues la circulación 

del metal debía ser con buen peso y ley. Su legitimación se certificaría 

en boletas hechas para tal fin: 

Art. l. Atendiendo a las útiles proporciones que pres
tan no sólo para los mayores progresos de la minería, 
sino también para el aumento y conservación de sus pobl!!. 
cienes, 1 as costumbres observadas en 1 a Nueva España, de 
ser Hcito y libre a qualquiera comprar y vender metales 
en piedra y establec~r oficinas en que beneficien a aqu~ 
llos que no tengan minas y los que las construyen. Es m1 
soberana vol untad y mando que se conserven y fomenten 
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ambas costumbres, como tal que en su ejercicio se 
observe precisa y puntualmente lo que se refiere en 
los arttcul os siguientes: ..• 

2. Prohibo que alguie~pueda comprar metales en oj:ra 
parte que en las galeras de las minas, o en lugar 
público junto a ellas y a vista, ciencia y pacien

.cia del Dueño, Administrador y Rayador de la Mina, 
de quién ha de hacer Boleta en que se exprese el día 
en que compró el metal, su peso, calidad y precio, 
y si es del minero o de particular de algún sirt'en 
te y operario (29). -

Como puede verse, existe en los artfculos precedentes y de hecho, 

en el panorama legal sobre minas planteado por las Reales Ordenanzas de 1783, 

la conciliación entre los intereses del estado y de los particulares. La lj_ 

bertad que se otorga a éstos últimos para la explotación de las minas, vino 

a revocar los designios de las Cortes de Alcalli de 1386, en las que Alfonso 

XI estableció que 

Por ley fundamental perpetua, que todos los mine
rales de oro, plata y plomo, y de qualquier otro me 
tal que hubiese en los territorios de su real seño":" 
r!o, perteneciesen privativamente al soberano 

y se orden6 

·Que ningún vasallo fuese osado de labrarlas sin es
pecial 1 icencia y mandato (30) 

Leyes que se habfan perpetuado a través de las Ordenanzas de 

1584, pero cuya modificación obedecfa a las necesidades que imponía el 

facilitar la explotación de la plata y agilizar su producción, justo en 

el momento en que el gobierno español atravesaba ya por crisis econ6micas. 

Asimismo, la producción minera, en particular la de la plata, 

~ convirtió en fuente de recursos para el estado español, a través de 

tarifas impositivas sobre.su extracci6n , beneficio y comercio. 

Por lo que toca a la extracción de oro y plata, desde el 5 de 

febrero de 1524 se estipuló el cobro del derecho conocido como quinto 

real y cuya equivalencia era del 20% sobre las extracciones de dichr,s· 

metales: 
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·que todos los vasallos, vecinos. y moradores de 
Indias, que cogiesen o sacasen de cualquier pro
vincia o lugar de ellas oro, plata, estaño, plomo, 
azogue, fierro de otro cualquier metal, hubiese 
de pagar y contribuir al real patrimonio la quinta 
parte de lo que cogiesen y sacasen neto, sin otro 
algOn descuento ni compensación de gasto que el 
que ·estuviesen obligados a poner en poder de los 
oficiales de la real hacienda de cada provincia, y 
que las otras cuatro partes quedasen para el inte 
resado beneficiador de los metales, en considera:" 
ci6n a los costos y gastos que sufririan para coger 
los y sacarlos limpios y netos; pudiendo éstos dis
poner del lucro sobrante como de casa suya propia-;-
1 ibre, quieta, desembarazada y observándose las 
ordenanzas dispuestas para evitar fraudes en la ma
teria' (31) 

Luego, Felipe III en Real Cédula de 18 de agosto de 1607, aminoró el pago 
del quinto: 

'dispuso que por el tiempo de 10 años s61 o se paga
sen de las minas de oro y plata, y de los montes y 
escoriales de cada quince partes una y pasados 10 
años, una da cada diez partes de él, pero estrayén 
dose esta parte décima de la masa ·total, sin qui-
tar coste, aunque reservándose S.M. cumplidos los 
20 años, el poder mandar subir los derechos hasta 
el quinto exactísimo' (32) 

De la lectura del Compendio de la Historia General de la Real 

Hacienda de Nueva España elaborado por Joaquín Maniau en 1794, se despre!)_ 

de la justificación que la España borbónica dio para la recaudación de i!!!_ 

puestos ,misma que deriva de 1 as premisas de 1 Despotismo 11 ustrado ( 33), 

considerando que el rey constituye la cabeza inseparable del reino: 

Primera parte. Administración de la Real Hacienda. 
l. Un reyno es infeliz sin cabeza, porque le falta el 
m6vil que ordena y dispone la justicia, que man ti~ 
ne la paz, que liberta a los habitantes.de las ace
chanzas de sus enemigos, que cuida sus rntereses, de 
la quietud pObl ica y de su pro<;¡.peridad y no puede 
subsistir aquella sin unos fondos capaces de hacer 
efectivos estos objetivos. 
2. De aquí nace el derecho de los monarcas •. cabezas 
de los. reynos, para imponer a sus v~sal'.os rnteresa
dos en tantos beneficios, las contribuciones que far_ 
man el Real Erario y principal departamento ~º '··. 
monarqulas, y que de él dependen las demás (34) 
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Los ramos que compontan el erario se dividen en tres secciones: 

De la Masa Común, Gastos y Cargos de las Indias y Destino particular y 

piadoso -ajenos a la corona pero con real protecci6n-. 

Los derechos de 1 a Masa Común, incluyeron cargos al oro y la 

plata, tributos, almojarifazgo, Casa de Moneda, p61vora y papel entre 

otros. Entre éstos, el mayor volumen de recaudaciones procedía de las im

posiciones al oro v la olata. 
La historia de las exacciones fiscales indica que la prác-

tica española de cobrar el quinto real, que luego se concretizara en 

la Real Cédula de 5 de febrero de 1524 -como se ha anotado- y por la 

cual se mandó recaudar el quinto de todos los metales que se sacasen 

de las minas y que para la mejor administración de este derecho se nom

braran veedores de las fundiciones, cuyas actividades se pormenorizaron 

~n o~i~ d~ªls~4~rag~Hi~as de 8 d~ agosto de ~551, 8. de junio de 1578y 22 de 
9 [a contr1buc1ón del quinto se reduJo al diezmo por Real Cédula 

de 17 de septiembre de 1548 por el tiempo de seis años, pero sucesivamen

te se fue ampliando sin limitaci6n alguna de término para los mineros de 

Nueva Galicia y Zacatecas en 1572 y extendiéndose después a todo el Reino 

por Real Cédula de 30 de diciembre de 1716. Otra Real Cédula de 19 de ju

nio de 1723 redujo los derechos a 1.5% para la plata y 3% paN el oro, 

por cédula de lo. de marzo de 1777. Según Maniau el aminoramiento de de

rechos se hizo con el fin de evitar el "clandestino extravfo que se hacía 

de este metal" (35). Situaci6n perfectamente entendible considerando que 

el quinto real representaba una disminución en los beneficios para sus 

propietarios del 20%, y el diezmo, el 10%. La reducción de las tarifas 

pretendió estimular la producción· minera y evitar la evasión .. del impue~ 

to. De cualquier modo, las nuevas tarifas beneficiarían al erario, dado 

el monto de la extracci6n minera que se llevaba al cabo. 

Otra fuente de recursos 1 o era 1 a cobranza de derechos de se-

1oreaje y amonedación en la Casa de Moneda, dispuesta por Real Cédula 

de 5 de febrero de 1567. Se cobraban tres reales dos quintos por cada 

marco de plata. La proporción es como sigue: de cada marco de plata se 

obtenían 68 reales a los que se restaban 3 2/5 de derechos, de modo que 

al dueño sólo le quedaban 64 reales en cada marco. De los 3 2/5, 2/25 

eran para amonedación y uno para señoreaje (36) 
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Mani.au expHca la.proporct6n de derechos que los reyes reci.btan, 
expresados en pesos, por concepto de amonedaci.6n: 

'35. Las uti.lidades que produce a la Real Hacienda, na
cen en la plata de la di.ferenci.a de 8 pesos l reales 
marco a que compran los mineros, reducida generalmente 
a la ley de once dineros, hasta 8 pesos 4 reales que va
le amonedado, y en el oro del que hay desde 128 pesos 
3l maravedises a que compra el marco de 22 quilates, has
ta l 36 que vale amonedado conforme a las Ordenanzas del 
año de 1750 en cuya ganancia está incluso el real de se
ñoreaje de que se ha hablado· (37) 

En un principio la Casa de Moneda acuñaba por cuenta de parti
culares, pero por Real Cédula de 14 de julio de 1732 se i.ncorpor6 al real 

patri.monto (38). Se form~ron entonces ordenanzas particulares para la la

bor de la moneda y se ampliaron por Real Cédula de lo. de agosto de 1750, 

conteniendo las obligaciones y sueldos de los operarios, derechos para 

costear las labores de las monedas, valor y peso. Incorporada la Casa de 

Moneda a la Corona, el cobro de derechos de amonedaci6n y señoreaje se hi

zo mas directo. 

Por lo que corresponde al comercio .de metales preciosos, se su

jetaban al pago de derechos de almojarifazgo, debido a que se les trataba 
como mercancfas (38). A partir de 1788 con el establecimiento del Regla

mento del Comercio Libre, se cobró asf: 

'Por el artfculo 44 del Reglamento de Comercio Libre 
de 12 de octubre de 1788 se mandaron cobrar por dere 
chos de oro y plata pasta o moneda que por el puerto 
de Veracruz saliese para otros de América, consecuen 
te a la Real Cédula de lo. de mayo de 1777, 2% del -
primero y 5.5% de la segunda, libertandose de esta 
contribuci6n los caudales que por valor de ventas de 
frutos retornan a estas provincias· (39) 

El cobro de derechos sobre la plata y el oro vari6 de acuerdo 
a las necesidades de la Corona. En 1732 se cobraba el 4% sobre los meta

les preciosos y 1 a grana que iban de Arnéri.ca para España, con el objeto 

de cubrir 1 os gastos de la Armada Rea 1. 
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Adfofonalrnente, la Corona llegó a recaudar plata por medio de 
Donativos. ·Este se edgta preferencialrnerite a los comerciantes y sólo 

durante perfodos de urgencia, atribuibles de manera especial a las gue

rras sostenidas. Constituyó una reserva potencial del preciado metal. (41) 

Las medidas legislativas citadas constituyen claro ejemplo de 

la importancia que el ramo de la rninerfa revestta para el estado español ,tan-
'º corno una de sus fuentes productivas h§sicas corno por la posibilidad de 

obtener recursos para el erario por concepto de extracción, acuñación y 

circulación de la plata. En esa forma, la producción dtplata se convir
tió en la ·principal fuente de ingresos de la Corona. 

Joaquín Maniau puntua 1 iza -con moti ve del vi rtua 1 cese de 1 cobro 
del derecho de señoreaje· por Real Cédula de ll de julio de 1776, que 

la extracción de plata y oro, cuyos preciosos metales 
amonedados fomentan la industria y son el nervio del 
estado* ha merecido justamente una merecida protecc1on 
OeíTe'y concediento a los que se dedican al laborío de 
minas, indultos y prerrogativas que los aliente a él· (42) 

El doble papal de la plata, como fuente productiva y corno fuen

te de ingresos para la Corona, queda significado en la expresión "nervio 

del estado"; en última instancia la plata serfa el elemento generador de 

la vitalidad del Imperio Español. 

Volviendo al cobro de derechos de señoreaje, el cese de su 

cobro en 1776 fue virtual, debido a que el 1% correspondiente, era cedido 

por la Corona a la Casa de Moneda para su fomento y continuó perci

biéndose. Hacia 1803 Humboldt concluyó que de hecho a los particulares 

les seguían quedando 64 reales por marco en vez de los 68 a los que ten

drían derecho, a consecuencia del pago de 3 2/5 de impuesto. La renta que 

el fisco obtenía podría ascender a 200,000 marcos de la plata anuales que 

quivalfan a l. 700,000 pesos aproximadamente o sea un 16 2/5% sobre el t!!_ 

;al de la producción "dividido entre todos los derechos que se cobraban Y 

ello sin contar la ganancia que tenía el gobierno en la Ley de la Moneda" (43) 

* El sub...rayado es mío. 
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Autores contemporáneas ded\cados al estudia de la mi.nerfa en 

México coma M.F. Lang, consideran que un 25% de las i.ngresas real~s pro
v~ntan de la plata (44}. 

El papel de la plata como principal nutriente del eraria espa-

ñol, destaca especialmente, puesto que al desempeñar funciones tributarias 

de tan amplia envergadura se convirtió en el eje de la actividad econ6mi-

ca. El tratamiento de la Corona hacia su col ani.a novohispana favoreci6 un 

desarrollo maximizante del ramo minera, superior en porcentaje al rendimiento 

de la praducci6n agrfcola y las manufacturas. La herencia colonial se pr.Q. 

yectó al futuro,al nacer México a la vida independiente, en desventaja 

econ6mica con re 1 ación a las naciones europeas que ya disfrutaban de 1 os 

beneficias de la revoluci6n industrial difundida desde 1760. 

La vacilante estrategia econ6m1ca que caracterizara al gobierno 

de la Casa de Hapsburgo propició el desóalanceo entre importaciones y ex

portaciones efectuadas por la metr6poli, generando su propia ruina. Y aún , 

en 1724,ya bajo las Barbones, Jer6nima de Ustáriz precis6 

·el daño lo padecemos principalmente por haber com
prado a los extranjeros más géneros y frutos que los 
que hemos vendido y cuya diferencia importa millones 
de pesos al año, porque a lo que sa 1 e, excede en mu
cho el importe de los tejidos y de otros géneros que 
nos traen de fuera ( 45) 

Para compensar el decaimiento económico recomendó incrementar 

la producción de las manufacturas internas. Empero, consideró que el fo

mento de la industria frenaría la salida de numerario al extranjero, Pª.!:. 

ticipando con ello, todavía, de la ideologfa mercantilista (46), cuyo fin 

primordial era la preservaci6n de los metales preciosos como sfmbolo de 

riqueza nacional. Hacia finales del siglo XVIII los esfuerzos de la dinas

tta borbona no pudieron impedir el hundimiento del otrora boyante imperio. 

Para 1810 las dificultades impuestas por la revolución de In

dependencia a la minería facilitaron un 1 igero cambio en la escala de 

actividades productivas. La agricultura ocupó el porcentaje má> alto con 

56%; le siguen las manufacturas en un 29% y la minería desciende hasta 

un 15% entre el total de producciones (47). A pesar de ello, una vez con

sumada la Independencia, la minería volvería a su sitio Y por ende, como 



- 59 -

expli.caremos en el. capitulo 4, prolongada la práctica coloni.al de adqui.-. 

rir manufacturas y productos industriales a cambi.o de la plata mextcana. 

2 .3. PROCEDIMIENTOS TECNICOS PARA LA DEPURACION DE LA PLATA 

La técnica para la depuración de la plata de su estado natural 

era trabajada desde antiguo mediante el procedimiento de la fundicfón, 

pero con el tiempo los procedimientos se perfeccionaron. En la Nueva Es

paña se uti1 iz6 el sistema de patio para depurar la plata. Su principal 

agente para provocar las reacciones químicas necesarias, fue el mercurio. 

El mercurio recibe además dos denominaciones. Se le conoce como 

azogue, pa 1 abra árabe comunmente empleada y como cinabrio, porque cuando 

se le encuentra en estado natural está combinado con azufre (4B). 

El mercurio fue conocido por griegos y romanos quienes lo uti-

1 izaban para dorar el cobre y recuperar la plata contenida en telas viejas, 

pero su empleo era limitado. Seri'a hasta el siglo XI cuando la expansión 

musulmana generalizarla su uso en la manufactura de termómetros y espejos. 

Tanto romanos como ~rabes se proveyeron de azague en las minas de Alma

dén, España. La importancia mundial de dicha región ha radicado,hasta el 

presente,en la posibilidad de explotarlo a gran escala sólo en la propia 

Almadén, ldria en Yugoeslavia, Alaska, Rusia y China. 

La vinculaci6n del azogue con la plata principió a partir del 

Renacimiento europeo. Se escribieron obras como los probierbiicher en 1490, que 

describía el método de separa el oro de otros metal es, añadiendo mercurio 

a las piezas a tratar y colocándolas luego, en recipientes en los que de-

bla haber ceniza caliente; mismos que servían para recoger el mercurio S.2_ 

brante. La mezcla as1 obtenida se pasaba por un cernidor Y la amalgama fi 
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nal se 'pon~a al fuego, ~uri.fi.cándos.e as.~ el oro. 

La té.cni.ca no describe con exacti.tud la reacci.6n qufmlca que 
originab.a el proceso, pero en la práctica mi.nera su resuitado 'era posi

tivo. Procedimientos de depuraci6n similares se refieren en los libros 
"Oé·pytotéchnla de Vanoccio Birigunccio, publicado en 1540 y en Oe ré me

tallica de Georgius Agrfcola en 1556 (49}. Ambos describen que añadido 

el mercurio a la plata debfa colocarse en una batea caliente. Al enfriar. 

se se trasladarfa a un cernidor, de manera que el mercurio se colara y 
la plata se separara. Procedimientos poco claros para los legos en la 

materia; pero lo que destaca históricamente de la proliferaci6n de tex-
tos explicativos al respecto en el siglo XV y XVI es la asociación del de~ 
arrollo tecnol6gico a los procesos originados por la difusión de la corrien. 
te mercantilista, siempre a favor del manejo de metales preciosos como fuen. 

te de riqueza. 

El descubrimiento técnico más apreciado para la depuraci6n de la 
plata fUe aportado por la Nueva España y aunque los especialistas ~obre el 

tema concluyen que existieron y:obabil idades de haberse originado ~n Europa, 
ligado al predominio del thaler austriaco, lo ciertos es que su invención 

se atribuye a Bartolomé de Medina en 1555. La apl icaci6n del método de pa
tio se 11ev6 al cabo por vez primera en la m.ina La Purísima, en Pachuca. 

El mérito que pudiera haber tenido Medina fue discutido no s6lo 

porque pudiera ·haberlo importado, sino porque existe documentaci6n oficial 
que atestigua que el gobierno español otorg6 patente sobre el sistema a 

diversos individuos, entre ellos a Gaspar Lomán Alemán {50) en 1556. 

Modesto Bargalló, especialista en minerfo, opta por inferir que el 

sistema pudo ser difundido por técnicos alemanes enviados por los Fugger 

a Sul tepec (51). Posición probable;. sobre todo si se considera el interés 
europeo en la explotaci6n minera, la amplia actividad desarrollada por las 
casas comerciales de la época y la relaci6n que la propia Corona española, 

siendo Habsburgo, guardaba con Austria. Además, los Fugger obtuvieron en 
1525 el privilegio de explotar las. minas de Aimadén. Otras casas comercia-
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le.s como la Ehinge.r de. Constanza participaron e.n 1528 e.n la conqui.sta 

y coloni.zaci6n <t·Ve.ne.zue.la. Los l{e.lse.rs exploran también las m1nas de 

Sultepec (52) Pi.erre. Vilar afirma que. con ellos vinieron a América gente de 

Joachimstal, y que son ellos quienes transmiten el mito de El Dorado. (53). 

Independientemente de las posibilidades de actuación de los téc

nicos alemanes, el sistema de patio result6 beneficioso, por cuanto que acg_ 

le.raba y garantizaba la depuraci6n de la plata. El primer paso consistfa en 

despedazar trozos pequeños del mineral, pasarlo por un áspero cedazo de piel 

de. res que contaba con agujeros de uno o dos y medio centrímetros. De esta 

operaci6n quedaba una parte de alta calidad del metal que se reservaba para 

ser tratado bajo el tradicional sistema de fundición, mientras que el resto 

se pulverizaba en los arrastres o aparatos que molfan muy finamente y que 

eran una especie de artesas de forma circular con dos o tres centfmetros de 

ancho con noventa de profundidad, con el fondo y los lados recubiertos de 

roca. Sobre de ellos habfa un e~e vertical de madera y bajo de éste grandes 

maderos de 1 os que colgaban pesados pi sones de piedra; de modo que recorrfan 

el arrastre circularmente. La orilla, algo elevada del frente de estas pie

dras para moler, recibfa el mineral; mientras que la parte posterior lo pu.)_ 

ve.rizaba reduciéndolo a polvo fino. Al principio la fuerza motriz era el 

hombre, luego se sustituy6 con mulas que caminaban en círculo. 

La segunda fase del procedimiento implicaba agregar agua al polvo 

y formar una especie de lodo y transportarlo al patio de la hacienda. De 

ahf el nombre del sistema. Generalmente el patio estaba pavimentado con la

jas o bien con madera. Este último recubrimiento se usaba en los climas 

frfos en donde adicionalmente la madera se calentaba por debajo para acele

rar el proceso. 

El lodo se colocaba en el patio por montones, haciendo una "torta" 

-nombre aplicado al lodo- a la que se espolvoreaba con sal, cenizas vege-

ales, corteza de pino o estiercol. A veces se inclufa cal con el objeto 

de que la mezcla estuviese en un punto intermedio entre las temperaturas 

caliente y frta. Después de varios días se pasaba a la tercera fase. La 

sal se distribu!a uniformemente y la "torta" quedaba lista para agregarle 
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el mercurio. La cantidad que se le apl i.caba dependta de la suposición 

áproxi.mada de la cantidad de plata conteni.da en la mezcla. No se sabía con 

exact\tud, pero por lo general, debta pesar sei.s veces mh que la pláta. 

La masa resultante era mezclada con los pies de los operar_ios, 

pero luego se emilearon animales a los que se hacfa caminar sobre ella. La 
operación se interrumpfa a intervalos para dar tiempo a que ·mercurio y pi!!. 

ta se amalgamaran. El procedimiento se prolongaba por un promedio de cinco 

semanas, dependiendo del el ima y la habilidad del empleado. Para probar el 

"punto" en que se encontraba la mezcla se observaba el color de la amalga

ma y para hacerlo, se separaba una poca con una jfcara de madera y se 1 a
vaha. Si el mercurio se ponía color plomizo, se interpretaba que la reac

ción iba bien. En caso de no serlo se agregaba nuevamente un poco de cal y 

mercurio. 

En la cuarta fase se vertía la masa en tinas de piedra o madera 

y .se 1 avaba, Al hacerlo la materia inatil se desprendía y quedaba en el 

fondo. 

Para separar el mercurio, se exprimía la masa en bolsas de tela 
hasta que ésta adquirfa un estado plástico; se colocaba en montones en fo.!: 

ma de pirámide y se cubría con campanillas de cobre o bronce y se calenta
ban por la base. Con el calentamiento el mercurio se evaporaba condensfod.2_ 

se en la campana de la que escurría al enfriarse a unos pequeños recipien

tes. El poco que quedaba se guardaba para conformar nuevas "tortas". 

· El metal resultante era plata pura, aunque a veces contenía un 

poco de oro y cobre entre otras partLculas de metales. Daba la impresión 
de ser un queso suizo y finalmente por calentamiento se le daría forma de 

barras (54). 

·2~3.1. Los problemas del azogue 

En su tiempo el sistema de pati.o se consideró el más avanzado Y 

como el mercurio fuera el i.nsumo clave para que la depÚraci6n tuviera lugar 
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se convirti.6.,,,· piedra angular para el desarrollo minero. E>1Jero, su abas

tecimiento se restr\ngi.a de una parte a los yacimientos que se conoctan. eo. .. ~ 
Almadén y por la otra,idria en Yugoeslavia. 

Oe ese modo la producci6n entrarta en incremento 0 decremento 

según hubiese mercurio en abundancia a no. M.f. Lang (55) quien investi-

gara esta situaci6n señala que en el caso de Alam;lén el mercurio escase6 

1 raíz de problemas administrativos. Se firmaron varios contratos con las 

r·ugger, en·os que se estipulaba que administrarian las minas y que envia

rían su producto a Sevilla para ser remitido a su vez, a la Nueva España. En 

el contrato de 1615 con Matfas Fugger, la Hacienda Real se comprometió a pa

gar once mil maravedfos por quintal de azogue y a reducirles los derechos de 

alcabala; pero desde ese año hasta 1635, la Corona no pagó lo convenido. La 

crisis de losprecios que involucra inflación, abl ig6 a los Fugger a aumentar 

las salarias en un 50%, hubo también escasez de madera para las minas y fra

casaran en ·sus empresas de explotación de las minas de Guadalcanal. En 1639, 

Alamdén se incendió. Oe ahí que entre 1640 y 1645 la producción de mercurio 

decayera. Para 1658, Alamadén no produda nada y como los Fugger no pudieran 

oagar el préstamo que les hiciera Ventura de Onis, se les confiscaría por e.!)_ 

ero. Para 1665 se promueve otro contrato con Francisco Eminente, sin resul

tado. 

En el caso de !dría, descubierta en 1490, las deficiencias en el 

suministro del azogue provenían de los des.i:uerdos entre el gobierno español 

y el austriaco, sobre todo en lo concerniente a los costos de transportación 

y los precios del azogue. La Corona firmó contratos con agentes de ventas de 

las minas de origen veneciano y en 1561 con Rodrigo de Baza y Andrés Larrea, 

quienes se comprometieron a enviar el azogue a Nueva España. Ante los pro

blemas confrontados por Almadén y como la demanda del mercurio creciera, 

ldria lo surtió plenamente entre 1560 y 1580. En 1614 se firmó un nuevo co.!)_ 

•rato con Karl Albertuell i y en 1622 con Frederick Oberholz. Este Oltimo de 

igen aleman. En 1628 can Antonio Balbi, italiano, con el que se renuevan 

JS convenios hasta por cuatro veces. En su caso, los problemas surgieron 

porque el embarque se hac'ia desde Venecia y los turcos obstaculizan su tras

lada. Para 1665 se envía un cargamento con negros y mercurio a Veracruz, a 

cargo de los hermanos Grillo y cuya capitán era Santiago Daza Vil lalobos. 
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Los Hennanos propusieron traer directamente. el mercurio a la Nueva España, 

pe.ro la Corona en un afán prote.cci:oni.sta y monop6Hco rechaza el ofreci.
mi:e.nto señalando que. no .eran dignos de confianza: Para comprender su ac

titud, baste. recordar que. el comercio entre la Nueva España y la metr6poli 

se hacta bajo e.l sistema de flotas y su direcci6n era Veracruz-Cádiz y vi
versa. 

Para 1689 el gobierno austriaco envió a Juan Luis Wafenberg a 

negociar la venta del mercurio a España, pidiendo rebajas en los impuestos. 

El regateo establecido provocó que España. no pudiera aprovechar el mercu

rio de. Id ria y con su negativá a negociar, cerró 1 as posibilidades de con
tar c~n el precioso elemento. 

La escasez del azogue se agudizó a mediados del siglo XVII y pro

vocó por tanto el decaimiento en la producción minera novohispana. Inutil

mente se exploraron San Gregario Temascaltepec desde la fecha temprana de 
1570 y Tetela, Guerrero en 1622. 

La situación pareci6 aliviarse cuando en 1563 Amador Cabrera des
cubrió en el Pera un gran yacimiento de azogue que recibió el nombre de 

Huancavel ica (56). Como es lógico suponer, al principio se enviaron canti

dades de azogue de Huercavel ica a la Nueva España. Entre 1537 y 1575 las 

embarcaciones partfan de Acapulco rumbo al Callao (57) pasando por puertos 

intermedios como Huatulco, Realejo, Mante, Bahfa de Charcas, Puerto Viejo, 

Santa Elena, Quito, Isla de Punta en el Golfo de Guayaquil, Tumbez, Paita, 

San Miguel de Piura y Trujillo. 

Las relaciones entre la Nueva España y el Perú habfan sido promo

vidas por motivos comerciales, por Hernán Cortés, quien el 7 de abril de 

1536 firmara un convenio con Juan Diego de Etpinoza, al que darfa un sala

rio de mil pesos oro para que fungiera como agente comercial en el Perú (58). 

En 1543 el virrey Mendoza envi6 a Perú tres navíos pensando dirigirlos lue

go a las Malucas, pero como fue imposible retornaron a México. El enlace m! 

rftimo entre la Nueva España y el Perú fue aprovechado también para enviar 
y.recibir comunicados de la metrópoli, por vfa del Pacffico • 

. Después de 1563 varios cargamentos de ai:ogue peruano se intro

dujeron en la Nueva España;(59} pero como en 1571 se introduce el sistema 
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de patio en las mi.nas del Potosf -descubiertas en 1549- la Corona prohi.be 

la .sali.da del azogue de Huancav~lica para aprovecharlo en su lugar de 

origen. De esa manera loproducci6n de plata peruana super6 la de la Nueva 

España. Para 159D la orden se revoc6 debido a'las crisis pÓr las que ltra-

vesó Almadén y se enviaron 2,000 quintales del Callao a Acapulca. Después 

de 1591-93 ·las envías de azague peruana se hicieron previa petición de ·los 

virreyes y muy espaciadamente puesto que principió a restringirse el comer 

cio intercolonial, particularmente el de El Callao-Acapulco, parque la Co~ona 
había considerado que a través de éste última puerta se introducían en Amé

rica sedas chinas traidas a la Nueva España par el Galeón y de ahí pasaban 

al Perú, comercio que a la sazón habfa optado por prohibir desde 1587. Para 

1631 se prohibió totalmente el trafico mercantil entre La Nueva España y el 
Perú. (60) 

Los años de 1630-31 marcan una crisis minera tanta para la Nue

ya España como para el Perú, ya que coinciden la baja en la praducci6n de 

mercurio en Almad~n, las regateos can ldria y ciertamente, la disminuci6n 

en el envfo del azogue de Huancavelica a la Nueva España. El investigador 

Barah, atribuye el bajo rendimiento de las minas americanas a la escasa 

mano de obra indfgena y a la mortandad de esclavos negros (61). Empero, 

Pi.erre y Huguette Chaunu en su obra ~]_e et 1 'Atlantigue des Jberigues 

1500-1650, consideraron que esta tesis no explica la reducci6n de la pro

ducción minera porque si bien entre 1605 y 1650 la Nueva España exportaba 

mayor cantidad de plata que el Perú, la situación se invierte al finalizar 

el perfoda. De esa manera, la Nueva España en vez de exportar un 100% de 

plata a la península, principi6 a enviar s6lo un 65% de ésta y el resto en 

otros productos que a la Carona interesaban también, tales cama cochinilla, 

cuera, índigo entre otros. Argumentan que el incrementa en la exportación 

de dichos productos conviene a la metr6pol i para satisfacer su demanda. De 

'1f el racionamiento que efectuara del mercurio que se enviaba desde Huan

ive 1 ica a 1 a Nueva España. Por contra, util i zándal o plenamente en el Poto

sí., satisfaría el apremio de metales preciosos y la producci6n minera resul 

tarta óptimamente rentable. 

Como adicionalmente este hecho coincide con la crisis de los pre-
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c\Qs, aducen que la plata de.ja de circular no tanto pQrqua ya nQ se envia

ra a España, si.no parqu~ los cQloni.zadore.s decidi.eron i.nverti.r sus capi.-

. tales en la propia cQlonia; par lo que la crisis no es producto de las co

lonias sino del sistema colonial español (62). 

A nuestro juicio la tesis de Borah no es excluyente porque la 

mano de obra es vital en los procesos productivos y en su caso, apoyando 

1 a plausible posici6n globa lizadora de 1 os autores Chaunu, también fonn6 

parte de la crisis del rmperio Español. 

· 2,3;2, El uogue: insumo vinculador entre la Nueva España y China 

La di.fi.cil asequihilidad del azogue llev6 a pensar en la posibi

lidad-de comprarlo a China. En 1584 un grupo d<lmineros mexicanos present6 

una protesta por la carencia y alto costo del insumo y sugieren que se im

porte de China (63). En los inicios del siglo XVII el mercader portugués 

Diego de Baza ofreci6 proporcionar azogue chino tanto para México como para 

el Perú (64). Parece que Luis de Velasco siendo virrey del Perú en 1601 fue 

la primera autoridad que sugiri6 comprarlo de China vía Manila (65). 

Apoyando esta sugerencia en 1604, el virrey de México Montescla

ros opin6 que poddan recibirse anualmente en la Nueva España de 1,000 a 

1,500 quintales de azogue, a un costo de ciento cuarenta y cinco pesos cinco 

reales el quintal, o sea la mitad del precio que ofrecía el mercado europeo 

(66). En 1606 Luis de Velasco firma una Cédula ordenando al gobernador de 

Manila Diego Acuña la compra de 4,000 quintales de azogue que sería despa-

chado por Acapulco.Pero éste s6lo se concretó a enviar muestras entre 1612 Y 1618. 

(67). 

Las objeciones de la Corona no se hicieron esperar puesto que 

ya de suyo había prohibido el comerci.o con ropas de China en 1587, pr~ten-
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diendo con ello preservar el monopolio textil de la seda, así como evi

tar la fuga de plata americana por las costas del Pacffico. Se indicó 

así en 1608 que el comercio con azogue redundaría en la pérdida de plata 

vía Filipinas hacia.China y que los portugueses aprovecharían la situa

ci6n porque 

Los medios y tratos ocultos que tienen con el 
comercio de aquellas Islas, sin duda importarían 
a la Nueva España también otras mercaderías junto 
con el mercurio, con el resultado de dañar a la 
España y a las Filipinas y llenarse de todo los 
portugueses· (68) 

Por ese motivo se impugna la sugerencia del portugués Diego de 

Baza. La agudización de la crisis entre 1630 y 1631 hizo cambiar el pare

cer de la Corona. El Consejo de Indias rebatió la posición de la Corona 

(69) y en 1632 el marqués Cerralvo afirmó 

Que si la plata tenía que salir de las tierra de la 
Corona española, en ninguna parte podía hacerle menos 
daño que en China· {70) 

Después de todo China era una nación asiática y no competía 

con España en la carrera mercantilista, así que la salida de plata ha

cia dicha nación no implicaría problema alguno para España. 

En 1638 el virrey Conde de Priego infonn6 que procuraría importar 

de Filipinas el azogue y en 1645 recibió de Manila una pequeña cantidad que 

se destin6 a las minas de Taxco {71). 

En 1661 llegó un cargamento de 21 quintales que el virrey Conde 

de Baños recibió y remitió a Zacualpan, pero era de mala calidad porque 

contenía un alto índice de plomo y estaño y nadie quiso comprarlo aunque 

se rebajo su precio. A pesar de esta dictaminaci6n, el capitán peruano 

Martín de Murga Ergaluz señaló que el único problema del mercurio chino 

onsistía en estar mal refinado, por lo que su adquisición seria ventajosa, 

;a que los chinos no tenían más compradores para el mercurio que los aspa-

ñoles y que en su caso. se 

que lo refinasen (72) 

podrla motivar a los mercaderes chinos para 
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el.os, aducen q_ue la plata deja de ci.rcular no tanto porque ya no se envi. -

ra a España, si.no parque las coloni.zadares deci.d\eron \nverti.r sus capi.

tales en la propia coloni:a¡ por lo que la crisis no es producto de las e -

lonias si.no del sistema colonial español (62}. 

A nuestro juicio la tesis de Borah no es excluyente porque la 
mano de obra es vita 1 en los procesos producti:vos y en su caso, apoyando 

la plausible postci6n glo~a li:zadora de los autores Chaunu, también form6 
parte de la crisis del Imperio Español. 

· 2;3;2. El azogue: insumo vinculador entre la Nueva España y hina 

La di.ficil asequibil idad del azogue llev6 a pensar en la positi
lidad. de comprarlo a China. En 1584 un grupo oomineros mexicanos presen ·6 

una protesta por la carencia y alto costo del insumo y sugieren que se m

porte de China (63}. En los inicios del siglo XVII el mercader portugué · 

Diego de Baza ofreci6 proporcionar azogue chino tanto para M~xico como ara 
el Pera (64}. Parece que Luis de Velasco siendo virrey del Perú en 1601 fue 

la primera autoridad que sugiri6 comprarlo de China vía Manila (65}. 

Apoyando esta sugerencia en 1604, el virrey de México Montes9la

ros opin6 que podrían recibirse anualmente en la Nueva España de 1,000 
1,500 quintales de azogue, a un costo de ciento cuarenta y cinco pesos cinco 

reales el quintal, o sea la mitad del precio que ofrecía el mercado eu apeo 
(66}. En 1606 Luis de Ve lasco firma una C~dula ordenando al gobernador de 
Mani.la Diego Acuña la compra de 4,000 quintales de azogue que sería de pa-

chado por Acapulco.Pero éste s6lo se concret6 a enviar muestras entre 

(67}. 

1
612 y 

Las objeciones de la Corona no se hicieron esperar puesto qu 
ya de suyo había prohibido el comercio con ropas de China en 1587, preten-

161 
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'El fiscal de la Real Hacienda rebatió la proposici6n aduciendo 

que la remisi6n d~plata a Filipinas para adquirir mercurio mal refinado 

ofrecía peligro, no sólo por la calidad, sino porque se corría el riesgo 

de que cayera enmanos de los ingleses (73). Las opiniones a favor se im

pusieron y se ordenó pedir más informaci6n al gobernador de Manila; quién 

comunicó que el mercurio chino era abundante y que podría comprarse a s6lo 

10 pesos el quintal. Su calidad era similar al producido en Almadén (74). 

Así se inició la esperanza de adquirir el azogue de China y en 

1689, año álgido en la crisis, se ordenó comprarlo en Filipinas (75). Fray 

Alonso de Benavente recibió instrucciones del virrey para adquirirlo y sa

ló de Acapulco en 1690. Adquirió en Cant6n 53 quintales y 42 libras de mer. 

curio de buena calidad (76). Se remitió a la Nueva España acompañado de 

un informe sobre su existencia abundante en los yacimientos de Kweichow 

China y que los ingleses al demandarlo poco tiempo atr§s habían contribui

do a un alza en su precio. Fausto Cruzat y Góngora, gobernador de Manila 

reexpidió el informe a México comentando que el precio de venta era en ese 

momento de 68 pesos por quintal de mercurio y que existía un comerciante 

cantonés que solicitaba un anticipo de$ 12,000 para iniciar trabajos de 

extracción en las minas de Kweichow; pero que él en lo personal sentía 

arriesgada la entraga de semejante cantidad (77). 

En la Nueva España se deliberó y se envió el mercurio adquirido 

a Fray Francisco de San Agustín administrador de la mina de Rayas en Gua

nájuato. Los mineros guanajuatenses Andrés Velázquez de la Rocha, Cristó

bal Muñoz y el propio Fraile coincidieron con la opinión favorable que so

bre el mercurio chino había emitido años atrás el peruano Martín de Murga 

(78). Los 12,000 pesos se remitieron a Manila,de donde se llevaron a Can

tan en un samp§n; sin embargo el costo del mercurio aurnent6 porque los 

chinos transportistas cobraron un porcentaje por sus servicios. Para col

mo el galeón Santo Christo de Burgos aue lo traía rumbo a Acapulco se in-

incendi6 en el camino. Este suceso fortuito contribuyó a menguar 
el optimismo en torno a la obtención de mercurio chino. 

Al iniciarse el siglo XVIII, bajo los Barbones, las minas de 

Almadén se recuperan, lo mismo que las de Huancavelica con el hallazgo 

de nuevas vetas en el Perú, como son la de Pallaqueo y Sillacasa (79) 
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La Corona española temerosa de perder plata y celosa del cobro 

de impuestos, ante las posibilidades de fraude que ofrecían las distan

cias justific6 el cese de la relaci6n con China a través del azogue di

ciendo 

Que no sólo resulta útil, lo que se da a en
tender del azogue de China, sino al contrario, 
gravísimos perjuicios a mi Real Herario (sic) 
y a la causa pública asf por la extracción de 

plata de su imperio como por lo que con seme-
jantes instrucciones se aumentarían los fraudes 
que en esta provincia y en todas las Indias se 
experimenta en la recaudación de mis quintos 
reales {80) 

Mientras tanto, en la Nueva España se buscaron de nuevo yacimien 

tos de mercurio infructuosamente. Las Reales Ordenanzas de Minerfa de 1783 

producto de las reformas borbónicas, promueven su descubrimiento parcialmen 

te al estipular en el Tftulo 60. ~De los modos de adquirir minas::' 

· 22. Pero declaro que, aunque se permite el descu
brimiento y denuncio libre de las minas de azogue 
ha deser con la precisa calidad de dar cuenta de 
ellas al virrey y al superientendente subdelegado 
de azogues de México... (81) 

Esto es, que si bien se daba libertad para descubrir las minas, 

se estaba sujeto a la organizaci6n burocrática y además· las minas de azo

gue serfan.propiedad de la Corona. Dichas estipulaciones fueron derogadas 

en 1811 cuando las Cortes Generales y el Supremo Consejo de Regencia conce

dieron dominio pleno y adquisición de las minas de azogue, libre comercio 

de sus frutos y exención de derechos; ofreciendo premio a la explotación, 

a los inventores o perfeccionadores de los tratamientos metalOrgicos (82). 

La promoción de su beneficio se hizo por Real Cédula de 19 de di

ciembre de 1818 en la que se declaró que el azogue destinado al beneficio 

le los minerales no debía pagar el derecho de alcabala eventual ni cualquier 

otra contribución (83), continuando así las disposiciones de 1783,1791,1796 

y 1814 (84). 
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Con el af~n de fomentar la minería, las Reformas Borb6nicas pro

movieron cambios en la técnica de depuración de la plata introduciendo 

el método de barriles, atribuible a Ignaz Von Born (1742-1791). Así que 

entre 1780 y 1790 Carlos JI! envi6 técnicos comisionados para investigar e 

implantarlo. Entre ellos estaba Fausto de Elhuyar y Friedrich Sonneschmidt. 

A Perú envi6 al bar6n Van Nordenflicht. Todos ellos prefirieron el método 

de patio (85) sobre el debarriles. Este último consistía en triturar y cer

nir el mineral, cocerlo en hornos con un 15% de sal para conformar cloru

ros de plata. La pasta resultante se mezclaba con agua en grandes barriles 

de 25 quintales de capacidad cada uno, a los que se añadía hierro y mercu

rio. Luego la mezcla se sometfa a movimientos giratorios y al final, la ca!!!_ 

binaci6n de los ingredientes destilaba la plata pura (86). 

Para impulsar a la minería también se crearon en la Nueva España, 

un Tribunal Econ6mico en 1776, un Banco para el Avfo lftinero en 1784 y el 

Colegio de Minerta en 1792. 

Los afanes ilustrados propugnados por las Sociedades de Amigos 

del País creadas en 1765 por Francisco de Vitoria en España, llevaron a la 

atracci6n de expertos extranjeros en diferentes áreas para promover el 

desarrollo del decadente imperio. De ahí la presencia de viajeros científi-

cos como ,Al !!ján·tro Ma 1 aspina que expl or6 geográficamente Nootka Sound ·( l 791-92)Y 

el propio bar6n de Humboldt entre otros muchos. Este último da noticia de 

que durante la guerra entre España e Inglaterra en 1780 el Tribunal de Mi-

nerfo gastó $ 30,000 para extraer azogue de las vetas de San Juan de la 

Chica, en la Nueva España; pero que los esfuerzos resultaron vanos.Una vez 

restablecidas las comunicaciones se prefirió su compra en los mercados de 

Europa. (87) 

Las explorac1ones a la Alta California por parte de los españoles 

hacia 1769 en las que enfrentan la expansi6n rusa por el Pacífico, así como 

la inglesa, les llev6 a la conclusi6n de dominar el Norte de California 
para adquirir pieles de nutria, las .que, debido a la aceptación que tenían 

en China, podrían ser cambiadas por azogue y evitar la fuga de plata 

El Fiscal de la Real Hacienda. Con fecha 30 de 
mayo último despachó el expediente formado en cumpl!_ 
miento de la Real Orden de 2 de Junio de 1785, sobre 
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el proyecto de establecer la compra de pieles 
de nutria en California para llevar a la China, 
concluyendo en que, dada cuenta a S.E. se pasa
se al Real Tribunal de Cuentas para que separan 
do los pliegos de la cuenta presentada por Don
Antonio Vasadre y Vega, la glosase y devolviese 
con informe Y.Sobre todo (88) 

Por su parte Humboldt refiere 

En el año de 1782 se supo en México que la China 
pos~e 11inas de mercurio y se crey6 que podrían 
sacarse anualmente de Cant6n cerca de 15,000 quin 
tales a raz6n de 35% cada uno. El virrey de GAlvez 
envi6 allá un cargamento de pieles de nutria para 
cambiarlas por azogue; pero se ejcut6 mal este pro
yecto que ciertamente estaba muy bien concebido' (89) 

Ciertamente los beneficios de semejante intercambio brillaron por 

su ausencia y en su caso la venta de las pieles produjo utilidades para los 

particulares que efectuaban su venta, al margen del codiciado metal. 

El conocimiento que sobre el alto costo del azogue europeo y la 

sangrfa econ6mica que significaba para España su compra, llev6 a Francisco 

Cabarrús a proponer en el "Proyecto sobre la Uni6n del Comercio de América 

con el de Asia" que la creaci6n de la Compañía de Filipinas (1785-1834) brin

darfa la posibilidad de comerciar con la cera, el azúcar, el tabaco y lama

dera de las Islas Filipinas, en regiones como China, Jap6n y el resto de 

Asfa donde "adem§s de los artículos de costumbre encontrarfan azogue tan ne

cesario en América para la obtenci6n de la plata" (90). 

Empero tampoco progresó. Referencias provenientes del México Inde

pendiente como la Exposición dirioida al Supremo G~bierno por la Junta de 

Fomento y Administrativa de Minería sobre el reconocimiento de criaderos 

de cinabrio en la República de 1845, permiten conocer la preocupaci6n por 

el mercurio 

En inteligencia y la de que monopolizando el azogue 
español es insuficiente el de otras naciones aún para 
cubrir sus propias necesidades, si la República no hace 
grandes esfuerzos para mejorar su situaci6n bajo este 
resP.ecto, elprecio continuará siendo m§s y más alto, de 
penaiente el pafs de otros por el mismo motivo y reducTdo el 
progreso de sus minas; quedando expuesto de. cegarse una 
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una de sus principales fuentes de riqueza pública (91) 

Asimismo, las compañías mineras -en sumayoria inglesas- estable

cidas durante el siglo XIX, además de importar máquinas de vapor para con

tinuar con la explotaci6n cada vez más profunda de las minas de plata, ya 

que las vetas superficiales se habian agotado durante la Colonia, también 

importaron el azogue de Almadén. A partir de 1831 las negociaciones se 

efectuaron con la Casa Rotschild, la cual había obtenido el control de las 

minas como garantia de los empréstitos otorgados a la Corona. Entre tanto 

la rama minera de esa Casa había tomado en alquier las minas austriacas de 

Idria y consecuentemente los Rotschild ejercieron el monopolio mundial del 

azogue. (92). 

La información recabada presenta el descubrimiento accidental de 

la mina de mercurio de Nuevo Almadén, en San José de California en 1845 

por José Castillero. Dicha mina parece fue controlada por la Compañía Ba

rrón y Forbes de Tepic (93). Sin embargo las fuentes tonsultadas hasta el 

momento de la presentacióode esta investigación no ofrecen pormenores y es 
dificil argumentar si Nueva Almadén quebrantó el monopolio Rotschild o no. 

En lo personal infiero dos elementos. El primero de ellos se refiere a que 

si así hubiere sido, de cualquier modo el mercurio estuvo en manos de com

pañías extranjeras, con lo cual se presenta una continuidad con la forma de 

adquirirlo por parte de la Corona, El segundo elemento, es que a través de 

la legislación mexicana posterior a la Independencia se siguieron otorgan

do franquicias al azogue •. Hecho que podría ser un indicador o de su per

sistente escasez o de insuficiencia en el suministro proporcionado por Nue

va Almadén en California. (94) 

Finalmente la importancia del azogue disminuye en 1907 cuando se 

introduce un nuevo mlitodo de depuración a base de tratar la plata con cianuro. 

De esta manera la producción de plata en el siglo XVI al XVlII se 

vió afectada por el suministro del mercurio. Para fines de esta investiga

ción, es precisamente di.cho insumo el que ofrece un eslabón más de la rela

ción transpacífica entre Mlixi.co y China. Todavía Francisco Bulnes(l847-1924) 
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quien por _c,i.erto. fue,.,uno. de .los primeros mexicanos en visitar China en su 

calidad de' ~·r~ni~t~~hi~t~ri~d~r de la Comisi6n Astronómica que viajó al 

Asia,:en.187~~'15Jn·las postrimerfas del siglo XIX rememoraba la existencia 

deLazogue chino. En los documentos del Archivo General de la Naci6n se 

encontr6. una nota• inédita alusiva 

· •· · La China· produce ~zogue desde tiempo inmemorial 
cinabrio ••. vermil 1 ion pero no se conoce su produc 
ción, Onicamente se sabe que sus minas están si-
tuadas ·en· la provincia de Kwei Chau (sic) ••. (96). 

\ ' . 

2.4. LA MIT!FlCACION BE LA PLATA MEXICANA COMO SINONIMO DE RIQUEZA 

· 2.4;1. El problema de 1 as estadísticas 

Como ya ~e. puntualiz6 en los incisos previos, la plata constitu

yó el principal aporte de la Nueva España a la economfa colonial. Su produE_ 

cción estuvo sujeta a la proliferación de las empresas mineras y al abaste

cimiento. del azogue. En lo particular las existencias de este insumo de la 

minería condicionaron el volumen de plata que entrar1a en circulaci6n. 

Pierre Vilar al efectuar una periodificación sobre el trafico de 

oro y plata, reporta que entre 1500 y 1525 ambos metales preciosos inauguran 

la existencia de un mercado mundial La plata se convertir1a en el metal bási

co para efectuar transacciones internacionales a la.vez que las economfas na

cionales procuraron acapararla bajo criterios mercantilistas. 

Un segundo perfodo queda comprendido entre 1598-1639 y 1680-1725. 

acterizado por el descenso de los volúmenes de plata en circulación que 

wincide con la crisis en el aprovisionamiento del azogue. Un Oltimo perfodo 

se·gestarfo entre 1725 y 1812-17 en el que la explotación minera de la plata 

y del oro se incrementa. La plata comptte con el oro procedente de las minas 

del Brasil descubiertas en 1680.(97) 
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Para 1800 la plata novohispana representó un 66% de la produc-

ción mundial. Mientras que conjuntamente con el oro, la minerfa americana 

provee contribuye en un 901: a la producción mundial de metales preciosos (98). 

Humboldt señaló que los 2.500,000.000 de marcos de plata expor

tados anualmente por Veracruz equivalían a los dos tercios de toda la plJ!. 

ta que se extr.i.fa anualmente en el globo entero. No acontecía lo mismo con 

el oro puesto qÚe Hungría y Transilvania ponían anualmente en circulación 

5,200 marcos, mientras que el oro que había entrado en la r.asa de Moneda 

de México "un año con otro no llegaba a 7 ,000 marcos" (99). 

El propio Humboldt calculó que entre 1690 y 1800 se habían extraido 

en plata 14,350.721 marcos (100) y .que sumados oro y plata acuñados entre 

1690 y 1803,-expresados e11pesos., sumaban un total de 1.353.452,020.pesos. 

Los progresos de la labor de la plata los expresa a través del si

guiente cuadro: 

Cuadro Nº5: Demostración de los progresos de la labor de la plata entre 
1690 y 1803, según A. de Humboldt. 

E POCAS VALOR DEL ORO Y LA PLATA, AUMENTO PROGRESIVO 
AÑO COMUN EN PESOS 

16~0.:-.1720 5.458,830 En 
' 

27 años 3. 100:000 
1721-1743 9.177,768 

1744-1770 11.854,825 25 años 2.000,000 

1771-1782 17 .223,916 19 años 5.300,000 

1783-1790 19 .517 ,081 12 años 2.300,000 

1791-1803 22.325 ,824 10 años 2.800.000 

Cuadro inserto en el Ensayo·polftico sobre el Reino de la 

Nueva España de 1803, por Alejandro de Humboldt. México. 

Editorial PorrOa. 2a. ed. Estudio prelim. Juan A. Ortega 

y Medina. 1973. p. 389. 
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En e.l" cuadro "precedente Humboldt demuestra a partir. de la 

relación entre tiempo y rendimiento obtenido, c6mo es a finales del 

siglo xvnr cuando la producción de metales preciosos se incrementa. 

Por su parte Lucas Alamán ( 1793-1853) en su Historia de México 

presenta una"Oemostraci6n de la plata y el oro acuñados en la Casa de

Moneda de México de 1690 a 1822~ coo la siguiente proporci6n total:(lDl) 

AROS PLATA ORO TOTAL 

1690-1822 1.580,260.776 $ 60.233.008 $ l.640,493,784 

Aunque evidentemente el período anal izado por Al amán es más 

amplio, la diferencia con relación a las cifras proporcionadas por Hum

boldt es de 287.045.764 pesos. La disminución ostensible de las acuña

ciones efectuadas por la Casa de Moneda de México entre 1803 y 1822, 

etapa de inestabilidad polftica, se hace patente en la diferencia ano

tada y comprueba que los montos a los que llega Humboldt son bastante 

exactos. A mayor abundamiento véase en el siguiente cuadro el desglose 

de las cantidades acuñadas por las casas de moneda del interior duran

te el mismo período 
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Cuadro Nº6 

RESUMEN DE LAS CANTIDADES ACUílADAS EN LAS CASAS DE MONEDA DE LA NUEVA 

ESPAÑA DESDE EL AÑO DE 1690 HASTA EL DE 1822 

En la casa de moneda de Méjico, en plata y oro 
según el estado que precede ....................... 1.640.493.784 6 4 

En la de Zacatecas desde 14 de noviembre de 1810 
hasta fin de 1820, plata ••••••••••.• 14.450.943 6 O 

En 1821 y 22 •••••••••••••••••••••••••••• 4.937.155 7 O 19.388.099 5 O 

En la de Guanajuato, desde Diciembre de 1813 hasta 
fin de 1822, plata................................ .992.803 O O 

En la de Guadal ajara, desde 1812 a 1822 plata......... 2.990.033 3 3 

En la de Durango, desde 1811 hasta 1822............... 5.000.000 O O 

En la de Sombrerete, desde 16 de octubre de 1810 a 
1812 en que concluyó.............................. 1.561.249 2 O 

En la de Chihuahua, de 1811 a 1814 en que concluyó.... 3.603.660 O O 

Total acuñado en oro y plata según se dijo en el lib. 
lo. cap. Jo. fol. 100 ••••••••••••••••••••••••••••• 1.674.029.630 O 7 

Debe agregarse lo acuñado en oro en la casa de moneda 
de Guadalajara en los años de 1812 y 13, que se 
comitió comprender en el renglón respectivo •••••• ; 3.861.0 O 

Agrégase lo acuñadoTg~ª!og~eº~g ~l!m·aé·moñéda·aé··l. 674 • 033 • 491 0 7 

Méjico, desde el año de 1814 que se estableció .. 
la moneda de este metal, hasta 1821. ............. .' ., . 342,893 3 O 

Total en los tres metales ••.•••••• l.674.376.384 3 7 

Fuente: Lucas. Ala1J1!n·, Historia de Méjico desde los primeros movimientos 
que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la épo
ca presente, México. Editorial Jus. vol. l, p. 341. (102) 
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C~lculos posteriores efectuados por Manuel Orozco y Berra en 

su Informe sobre la acuñación en las Casas de Moneda de la República Me

xicana de. 1857, anotan una cantidad superior de acuñaciones de plata 

e incluye enlos totales la producción de cobre: (10'3) 

Cuadro Nº7 

Pesos 

Tipo de moneda Plata Oro Cobre Total 

Macuquina 752 067 456 4 1 8 497 950 2000 000.0 760 765 406 4 1 

Columnaria 441 629 211 3 6 19 8B9 014 461 518 225 3 6 

De "busto" 888 563 989 3 6 40 391 407 242 893.3 929 198 289 6 6 

Sumas: 2 082 260 657 3 1 68 778 371 442 893.3 2 151 281 921 6 1 

Fuente: Manuel Orozco y Berra. Informe sobre la acuñación en las 
Casas de Moneda de la repúbl¡ca. 1857 p. 21. Memoria de 
@.jecretarf!I. de Estado Y de Oe~pacho de Fomento, Colq-
!!.izaci.~!h_Jridustria ·y Comercio de la República Mexica"ª· 

Las sumas del cuadro precedente coinciden con las que presenta 

Joaqutn Maniau en su·compendio de la Historia de la Real Hacienda en Nue

va España. (10"1), pero difieren 1 igeramente de las anotadas por Al berta 

Francisco Pradeau en su Historia NumismHica de Mllxico: 



- 78 -

Cuadro Nº8: La amonedaci6n en_ la _Nueva Es~aHa~. segan _A'.F '. Pradeau 

Ttpo t!e Moneda 

Macuquina 

Columnaria 

De "busto" 

Sumas: 

· · · · ..................... P.esos ............ . 

Plata 

764 793 911.85 

431 877 805. ºº 
... 899. 895. 327; 64 

2 096 567 044. 49 

O rol' Cobre Total 

8 741 024 

19 589 014 
·40 '431 '447 

68 761 485 

zoo 000 ºº 773 734 935.85 
451 466 819 .oo 

399. 265 32 940 726 039 .96 

599 265.32 2165 927 794,81 

Fuente: Alberto Francisco Pradeau1 Historia Numism~tica de M~xico. 
Mo!xico. 1950, p. 134 (105¡ 

f'\iguel Lerdo de Tejada (1812-1861) en su obra Comercio Esterior 

de ·116Xtoo "desde ·h· Cengutsta 'hasta hoy, revela que entre 1690 y 1852 se 

acunaron las cantidades siguientes 
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Cuadro N'9: Noticia de la amonedaci6n en la Nueva España, se90n M. Lerdo de 

Años Lugar 

Casa de Moneda 
1690-1852 de M~xico 

Estimado acuñ. 
1535-1732 particulares 

Total 

M!s 

Casas de Man. 
1811-1852 del interior 

Total 

M!s 

1521-1852 Estimado por 
exportaci6n de 
barras 

· · · Tejada 

Plata Oro Total 

1 632 164 264 2 61/4 67 006 740 o 1 699 171 094 2 61/4 

616 000 000 . o 54 800 ººº o 760 800 ººº 
2 248 164 624 2 61/4 111 806 470 o 2 359 971 094 2 61/4 

359 621 110 7 8 15 112 692 3 5 374 733 803 3 2 

2 607 785 754 126 919 162 2 734 704 897 5 81/4 

827 500 000 o o 

3 562 204 897 5 s1 ¡4 

Fuente: Miguel Lerdo de Tejada. Comercio Esterior desde la 
Con~uista hasta hoy, Cuadro Ndm 54. Noticia de las 
can 1dades acunadas de oro y plata estra1das de M! 
xico desde la conquista hasta fin de 1852. (106) 
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Y exPl ica: 

·Deduciendo de esta Oltima ciento o ciento diez millones de 
pesos, que es la mayor cantidad de oro yplata que se calcu
la existente en la RepObl ica, tanto en moneda como en obje
tos detinados al servicio del culto y a otros usos privados 
Y públicos, resulta que el valor total de esos metales que 
se ha exportado desde la Conquista hasta fin de 1852, esce
de (sic) de tres mil cuatrocientos cincuenta millones de pe 
lli__ 

La divergencia estadtstica· , independientemente de que oada 
autor concluye su recuento en los años que le ha tocado vivir, 1 imita 

las posibilidades de precisar con absoluta exactitud el monto total 
de la producci6n de plata; principiando con la dificultad que ofrece 

el que la acuñaci6n en la Casa de Moneda fuesghecha por particulares 

hasta 1732. S6lo Miguel Lerdo de Tejada ofrece estimados tanto sobre 
la posible producci6n entre 1535 y 1690 como sobre lo que pudiera ha

ber importado la prÓducción en barras. 

Sin embargo existe cierta afinidad en los clílculos, especial
mente cuando se refieren al incremento de laproduccic5n de la plata a 

fines del siglo XVIII. En este caso, como ya se ha analizado Humboldt 

(vbse el cuadro referente al aumento progresivo en la producci6n de 

la plata de la plíg. 1"-) coincide con Lerdo de Tejada. 

La siguiente gráfica elaborada con base en la informacic5n de 

este último, refleja la situación. Se ha seleccionado precisamente 
la infonnacic5n del Cuadro Núm 5,j de Comercio Esterior de México .•• 

porque presenta un desglose anual de las acuñaciones: 

.... 
.:. ~· : ·• 
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Gráfica Nºl: 

Producci6n de plata mexicana entre 1690 ·y 1821 acuñada 

por la Casa de Moneda de México. 
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GrUica Nºl: 

Producci6n de plata mexicana entre 1690 'y 1821 acuñada 

por la Casa de Moneda de México. 
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Otro tanto acontece con el oro. En este caso, tambl~n la gr!fica 

fue elaborada utilizando el recuento por año que ofrece Lerdo: 

P,esos 

1.500,00 . 

l.OO!l, 

500.000 

1690 1796 1800 1810 1612 181~ 1821 

Gr6fica ttº2: 

Producción de oro acuñado por la Casa de Moneda de México 
lntre 1690 y 1822. 
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De las gráficas anteriores, ast como de la diversidad de cálculos 
-de 1 os que se ha dado muestra en· páginas previas- se desprende 1 a pre
sencia de un elemento constante: la ·superioridad de las acuñaciones de 

plata sobre las del oro. 

En la siguiente gráfica se ilustra, de"acuerdo con las cifras 

registradas por Alamán (toda vez que se ubican en el escenario novohis

pano) la proporci6n entre la producci6n de plata y la del oro: 

Gráfica N°3~ Porcentajes en 111 producci.6n de oro y plata durante la Colonia 

La superioridad en los montos relativos a la producci6n y acu

Mci6n de plata, ciertamente significa la irradiaci6n de la plata me

xicana en el mercado mundial. 

Ignacio González Reyna presenta la correspondencia entre la pr.Q. 
ducci6n de plata mexicana y la mundial, aunque parte de 1801 para repr!l_ 
sentarla, y nuestro perfodo es previo, puede resultar ilustrativa: 
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Cuadro NºlO: Cuadro Comparativo entre la producción mundial de plata y la 
mexicana { 1801-1880) 

PROOUCCION OE PLATA 
1801-1880 ten kilogramos) e¡',. 

Producción Producción Porciento de 1 a 
Mundial de México producción de México 

1801-1810 8 941 500 5 538 000 61.94 

1811-1820 5 407 700 3 120 000 57 .69 
1821-1830 4 605 600 2 648 000 57 .49 
1831-1840 5 964 500 3 309 900 55.49 
1841-1850 7 804 150 4 203 100 53.84 
1851-1860 8 965 490 4 560 500 50.98 

1861-1870 12 201 000 4 969 500 40.49 

1871-1880 22 118 335 5 831 109 25.90 

Fuente: Jenaro Gonz~lez Reyna, Riqueza Minera y yacimientos mineros 
de México. Banco de México, S.A. 3a. ed. México 1956, p. 96 
(10'7) 

De esta manera la producción de plata mexicana ocupó un lugar 

prioritario en el conjunto de la producción mundial del metal Sin embargo 
si hemos de fiar en porcentajes y estadfsticas, es justo señalar que la 

Nueva España envió entre el siglo XVI y principios del XVII sólo un 36% 
de la producción colonial .dt·plata a España, mientras que el Perú aporta

ba el 64% restante (108). Ciertamente la existencia de mercurio en Huan
cavel ica contribuyó a la superioridad de las exportaciones peruanas. Re

sulta también dificil determinar si el porcentaje permaneció estable o 
se modificó. Existen versiones que indican que para 1802 las minas del 

Potosf decaen porque el azogue de Huancavelica ha escaseado, debido al 
' agotamiento de las vetas superficiales y a la carencia de procedimientos 

técnicos adecuados para extraerlo de las profundidades { 109). 
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El único punto de coincidencia en las fuentes consultadas, se refiere 

a la disminuci6n de la producci6n de plata tanto en la Nueva España 

como en el Perú hacia 1810, como resultado de los movimientos de inde
pendencia. Pierre Vilar, afirma: 

México que habia producido ciento siete millones 
de francos de plata en 1788 y hasta ciento trein
ta mil 1 ones en 1795 y export6 ciento setenta y sie 
te hacia 1800, sólo produce sesenta y cinco millo:
nes de francos de plata. Es un hundimiento aproxi
mado de 3 a l. El Perú que de 1804 a 1808 habfa 
acuñado doscientos cinco millones de monedas de 
plata y nueve millones de oro; entre 1814 y 1819 
s6lo acuña doscientos millones por los dos metales 
y únicamente cuarenta y cinco millones de 1820 a 
1825' (110) 

La información de Vilar, aunque tasada en francos parece reafir_ 

mar que la producci6n de plata peruana era superior a la mexicana; lo 

cual no es 6bice para considerar, que aún así, la plata mexicana se ex

porta en grandes cantidades. Además, justamente por 1 a ruptura del orden 

colonial las cifras no pueden ser muy exactas. Por ejemplo el informe 

que desde el Perú dirige el cónsul Charles Milner Ricketts a George Ca-, 

nning con fecha 16 de septiembre de 1826, reporta que es imposible saber 

a cuánto asciende la producción de plata peruana entre 1807 y 1820, (111). 

En fin, lo único que puede afirmarse sin temor a equivocaci6n es 

que tanto la:plata mexicana como la peruana, formaban parte del sistema 

econ15mico colonial y que su producci6n inundll el mercado mundial de la 

época. 

Como nuestra investigaci6n se aboca al estudio de las relaciones 

surgidas a través de la plata, m~s que a un estudio estadfstico del nume

rario, resulta de interés el que Humboldt haya anotado que 

·lo plata del Perú tiene en el Brasil un mercado 
casi tan lucrativo como la China lo es para la de 
México·· (112.) 

Lo que significa que le destino preferencial de ~plata mexicana 

era la China y la del Perú, el propio continente americano. Esta situaci6n 

debe explicarse partiendo de la base de una circulación mundial de la pl~ 

ta, No es que la plata se exporte directamente a China o al Brasil, y ahf 
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permanezca deflnltlvamente. La ci.ta de.Humboldt debe i.nterpretarse a 

partir de las rutas que seguía la plata en su c\rculaci6n. En el caso . . 
de la Nueva España la plata sal fo tanto por Veracruz como por Acapulco, 

pero nada garantiza que la plata se quedara en su destino primario, ya 

fuera Sevilla, Cádiz o Manila. Lo más probable es que a través del co

mercio se difunda a todo el oráe, como veremos en el siguiente capítulo. 

La plata peruana tenía saHda principalmente por Portobello y Panamá. 

Su principal derrotero era el AtHntico. Dificilmente pudo haber. llega

do al Asia por el Océano Pacffico, en virtud de que la Nao de China que 

arribaba a Acapulco no tocaba El Callao. Por Real Cédula de 14 de abril 

de 1579 se plane6 que la Nao pasara también al Perú, pero no se hizo. HJ!. 

cia 1582 transportaban los artículos asiHicos de Acapulco al puerto pe

ruano y se sabe que la plata del Potosí se enviaba a la Nueva España Pi!. 

ra comprarlos (11:,). Por último, el comercio entre la Nueva España y el 

Perú fue prohibido a partir de 1591. En esta forma la plata que pudo ha

berse remitido a Acapulco, s6lo pudo serlo por vía de contrabando y en 

pequeñas can ti da des. 

El Pacffico no fue vehículo conductor de ld plata peruana hasta 

1784 cuando la Real Compañía de Filipinas inaugura nuevas rutas entre 

Asia y América. 

En todo caso, lo que Humb~ldt quiso decir es que la plata mexica

na obten fa un premio mayor en China y que 1 as transacciones que se efec

tuaban con ella, debido a la estimaci6n que se le tenía, eran más prove

chosas por la paridad que le asignaban en dicha naci6n. Por contra la 

plata peruana tendrfa un mejor mercado en Brasil, intercambiada por oro. 

Sin embargo de lo anterior, la existencia y producci6n de plata 

mexicana y peruana conjuntamente, di6 pábulo a que su cuantí.~ 5e identi

ficara como símbolo de riqueza. Humboldt refiere que el total de la pr.2_ 

ducci6n de las minas del Nuevo Mundo ascendi6 en 1802 a 17,000 kilogramos 

de oro y 800,000 de plata (114) Hubert Howe Bancroft, probablemente ins

pirado en el viajero anot6 que la producci6n de los metales americanos P.2. 

dría servir para construir un puente tan ancho entre España y América como 

para poder cruzar c6modamente el Atlántico y que sus dimensiones podrían 

ser de 1.8. m de ancho por 7.5. de espesor (115). 
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. As.í, ideol6gicamente se lleg¡¡ba al extremo de cuantificar en 

ki.l~metros la producción de. la plata, contribuyendo as! a su mi.ti.fica
cilin como stmbolo de riqueza. 

2;4.2. El problema de la plata nacional y la plata provincial 

Las monedas de plata acuñadas por la Casa de Moneda de la Nue
va España, estuvieron sujetas, como vimos, a las disposiciones legales 

de la Corona. Por Real Cédula de 11 d~mayo de 1535 se inaugura la Casa 
de Mooeda y se establece que debía acuñar plata en las proporciones si
guientes: Una cuarta parte en piezas de dos y tres reales; la mitad en 

piezas de un real y la otra cuarta parte enpiezas de medio real y cuar. 
tos de real (116). 

Al principio el troquelado y sello de las monedas se hicieron 
manualmente,hasta 1732, cuando la Casa se incorpora a la Corona y acu-

ña las primeras monedas redondas. Como se anot/i en el capítulo , eiis

tieron tres tipos de moneda: Macuquina, Columnaria y de Busto (11'7). En 

1572 se inicia la acuñación de reales de a ocho (118) y es a partir de 

entonces cuando la moneda mexicana principi6 a circular en el mercado 
mundial.La disminución de la ley del.metal en los reales de a ocho a par

tir de 1689 dió lugar al surgimiento de la plata nacional y la plata pr.Q. 

vincial. La plata nacional consistía en la circulaci6n de reales en den.Q. 
minaciones de medio, dos, cuatro y ocho reales. Las piezas de 8 reales 

eran las que prevale.dan. Contenían 11 dineros 4 granos de plata pura (11'!1\ 

que repreentaban un 91. 7% de fine.za de 1 meta 1 contenido. Las monedas as! 

acuñadas a partir de 1732 llevaban la marca de la ceca de México: M (120). 

La plata provincial tenía una pureza menor, consistente en 9 di-
1eros 22 granos, es decir un 82~64% de fineza. Se fraccionó en denomina

ciones de medio, unQ,V dos reales. La pieza de dos reales s~llam6 comun

mente peseta en 1750. (121). 
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La ley de. la plata pe.rmaneci.6 e.stable. y s6lo se. vio alterada el 

18 de. marzo de 1771 y el 2.9 de mayo de 1772. Ast se. redujo la ley de la 

moneda a 10 dineros 20 granos en vez de. 11 dineros 4 granos que te.tifa 

originalmente (122). Constituyó una vez más la ~pl icación de la Ley de 
Gresham para allegar de recursos al erario. Carlos Ill expifc6 su actua

ción aduciendo queeGAa forma de igualarse a los esUndares monetarios de 
otras naciones para evitar las pérdidas en cambios (12.3) .• 

El porcentaje de la ley se modificó de nuevo entre 1786 y 1790 
cuando las pie.zas de 4 y 8 reales contuvieron 10 dineros 18 granos (86.9% 

de fineza); en vez de 10 dineros 20 granos. Lªplata provincial contuvo 
9 dineros 15 granos en vez de 9 din~ros 18 granos (80.2% de fineza) {12.4). 

Los crfticos del sistema tributario español durante la época co
lonial, sostienen que la Corona recaudaba plata no sólo por los derechos 

impuestos -como anal izamos al inicio de este capitulo- sino por la venta
ja que·lgproporcion6 la aplicaci6n de la Ley de Gresham. 

En este perfodo la paridad entre plata y oro fue de:16.61-l., mie_!l 

tras que en los Estados Unidos era de 15-1; 15.2-1 en Inglaterra y 15.59-1 

en Francia. Es decir España pagaba más piezas de plata por una de oro.{~15) 

Al parecer dicha relación propició el incremento en laproducci6n 

de oro y mayor demanda de la plata nacional por otras naciones. La ceca 

de Madrid acuM prioritariamente oro que compraba a Portugal procedente 
de las minas del Brasil y en México -como se observ6 en las gfaficas- as

cendió notablemente la producción de plata y también la de oro. En 1787 
el Intendente de Extremadura advirtió que la exportación de reales de pla
ta, tanto para la compra del oro portugués como por el acaparamiento mundial 

de los reales mexicanos; arruinaba a España (126). 

La manifestaci6n patente de la sangria de la plata era la escasez 

de reales de. a ocho en el imperio español y la casi nula existencia de mo

neda fraccionaria. 

En la Nueva España pulularon los tlacos y pilones que se hacían de 

madera, plomo, cobre y jabón "y como tales monedas no podían comprar sino 
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en las tiendas que las febrtcaban,a menos que exi.stieran sociedades en
-tre tales tenderos" ll21). 

En enero de 1773 los virreyes de la Nueva España, Granada y Perú 

ordenaron intensificar la producción de monedas de plata en denominacio~ 

nes de medio, uno y dos reales (12.'CI). Pero no tuvo resultado. En mayo de 

1786 se instruy6 al virrey de la Nueva España para acuñar 400 ó 500,000 

pesos d¡ plata que sirvieran como moneda provincial en el Caribe, particu

larmente Caracas y la Habana. Los reales debían ser 40% m~s ligeros (1'29). 
La medida fue efectiva porque en 1788 se enviaron 300,000 y en 1789: 450,000 

m~s (130). Sin embargo la extracción de moneda <le plata continuó. En 1814 

se ordenó fabricar monedas de cobre (13 !) , pero no tuvieron aceptación y 

los tlacos continuaron circulando. 

La falta de monedas de plata persistió. Contribufan a ella las 

extracciones que por vía de contrabando efectuaban los ingleses desde Ja

maica y los holandeses desde Curazao; a pesar de la rebaja en la ley de las 

monedas de 1771 y 1772 el peso mexicano segufa teniendo prestigio interna

cional. Contribuyeron a él su grado de pureza que todavía era alto y el he

cho de que las naciones europeas siguieran los lineamientos del mercanti

lismo. Acaparando la plata pretendían arruinar a las naciones rivales. Ya 

desde 1600 Thomas Mun justifica las erogaciones de plata de la Compañía In

glesa de Indias Orientales en Asia escribiendo 

Pero primera111ente lquién no sabe que el oro de las 
Indias Orientales no tiene precio de cotización con 
la plata? Tampoco tienen las monedas de plata de In 
glaterra ningün valor equivalente como los reales -
españoles de acuerdo con sus varios precios de aquí; 
adem~s de que su Magestad no ha autorizado a la Com
pañía de las Indias Orientales para enviar ninguna 
cantidad de las monedas de este Reino, ya sean de 
oro o de plata, sino solamente ciertas sumas limita
das de plata extranjera anualmente,•lo que no se 
atreve a sopesar, pues nunca hasta la fecha ha hecho 
semejante cosa' (132). 

La plata extranjera no era otra que la española. El monto de sus 

transacciones lo valúa en 540,090 reales espaíloles. 

Los efectos de la captación de la plata nacional por otras nacio

nes dieron lugar a fenómenos de desmonetarización; no sólo en la Nueva Es-

* El subrrayado es mio. 
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paña, slno en la prQp1.a me.tr~poH. La guerra con Inglate.rN en 1780 l133l 
le. ·11evó a emtttr por Ve2. prtroera papel moneda, 'lue. clrcular{a únlcamen
te en l~ pentnsula. Se aceptaron las propuestas de francisco ºcabarrús,a 
la sazón funciador del Banco de España, para emitir vales reales (134). Al 
principio se emitieron 16,500 con valor total de 9.900.000 pesos con un i.!!. 
ter~s del 11% anual. En junio de 1782 ante el bloqueide la Gran Bretaña al 

tráfico americano, dobló su cantidad. Sin emba.rgo, la falta de credibili
dad en su conversión, obliga a suspenderlos en 1802. 

El problema de la desmonetarización no era el único. El Imperio 

español habta fallado en su orientactón económica y pronto se desintegra
rfa heredando a sus colonias americanas seriás deficiencias administrati
vas y el predominio de la producción minera sobre el resto de las activi

dades agrtcola y manufacturera. 

Mientras tanto la producción de plata mexicana continuaría. El 

predominio de los criterios mercantilistas la convertirfa en el centro 
de una red de relaciones 1nternacionales que generada por si misma, el 

mito de la plata como sinónimo de riqueza nacional. 
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3. EL OCEANO PACIFICO:MAR DEL SUR HISPANUS MARE PACIFICUM 

3.1. EL NACIMIENTO DEL PACIFICO COMO VIA DE CDMUNICAC!ON ENTRE LA 
AMERICA ESPAÑOLA Y EL ESTE DE ASIA 

La existencia del Océano Paqffico fue conocida por el mundo 
europeo hasta el siglo XVI, debido a la diversidad de interpretaciones 
que se dieron sobre la fonna de la tierra y a la limitaci\5n técnica pr~ 
existente a los viajes. de descubrimiento encabezados por portugueses y 
espafloles. 

La antigüedad griega consideraba que corrientes de agua eones 
taban las tierras en torno al Mediterráneo. Ptolomeo creyó que más allá 
del Océano Indico habfa tierra a la que 11 amó ·rerra Austra 1 is Inc6gni ta 
(l}. El mapamundi que elaboró en su Geograffa (130 dC} representó al Im
perio Romano y los paises adyacentes.Fuera de esos lfmites concibió pre
cisamente como terra incógnita a un vasto continente que unía Africa y 
China. El Oceano Indico se convertiria asf en un mar interior. Además d~ 
claró que los mares hacia el sur no eran navegables por causa del calor 
(2}. Otras representaciones cartográficas marcan el occidente asiático 
como si fuera 1 a ti erra de 1 Edén. 

La información de la existencia de mar más allá de la China 
se obtuvo de las caravanas de mercaderes que viajaron hasta el Asia a 
través de la Pax·Mongólica en el siglo XIII; no tanto por la visualiza
ción ·de sus costas, sino por las referencias que escucharon sobre islas 
tributarias más allá de tierr:a finne. Marco Polo dio noticia más exacta 
sobre la existencia de aguas al ··este de Cambaluc (Pekfn} al mencionar 
las islas de Chipangu (Japón}. 

Estas noticias fomentaron la idea de alcanzar el Asia nave
gando en sentido contrario por el AtHntico. Vencida la superstición 
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sobre la tenebrosidad de sus aguas, finalmer.~t se top6 con el r.ontinente 

americano en 1492. El viaje realizado por Vasco NOHez de Balboa (1475-

1517) a través del istmo de Panam& en lo. de septiembre de 1513 le llev6 

a descubrir un vasto océano al que llam6 Mar del Sur y al que después, 

Hagallanes (1480-1521) denominara en 1519 Océano Pacifico. 

El siguiente mapa ilustrar& la concepci6n geogr.!fica del Pacffico 

previa a 1520: 

Mapa del PacHico previo a 1520 

Fuente: A.E. Nordé"nskiold. Periplus. An essay on the early history 
of charts and sailind directions. New York. 1897. 
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A partir del viaje de Magallanes se iniciaron expediciones para lle

gar al Este de Asia a través del Pacífico. Destacan los viajes de circunna

vegaci6n efectuados por Magallanes y Elcano en 1519-22; los de Francis Dra

ke 1577-80; Thomas Cavendish 1586-88; 01 i vier van Noort 1598-1601; Jori s 

Spielbergen 1614-17; Wilhelm Corneliszoon y Jacob de Maire 1615-17; John 

Cooke., Ambroce Cowley y William Dampier 1683-1691; Woodes Rogers y Stephen 

Courtny 1708-11; John Clipperton 1719-22 y George Suelvocke 1719-22, entre 
otros (3) 

De esa manera se . incrementó el interés europeo por el Pacífic9 como 

vfa para asegurar el acceso al continente asiático y adquirir seda, especias 

y porcelana principalmente. 

3.2. LA EXPANSlON ESPAÑOLA HACIA EL PACIFICO 

Magallanes había explorado la India en 1505 y las Malucas en 

1511-12 bajo la Corona portuguesa. En 1514 entró al servicio de Carlos V 

zarpando de España con 5 barcos el 20 de septiembre de 1519. Para el 6 de 

marzo de 1521 llegó a la Islas Ladronas (Marianas); el 16 del mismo lleg6 

a las Filipinas a las que llam6 San Lázaro (4) y luego a Ceba, pereciendo 

en abril del mismo año. Fue Elcano el que complet6 la circunnavegaci6n del 

globo en 1522 y demostr6 la esfericidad de la tierra. 

Asf puede decirse que Magallanes fue el primer navegante que 

bajo bandera española cruz6 el Pacífico y lleg6 a las Filipinas, casi 

simultáneamente con el sometimiento de Tenochtitlán efectuado por Hernán 

Cortés. 

La circulación por el Pac'ifico se convirtió en privilegio ex

clusivo para los barcos ·de la Corona española, a partir de la bula emit.:!. 

da por el Papa Alejandro VI en 4 de mayo de 1493 en la que la lfnea de d~ 

marcación iba de polo a polo, cien leguas al oeste de las Islas Azores. 

Sin embargo Juan ll de Portugal se neg6 a aceptar el arbitrio y se enta

blaron nuevas negociaciones. 
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El 7 de junio de 1494 se firm6 el Tratado de Tordesillas, que si

tuaba la ltnea divisoria 370 leguas al oeste de las Islas de Cabo Verde • 

. :.. 

la lfnea de Tordesillas dividía al Mundo en dos hemisferios. 
El hemisferio pccidental quedaba reservado a las exploraciones 
de los españoles y el oriental a las exploraciones de los por
tugueses, que aún no habfan 11 egado a 1 a India. 

Fuente: José L. Asian. Manual de Historia de España. Barcelona. 1967 
p. 17B. 
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No pasarfa mucho tiempo para que los conquistadores radicados en 

América, buscando extender los beneficios de ·la conquista espiritual y m! 

terial apoyaran nuevas empresas de expansión al Pacífico. El propio Hernán 

Cortés en una de sus·cartas de Relación fechada el 5 de octubre de 1525 

afinn6 

Y si vuestra Majestad fuere servido de me mandar 
conceder las mercedes que en cierta capitulación 
envíe suplicar se me hiciesen cerca de este descu 
brimiento yo me ofrezco a descubrir por aquT toda 
la especiería y otras islas, si hubiera cerca de 
Moluca y Malaca y la China y en dar tal orden que 
Vuestra Majestad haya la Especiería por vía de res
cate como la ha el rey de Portugal, sino que la 
tenga por cosa propia, y los naturales de aquellas 
islas le reconozcan y le sirvan como a su rey y 
señor. Y señor na tura 1. Porque yo me ofrezco con 
el dicho aditamento de enviar a ellas tal annada 
o ir yo con mi persona por manera que los sojuz
gue y pueble y haya en ellas fortalezas y las bas
tezca de pertrechos de artillería de tal manera que 
todos los príncipes de aquellas partes y aún otros 
se puedan defender ••. (5) 

Hacia 1525 parten.Juan García Jofre y Andrés de Urdaneta rumbo a 

las Malucas y tras azarozo viaje fueron prisioneros de los nativos. En 

1528, Alvaro de Saavedra descubre las Carolinas y Papúa presionando para 

obtener el subsidio real. Sin embargo, las dificultades con los portugue

ses les llevan a finnar en 1529 el Tratado de Zaragoza, en el que Carlos V 

renuncia a las Malucas.Hacia 1537 Andrés de Urdaneta sobreviviente de la 

expedición de Loaisa infonn6 al rey sobre las condiciones de las Malucas. 

En 1540 se finn6 el Tratado de Tiripitfo en el que el virrey de Mendoza 

y Pedro de Alvarado acuerdan enviar a Ruy L6pez de Villalobos para diri

gir otra expedición a las Malucas y zarpó en 1542 acompañado del contador 

G'uido de Lavezares y el franciscano Cosme de Torres, logrando desembarcar 

en Mindanao. Impuso a las otrora Islas San Lázaro el nombre de Filipinas 

en honor a Felipe I!. 

Hacia 1564 la Corona española decide colonizar las Filipinas. El 

virrey Luis de Velasco (1510-1572) comisionó a Miguel L6pez de Legazpi y 

a Andrés de Urdaneta -sobreviviente de 1 viaje efectuado por García Jofre-. 
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El galeón San Felipe zarpada del Puerto de Navidad en México y los lleva

ría a través del PacHico. Las instrucciones dadas por el virrey de Velasco 

precisan buen trato a los asUticos y en particular a los japoneses 

••. y si tienen noticias de los portugueses, y si 
suelen navegar y contratar en aquellas partes y 
hasta donde lleguen, y si tienen hechas algunas 
fortalezas y otras fuerzas, y donde, y alguna gen 
te tiene en ellas y algunos príncipes tienen por
amigos y a quién por enemigos y de todo lo demás 
que os paresciese y asentarlo heis todo por escri
to largo y particularmente (6) 

En junio de 1565 Andrés de Urdaneta estableció el tornaviaje de Ma

nila a Acapulco con el galeón San Pablo, acompañado del pataché San Lucas. 

Este último fue el primero en tocar costas mexicanas y cuyo testimonio al 

respecto dice 

Y los de México están muy ufanos con su descubri
miento que tienen entendido que serán el los el 
corazón del mundo agora acá con jengibre, canela, 
oro enpolvo, cera y otras cosas, para dar muestra 
de lo que en aquellas tierras hay y muchas bujerías 
y otras cosas muy gal a nas. Y aunque no las trajeron 
harto traían en haber descubierto y hallado las na
ves por aquestas partes que es cosa de mucha cal i
dad (7) 

El galeón San Pablo trajo a la Nueva España mercaderías por un va

lor de 25,000 pesos consignadas a comerciantes privados (8). 

Los viajes anuales de los galeones llevaría a territorio novohispa

no, tomando en consideración el volumen enviado, en primer lugar: tejidos 

de seda; en segundo: canela y en tercero: porcelana y artesanías asi§ticas 

múltiples como espejos, muebles laqueados, tibores (9). En el tornaviaje, 

la Nueva España enviaría reales de plata en su forma acuñada de moneda ma

cuquina y a partir de 1732, monedas del cuño columnario. 

El Pacífico también fue explorado por los colonizadores peruanos. 

Antonio de Morga refiere 

Por abril del año de mil quinientos y noventa y 
cinco salió del Callao, Lima, en el Pirú el ade
lantado Alvaro de Mendaña de Neira, a la poblazo
ne de las islas de Salomón; que las que muchos años 
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antes había descubierto en el Mar del Sur y pués
tole por nombre a la más grande la isla de San Cris 
t6bal. Llenó 4 navíos, dos grandes capitana y almi:
ranta y una fragata y una galeota con cuatrocientos 
hombres todos y a su mujer doña Ysabel Barreta y 
tres cuñados. Descubri6 en el viaje otras islas en 
que no se detuvo, y no aceptando con los de su descu 
hrimiento (habiéndose derrotado la almiranta que no
pareci6) surgi6 con los demás navíos en isla de ne
gros junto a 1 a Nueva Guinea, a que puso por nombre 
Santa Cruz; ya la que pobl6 con poco gusto de su 
gente. Murió allí el adelantado despobl6 por enfer
medades y necesidad; y embarcó gente que le quedaba 
en su capitana y fragata y galeota y navegando la 
buelta de las Filipinas, se desapareció la fragata 
y la galeota por otro viaje, Entró en el ríore Bu
tuán y la isla de Mindanao, fue la capitana a Mani
la ·y muchas necesidades y trabajo; de donde, casada 
doña Ysabel Barreta con D. Francisco Castro, en su 
navío San Gerónimo volvió a la Nueva España el año 
de 96 (10) 

La figura de Alvaro de Mendaña (1549-1595) resulta de interés de

bido a la exploración que efectuó en el sur del Paclfico. Al parecer los 

peruanos vieron alentadas sus expediciones por los relatos de individuos 

que se referían a fabulosas riquezas existentes más allá del mar. Se afir

maba que Tupac Inca Yupanqui acompañado de 20,000 hombres en el siglo XV 

hab'ia llegado en balsas a las islas de Ahuachumbi y Ninachumbi (11), las 

cuales pudieran corresponder, según afinna el investigador Paul Rivet a 

las Islas del Mante, las Galápagos o la Polinesia. Se presentan como prue

bas la semejanza de vocablos como kumar -papa dulce- ténnino utilizado por 

los indígenas del área andinocosteracentral y kumara de origen polinesio 

con el mismo significado (12) 

Así las cosas, el 23 de septiembre de 1565 el gobernador del Perú 

Lope Garcfa de Castro envió una misiva al rey pidiendo autorización para 

que su sobrino, el referido Alvaro de Mendaña pudiera iniciar una expedi

ción que continuara las precedentes hechas por Juan de Illanes y G6mes de 

Solís, buscando las islas de la especiería. Se obtuvo la autorizaci6n y 

Mendaña zarpó por primera vez en 1567, tocando las Islas Salomón en la Me

lanesia, Santa Isabel, Guadal canal y San Cristóbal. Retornó en 156B pero 

por haber sufrido una tonnenta en a ltamar se desvió a 1 as costas de Ca 1 i

fornia y Santiago de Colima, para de ahí desplazarse hacia el Callao, en 

el Sur. 
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Como explicara Morga, enl595 inició un nuevo viaje del cual no 

pudo retornar. Las embarcaciones quedaron al mando de su esposa y del 

poloto mayor Pedro Fernfodez de Quiroz, quienes se dirigieron a las Fi

lipinas. Como Mendaña había tocado también Tuamotí -Tahití-, Fernández 

de Quiroz emprendi6 un nuevo viaje en 1605, acompañado de Luis Vaez de 

Torres y llegó a Australia. El retorno lo hace siguiendo la misma ruta 

de Mendoza, llegando a Acapulco en 1606. 

Fernández de Quiroz pidió ayuda para colonizar las islas descu

biertas. Escribi6 al propio Morga que si no se ocupaba Tahitf, se corría 

el desga de perder su posesi6n 

que por estar en paraje, que toman el medio del 
Pi rú, Nueva España o es ta tierra (Filipinas), po
dr!an los ingleses, sabiéndolo, poblarlas y hazer 
mucho mal a este mar (13) 

La intuici6n de Fernández de Quiroz se hizo realidad, pues en 1768 

los ingleses las ocuparon (14). 

Este hecho resulta significativo puaste que a pesar de las incur

siones pirHicas y las expediciones de ingleses y holandeses en el Pacffi 

co, sus aguas eran principalmente vehículo de comunicación entre las colo

nias españolas y el Este de Asia, a través de la Nao, en ruta Acapulco

Manila y cuyo tráfico había sido legitimado desde que se finnara el Trata

do de Tordesillas. 

Mapas de la época reflejan que el Océano Pacífico se concebía como 

propiedad hispánica. Veamos: 
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A~imismo mapas del siglo XV!I como los de Petrus Kaerius Austard 

y los de R. Askelton (1614), el de Joannes Speed (1627) y el de Guillermo 
Blaqwed1 (1634) coinciden en la denominación. En algunos de ellos se llamó 

a la parte del Padfico· al sur del Ecuador Oceanus Peruvianus (15) 

Sin embargo, como advertía Fernández de Quiroz el predominio hispá
nico sobre el Pacífico se iría perdiendo paulatinamente y nuevos interme

diarios efectuar'ian el enlace entre México y el Este de Asia. Ya desde 

Francis Drake, quien tomara Nombre de Dios en 1572 y el apresamiento del 

galeón Santa ·Ana por Cavendish en 1587 se temía la pérdida de la plata me

xicana y la seda china con qu.e se comerciaba. Según Fr. Gaspar de San Agus
tfo, Cavendish "entró en Londres desplegando velas de damasco chino y lucien, 

do jarcia de seda" (16). 

Por lo general la expansión europea buscó siempre la forma de acor
tar las distancias y tener acceso a las mercaderías asiáticas. En 16g8 Wi-

11 iam Patterson, fundador del Banco de Inglaterra, exploró el istmo de Pa

namá e informó a Guillermo ll sobre la necesidad de abrir un canal transoceá
nicoque har!a de la nación que lo controlara el centro comercial del mundo 

Quien posea el istmo, asegurará las llaves del uni
verso capacitando a sus poseedores para dar 1 eyes a 
ambos mares y para ser árbitros del comercio del mun
do (11) 

Con posterioridad en 1735 Charles Marie de la Condamine, también es

tuvo a favor de la apertura de un canal. As'i es factible encontrar múltiples 
ejemplos a favor de la comunicación interocéanica. En sucesivas ocasiones 

se consideró que el canal podría construirse en Panamá, Nicaragua o Tehuan

tepec. 

Humboldt apoyó la construcción en esta última región, en fecha tar-. 

dfa como 1803, bajo las mismas premisas de control del comercio universal 

que Patterson 

La situación física de la ciudad de México ofrece 
inestimables ventajas, considerándolas respecto al 
resto del mundo dicivil izado, Colocada en un istmo 
bañado por el mar del Sur y el Oceano Atlántico, P!!. 
rece destinada a ejercer un grande influjo en los 
sucesos polfticos que agitan entrambos continentes. 
Un rey de España que residiese en la capital de Mé
xico hada pasar sus órdenes en 5 semanas a la pe
nfos~l a de Europa y en 6 semanas al Asia, esto es a 
las Islas Filipinas (18) 
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La competitividad generada por las naciones europeas en el Pacffico 

llegó al grado de concebir la posibilidad de una comunicación inter-

océanica desde 1698, lo cual lleva a inferir la formación de relaciones 

económicas a nivel mundial desde fecha temprana; factible a partir del al

to porcentaje de plata en circulación.y en las que la plata novohispana 

ocuparía por su volumen un 66% dentro de la producción mundial -como se ano

tó en el capttulo 2- y serfa el instrumento de cambio internacional prefe

rido. De esta manera el Oceano Pacifico se convirtió en vía natural de co

municación, aunque para mediados del siglo XVIII principiarfa a dejar de 

ser Mar del Sur. "Hispanus Mare Pacificum, merced a la navegación intensifi

cada de otras naciones europeas. 

3.3. LA PLATA NOVOH!SPANA Y LA ADMINISTRAC!ON FILIPINA 

El año de 1570 marca la fundación de Manila y con ella el esta

blecimiento de un trHico comercial directo entre las Filipinas y Acapulco, 

a través de los viajes del Galeón de Manila o Nao de China. 

La mayor parte de los galeones se construyó en Manila siendo 

propiedad de 1 a Corona (18). El peso autorizado para cada na\/fo también 

varto. En 1593 debfa ser de 300 toneladas, en 1614 de 1,000 y en 1770 de 

560 ·a 1700 (19). 

Los espacios disponibles para mercancfa dentro de la nao, se orga-· 

nizaban a partí r de boletas de permiso, para poder embarcarlos. Por lo ge

neral se transportaban mercancfas por cuenta del rey,de particulares y del 

clero. El registro de éstas también estuvo sujeto a la centralización buro

crHica de la monarquía española, tanto, que en 1583 se estipulc'.I que todos 

los registros de mercancfa debían hacerse ante oficiales reales (20). 

La plata que se enviaba de la Nueva España iba al cuidado de 

un maestre de platas (21). 

En un principio no hubo limitaciones al cargamento de las naos, 

mas a partlr de 1593 por ordende Felipe lI se restringió a 250,000 pesas. 



Fuente: Artes de ·M~xico. N'l43 _A!l,o XVIII l971: .p, 32. 
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A este respecto Fr. Joaqutn Martfnez de Zúñiga indica que 

el co111ercio de Acapulco es el principal de las 
Islas Fillpinas; se entabló a principios de la 
conquista y no tuvo l imitaci6n -hasta el año de 
1604, en que se redujo a 250 ;000 pesos de embar
ctue; últimamente (1800} se ha fijado en medio 
mil 16n de pesos en cada año y un mi 116n de retor
no. Si algGn año falta la nao, al· año siguiente 
se concede ·medio permiso m~s para que los r.omer
ciantes se rehagan de sus atrasos (22) 

Esto es que el monto de las mercaderfas a traer no debería exce
der de 250,000 pesos , pudiendo llevar en el embarque de retorno 500,000 

pesos en plata. En 1702 se aument6 el permiso a 300,000 pesos y 600,000 

de retorno. En 1734 a 500,000 y 1;000,000 pesos de retorno. En 1776 se 

increment6 hasta 750,000 en mercancbs y 1,500.000 de retrno. La Corona 

fijó las cantidades del permiso con el objeto de evitar el fraude fiscal, 
limitar el ingreso de seda china que entraba en México con el fin de prote

ger sus propias manufacturas, así como evitar la fuga de plata hacia el 
Asia. Antonio de Morga explica ei por qué de la restricción inicial 

Por averse engrosado tanto este trato que hazia 
daño y perjuicio a las mercaderías de España que se 
cargavan al Perú y la Nueva España y a los derechos 
reales, que por razón de ellos se sobran y averse 
acodiciado los hombres de negocios de México y el 
Perú a tratar y contratar en las Filipinas, por mano 
de sus encomenderos y factores; de suerte que cesaba en 
la mayor parte, el trato de España y embiavan la plata 
a las Filipinas para sus empleos que por aquella vía, 
cada año salía de los reynos de su Magestad a poder 
de infieles, se prohibi6 que no tratasen, ni contra-
tasen en las Filipinas, ningunas personas de la Nue-
va España ni el Pera, ni se llevasen 1 as mercaderías 
de China a aquellas partes; y se dio licencia a los 
vezinos y estantes en las Filipinas para que e 11 os só
los, puedan contratar dichas mercancías y cargar! as y 
embarcarlas, y que las lleven o embién con personas 
propias de la Islas, para que los que vengan; y que de 
lo procedido de dichasmercancías, no se lleven en dine
ros a las Filipinas m~s de 500,000 pesos cada un año {24} 

Por su parte el viajero Francesco Carletti al escribir sus 

'RiizOniimientgs de rili "iiaje al rededor· del ·mundo en 1600 muestra sus obser

vaciones en torno al comercio de Filipinas 
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Pero ni. siqui.era con esto se habfa acabado de su
perar todas las dificultade.s de este paso, puesto 
que el rey no quiere que se transporten a las is
las Filipinas cada año más de 500,000 escudos en 
dinero contante, y ello se permite s6lo a los que 
viven o bien van a vivir allá en aquel país, a los 
primeros beneficios de sus mercancías que ·mandan a 
vender a México y a éstos con facultad que lleven 
con ellos y a todos repartidamente a cuota por can
tidad; y si se encuentra fuera de registro lo toman 
como confiscado (25) 

La posici6n monop61 ica de la Corona prevefa en esta forma la 

regulaci6n del comercio intercolonial, A mayor abudamiento la Real Cédula 
de 14 de abril de 1579 en la que se permitía el paso de las mercaderfas 

a la Nueva España, Guatemala y Pera, fue sustituido por la prohibici6n de 
introducir ropas de China al Perú de 11 de diciembre de 1587. El 18 de di

ciembre de 1591 se prohibi6 definitivamente el comercio de las Islas con 
el Perú. Para el 12 de enero de 1593 la prohibici6n se hizo extensiva a 

Guatemala, de modo que el tráfico con las Filipinas se limit6 al puerto 

de Acapulco en 1 a Nueva España. 

Como ya se analiz6 en el capftulo 1, en 1604 se complementaron 
estas disposiciones, al prohibirse el comercio entre México y Perú y por 

Real Cédula de 10 de febrero de 1635 se orden6 que el comercio de Manila 

s6lo fuera ejercido por quienes hubieran residido allá por más de ocho 

años. 

A fin de aplicar el permiso se calculaba y repartía el espacio 

de carga en e.l barco. Al principio lo hada el gobernador de Manila, pero 

a partir de Í604 comparte esta funci6n con la J~nta de Repartimiento, in

tegrado por el Juez Mayor de la Audiencia, el Fiscal, dos Regidores y el 

Arzobispo. En 1734 hubo otra modificaci6n pues intervenía un Regidor y 

un Compromisario o representante del comercio. En 1769 se cre6 el Consula
do de Manila que limita la distribuci6n de las boletas a sus propios miem
bros, haciendo del comercio de Manila un auténtico monopolio. Sin embargo 

la situaci6n se preveía de tiempo atrás, al existir la denominaci6n gené
rica de la ·"Ciudad y éomerci.o de Manila", que signa los doct.mentos oficia

les y porque los nombres de los compromisarios y consignatarios se re¡iiten: 

José Acevedo, Vicente Díaz Conde, José de Herrera Iglesias, Juan Francisco 
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Solano, Raymundo Kelli, Ju.an y Jr¡sé Memije, figuran entre otros desde 1761 

y aparecen.en los libros de sobordo l27). Luego se añadirían Vicente Lau

reano de Memije, José ae Reyes, Antonio Dfaz Conde, Juan B. David, José 

David, Alonso Cacho de Herrera y otros (28) 

Las tributaciones del comercio de Filipinas fueron siempre muy 

amplias. Las mercancías antes de salir rumbo a la Nueva España, tenían que 

pagar 2% de derechos reales de sal ida, 40 ducados de Castilla por fletes 

de la llao, 10% a la entrada en Acapulco por almojarifazgo y el derecho de 

primera venta. Además, las Filipinas contribuían a la Real Hacienda con 

20,000 pesos anuales por encomiendas; 8,000 por tributo de infieles, el 

quinto por mercaderías, un situado de dos reales por cada tributario, un 

derecho del 3% anual por mercadería china y un 2% por mercancías que se 

traen de la Nueva' Espáña a Filipinas. En total la Real Hacienda percibía 

más de 105,000 pesos anuales por dichos conceptos (2g) 

En 1 a Nueva España, 1 a plata exportada a Filipinas pagaba 5/6 

del 2% sobre la cantidad total enviada (30). Según Vicente Manero se co

braban 10 reales sobre cada 1,000 pesos que en plata, oro o frutos fueran 

de las Indias por cuenta de particulares (31) correspondientes a derechos 

de almirantazgo.Harin~ confirmaque en Manila se percibía un derecho de im

portaci6n del 3% y que después de 1606 ascendi6 a 6% sobre los artículos 

procedentes de China y un derecho del 2% sobre las exportaciones a la Nue

va España. Añade que en Acapulco se cobraba el acostumbrado almojarifazgo 

del 10% (32). 

Como puede observarse, las percepciones de 1 a Corona eran, en 

el orden conoci.do, suficientemente numerosas;pero pronto tuvo que permi

tir que las tributaciones por concepto del comercio entre Manila y Acapul

co retornasen a las Islas. Esta situaci6n obedeci6 a que los colonizadores 

en Filipinas, basados evidentemente en criterios mercantilistas, centraron 

su actividad econ6mica en el comercio con artículos chinos para cuya com

pra requerían~ la plata novohispana, ya que las Filipinas no contaban con 

el preciado metal. 

Sin embargo, la ansiada plata muchas veces no llegaba, ya fUera 

por naufragio de los galeones, por ataques piratas o por su escasez. En 
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ocasiones tenlan que uttl izarla casi por completo para rechazar los ata
ques de los musulmanes posesionados de las islas vecinas. Con ello, exis
Úa un déficit en su suministro -en ocasiones aparente, puesto que habrla 
que considerar que los intereses particulares siempre estaban dispuestos 
a atesorar la plata-. 

Las constantes quejas a la Corona implorando el auxilio para 
la supervivencia de las Islas la llevaron así, a instituir oficialmente 
en 1606 el ·situado; consistente en el retorno de los derechos cobrados en 
Acapulco por los artfculos chinos enviados par los comerciantes de Manila 
(33). En 19 de febrero de ese año se ordenó 

Ordenamos que los derechas y fletes que se cobraren 
en el puerto de Acapulco de los mercaderes de Fil ipi
nas no se introduzcan en la caja real de México y 
se gasten en casas necesarias en aquellas islas y 
tanto menos se remita de la Caja de México y de lo 
que montaren y se dejare de enviar nos envíen al 
virrey y gobernador de Filipinas la relación parti
cular de cada viaje(34) 

Morga aclara la procedencia del situado 

Fuera de los quales -derechos reales- todos los años 
por no bastar esto, para 1 os gastos que se hazen, se 
embíe de la caja real de la Nueva España, a las de 
las ·Filipinas el socorro, en dinero más o menos, cómo 
lo necesitan, porqué su Majestad lo tiene asf provey
do, de lo procedido de los derechos del diez porcien
to que se cobran a las mercancías de China en el puer 
to de Acapulco de la Nueva España; por el qual socorro 
entra en poder delos oficiales reales de Manila y se 
hazen cargo con los de la hacienda que administran y 
cobran 

••• no son todas vezes bastantes para el gasto que se 
haga en la Nueva España, con losnavfos, jente de gue
rra. municiones y otras cosas, que cada año se embfan 
a las Filipinas, que suelen montar mucho más y lo su
ple la caja real de México; de manera que hasta agora 
el Rey nuestro señor, ·no tiene aprovechamiento de ha
zienda alguna en Filipinas, sino gasto no pequeño, del 
que tiene en la Nueva España y sólo se sustenta por 
la cristinadad y conversión de los naturales y por las 
esperanzas de mayores frutos en otros reynos y provin
cias del Asia, que por su parte esperan quando Dios 
fuere dello servido (35) 
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Las cantidades enviadas como situado se reportaronlllr cuenta 

de su magestad y se di.v"idtan en dos 6rdenes. La cantidad mayoritaria por 

lo general alude al ramo ci.vil y el resto al clero (36). En 1755 el maes

tre de platas Luis de Aréchiga llevaba 144,897 pesos 5 tomines dos granos 

por concepto del situado (37). Para 1760 la Relaci6n Certificada del Caste

llano de Acapulco dice que ~plata que sal i6 para las Filipinas se dividi6 
como sigue: 

201,487 •••.•••••.•••••••••• Del situado para las Islas. 
19,420 •••••••••••••••••••• Del situado para las Islas Marianas. 
38,900 .................... Para pagos de sueldos. 
12,345 .................... Reintegro de las Cajas de Manila por 

suplementos que hicieron a la tripu
laci6n. 

963 .................... Para entregar a las Cajas de Manila. 
39 ••• ~ ......... ; ...... Para los oficiales reales de Manila 

por el impuesto de 3 arrobas y 5 
libras que se remitieron. 

39 .................... Pago de la Compañía de Infantería. 
4,000 .................... Para cubrir gastos en Manila hechos 

por los compromisarios. 
445 .................... Embarque de Miguel Ronce!. 

25,260 .................... Situados de Religooso~ de San Gregario 
Monjas de Santa Clara, Compañía de 
Jesús y Obispo de Cesaria. 

5,000 ..... ; .............. Embarque de Manuel Carri6n por la Con
desa de Santiago. 

251,000 .................... Que se embarcaron por los interesados 
en la carga del Patache, conforme a 
lo dispuesto por S.M. en su último 
Real Proyecto por el duplo de los 
efectos que conduzco. 

9,260 .................... Pago de zurrones de grana, sombreros, 
jab6n, que embarcan varios interesados. 

Total 5,690,404 pesos (38) 

En ocasiones las naos llevan rezagos de los situados anteriores

al es el caso de la Fragatl Concepci6n alias El Desengaño que llevara a Fi-

1 ipinas 

Por cuenta de S.M •••.••••••• 316 ,620 
Situado para 1 as Marianas ••• 17 ,345 
Sínodo de Misiones •••.•••••• 13,474 
Permiso del comercio de Ma-
nila •••••••••••••••••••••••• 716,779 
Rezagos de 1774 ••••••••••••• 108 ,519 
Rezagos de 176 7 ............. 101, 000 
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Valor en frutos ...... ·; ....... , 19,330. 

Total 1,293,068 pesos \40) 

Los cuadros anteriores constituye~ ejemplo de las relaciones con

tables oficiales sobre las remisiones de plata en cada gale6n. y penniten 
apreciar la variabilidad en las cantidades remitidas. Según L. Bauzon el 

situado era de 250,000 pesos en promedio, pero para determinarlo habría 

que efectuar un estudio cuantitativo que excede, por el momento,nuestros 

objetivos. La remisi6n del situado continu6 oficialmente hasta 1804; em

pero es necesario apreciar que si bien la Corona española no percibía en 

la metr6poli los impuestos correspondientes, en realidad lo que hada al 
enviar el situado a Manila, era incurrir en una f6rmula administrativa en 

la que el retorno del tributo tenía por objetivo financiar a las Islas, 

con el propio producto de su actividad econ6mica, ya que el situado se des

tinaba al pago de sueldos de bur6cratas, militaresyc~su caso, dar apoyo a 

las misiones cristianas. 

El investigador L. Bauzon opina que 

La verdad es que las Filipinas han sido evaluadas 
como una colonia pobre, incapaz de autosostenerse 
y para evitar la confusi6n es necesario decir que 
la moneda derivada de varios impuestos en las Fil i
pinas y la plata del tesoro virreinal de México, eran 
en al to grado usadas para soportar las ambiciones es
pañolas sobre una hegemonía oriental, sin embargo de 
los beneficios que la colonia filipina recibiera cuan
do España alcanzara sus ambiciones {4'.I.) 

Para efectos de esta investigaci6n las cantidades del penniso del 

comercio y del situado, son parte de los mecanismos que propician el ingre

so de plata mexicana en Manila, susceptible de irradiarse en el Este de Asia. 

3.4. CONTACTO ENTRE MANILA Y CHINA 

España tomada a las Filipinas como centro estratégico para 

irradiar la rel igi6n cristiana y para comerciar en el Este de Asia. En el 
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caso de China destacan diversos intentos para llevar la "verdadera fé" al 

Reino. Fr. Juan González de Mendoza, describe en su Historia del Gran Reino 

de la China 

siendo los españoles moradores de las Islas Filipinas 
que por otra nombre se les llam6 del Puente las cosas 
de mucho valor de oro y seda y otras muchas cosas que 
tenfa del Reyno de la China se trafan a sus puertos y 
que los que los traían vend(an por poco precio respec
to de que ellos estimaban y enterados de los mesmos 
chinos de otras muchas cosas que en la tierra firme 
había, movidos con el deseo de la conversi6n de las 
almas y del provecho que podrfa resultar del comercio 
y trato que se tendrfa con los chinos ... (4t) 

decidieron enviar una embajada a China encabezada por Fr. Diego de Herrera. 

Sin embargo, las embarcaciones zozobraron y no se realizó. Otros intentos 
para llevar el cristianismo a China en 1590 se hicieron par Fr. Juan de 

Castro y Fr. Miguel de Benavides, pero fueron presos junto con el capi-

tán de la nave: Seyguan, por haberles transportado. Asf que retornaran a Ma

nila sin lograr su objetivo. 

Las misiones llevadas a cabo por las Filipinas exceden el marco 

de esta investigaci6n, empero prueban que las Islas fueron para los españo

les sólo un centro estratégico para llevar la cristianizaci6n y efectuar el 

comercio en el Este de Asia. Diego de Herrera escribi6 

En lo que toca a la conversi6n de los naturales no 
sé está aQn tratando de veras hasta ver la baluntad 
de Vuestra Majestad por que can tan cerca de Cebú hay 
tierras tan grandes y tan ricas y son de vuestra Majes
tad. Con China, laquios, jaous, japones, tubimos enten
dido mandar ir a ellas y dejar estas Islas que aunque 
tienen mucha minas y rfos de oro son muy poco en campa
raci6n con las otras y la gente es muy bárbara y sin 
señores: ( 43) 

Los intentos de establecimiento español en China, también revis

ieron un carácter comercial, que serfa efectuado por mercaderes y al mar

Jen de acuerdos estatales.Morga refiere que en 1575 se enviaron embajadores 
a China a fin de establecer nexos mercantiles, bajo las siguientes instruc

ciones 

no consentirán ni permitirán que los que van en su 
compañía muestren admiración ni que tienen en mucho 



Mapa que aparece en la edición italiana de li1 Historla del 
Gran Reino de la China de fr; Juan Gonz5.lcz dcí·ícñJOzil'Cil 1539. 
Fuente: A;E. Nordesnklold. ·.Q.P_!..ill• 1897. 
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Otras fuentes informan que los portugueses b.loquearon las ac

t"tvi.dades de los españoles, dtci.endo a los chinos que 

eram ladrones y 1 evantados y que eran gente que 
se alzaban con los reynos donde entravan (48) 

Por su parte Morga señala que la expedi.ci6n de Camudio fracasó 

puesto que Fernando de los Ríos Coronel le escribió sobre su resultado. En 
el fragmento que se presenta enseguida se advierte la interpretación mági

co-cristiana que se hacía sobre los chinos 

Y Qltimamente estando en este puerto, con los 
trabajos y riesgos que diré el Sr. D. Juan y 
ellos tan vecinos, no sólo nos dejan padecer, pe-
ro si hay algunos bien intencionados les tiene ve 
dado el comunicarnos ni darnos nada, no sólo con
penas temporales, sino espirituales, que verdade
ramente considerar esta crueldad , y más quien como 
nosotros haze experiencia della agota la paciencia. 
Dios nos la dé y remedio para misericordia, porque 
estos infieles, es la gente que más estragada tie
ne la luz natural de quantos hay en el mundo; y así, 
para tratar con ellos, es menester ángeles y no hom 
bres y pues van historiadores de lo que por acá pa":° 
sa, no me detiene en esto; sólo digo, pero que se 
entienda en que tierra estamos, que es el verdadero 
reyno del demonio; y donde parece, que con todo im
perio gobierna, y así cada sangley parece que le 
trae revestido, pues no hay malicia ni engaño que 
no intenten y el govierno aunque muy esterior y que 
todo su orden parece bueno, en orden a su conserva
ción pero experimentada problemática todo traza del 
diablo; y aunque aquí no roban ni saltean los foraji 
dos pOblicamente házenlo por otro modo peor (49) -

Los ataques de portugueses y chinos, llevaron por lo que aquí 

se desprende a desalojar el Pinal en 1609 (50). 

Otro factor que impidió la actividad comercial de los españoles 
fuera de Filipinas, fue la poHtica estatal china, que se traducía en una 

autocóncientización de superioridad universal procedente de su concepción 

sobre la ubicación de China en el planeta. El término Dyung Gua -País de 
en medio - sugiere un universo armónico en el que el país ocupa justamen

te el centro. Así se representa China en el Gy Dyi hsjng dvin tu o Primer 
Mapa histórico chino (51). La designación lleva implícita la consideración 

de formar parte de una sociedad armónica, conocedora de las leyes que ri

gen a su vez la aromonía universal y por lo mismo poseedora de un acervo 
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las cosas que los chinos tuvieren o mostraren, 
ni tampoco las desprecien ni den a entender que 
no hacen caso de ellas, ni: mucho menos hagan bur-
la de sus fdolos, ast de los que los mismos chinos 
tienen en sus casas, ·1os de sus templos, ni se rtan 
ni mofen de las ceremonias que les vieren hacer (45) 

Esta embajada tratada también de concertar acuerdos para evitar 

ataques como el que ya habfa sufrido Manfla y provenientes de un pirata chi

no llamado Lfmahon: pero tampoco hubo acuerdo. Francisco de Sande, a la. sa

z6n gobernador de Filipinas, lntent6 conquistar China, pero Felipe II ordenó 

en 29 de abril de 1577 

En cuanto a conquistar la China que os parece se de
deberfa hacer desde luego, acá ha parecido que no con 
viene ·s~ trate de ello, sino que se procure con los -
chinos buena amistad, y que no hagáis ni acompañéis 
de los corsarios enemigos de los chinos, ni déis oca-
sión para que hagan justa indagnaci6n con los nuestros (46) 

El desacuerdo entre españoles y chinos se debía en parte al esta
blecimiento portugués en Macao -desde 1557- (como veremos luego, establecerán 

cooperaci6n entre sf). Morga explica que en 1598 cuando el gobernador Francis

co Tello despach6 ~loan de Camudio a tratar con mercaderes chinos, le dio ja 
siguiente instrucción , 

a procurar con el virrey de Cantan, le comunique y 
trato con los españoles en su provincia y a que 
trujiese para los almazenes reales de Manila salitre 
y metales de que avía falta .. , 

pero los portugueses se opusieron 

Los portugueses que residen en Macau cerca de la mis
ma ciudad de Cantan, hizieron muchas diligencias con 
el virrey y con el cochifu y otros mandarines para 
que no admitiesen en su tierra a los Castellanos de 
Manila imputándoles que eran corsarios y gente de mal 
hazer ... Ll·eg6 el negocio a tanto, que puesto en justj_ 
cia, se puso en silencio a los portugueses de Macau 
con graves penas corporales; y a los castellanos, se 
di6 y señal6 puerto en la misma costa, llamado el Pi
na!, doze leguas de la Ciudad de Cantan con lo qual 
don- roan de Camudio, entr6 con el navfo en el Pina!, 
siendo allá muy provefdo de todo lo necesario por los 
chinos a precios moderados yendo y viniendo los espa
ñoles por el río a Cantan en lorchas y champanes a 
hazer sus empleos [47) 
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Otras fuentes informan que los portugueses hloquearon las ac

tividades de los españoles, diciendo a los chinos que 

eram ladrones y levantados y que eran gente que 
se a 1 zaban con 1 os reynos donde entra van t 48) 

Por su parte Morga señala que la expedición de Camudio fracasó 

puesto que Fernando de los Ríos Coronel le escribió sobre su resultado. En 
el fragmento que se presenta enseguida se advierte la interpretación mági
co-cristiana que se hada sobre los chinos 

Y últimamente estando en este puerto, con los 
trabajos y riesgos que diré el Sr. D. Juan y 
ellos tan vecinos, no sólo nos dejan padecer, pe-
ro si hay algunos bien intencionados les tiene ve 
dado el comunicarnos ni darnos nada, no sólo con_ 
penas temporales, sino espirituales, que verdade
ramente considerar esta crueldad , y más quien como 
nosotros haze experiencia della agota la paciencia. 
Dios nos la dé y remedio para misericordia, porque 
estos infieles, es la gente que más estragada tie
ne la luz natural de quantos hay en el mundo; y asf, 
para tratar con ellos, es menester ángeles y no hom 
bres y pues van historiadores de lo que por acá pa:
sa, no me detiene en esto; sólo digo, pero que se 
entienda en que tierra estamos, que es el verdadero 
reyno del demonio; y donde parece, que con todo im
perio gobierna, y así cada sangley parece que le 
trae revestido, pues no hay malicia ni engaño que 
no intenten y e 1 govierno aunque muy esterior y que 
todo su orden parece bueno, en orden a su conserva
ción pero experimentada problemática todo traza del 
diablo; y aunque aquf no roban ni saltean los foraji 
dos públicamente házenlo por otro modo peor (49) -

Los ataques de portugueses y chinos, llevaron por lo que aquí 

se desprende a desalojar el Pinal en 1609 (50). 

Otro factor que impidió la actividad comercial de los españoles 

fuera de Filipinas, fue la poHtica estatal china, que se traducía en una 

autocónc1entizaci6n de superioridad universal procedente de su concepción 
sobre la ubicación de China en el planeta. El término Dyung Guo -País de 

en medio - sugiere un universo arm6nico en el que el país ocupa justamen

te el centro. Ast se representa China en el Gy Dyj hsjnq dyin tu o Primer 
Mapa histórico chino (51). La designación lleva implícita la consideración 

de formur parte de una sociedad armónica, conocedora de las leyes que ri

gen a su vez la aromonta universal y por lo mismo poseedora de un acervo 
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cultural uni.versál, que les otorga una posición superior frente a los pai

ses vecinos. De ahf que el tratamiento a los éxtranjeros fuese el de vasa

llos tributarios. Cuando 1 os españoles pretenden relacionarse con los chi

nos, toparon con un tratamiento similar. De ahf la imposibilidad de esta

blecer tratados o _relaciones diplomaicas con el Celeste Imperio (52). 

Por tal motivo los españoles en Filipinas simplemente se concre

taron a aprovechar la forma co11ercial preexistente en las Islas. Por lo ge

neral 1 legaban juncos o sampanes chinos anualmente (53). Debido al monzón 

éstos aprovechaban prioritariamente los meses de mayo y junio (54), exclu

yendo septiembre por ser altamente peligroso. 

El P. Pedro Chirino refiere en su Relación de las Islas Filipinas 

y de lo gue en ellas han los PP de la Compañfa de Jesús 

De la China no sólo comenzaron a traer la riqueza de 
su seda y loza, luego que vieron las de nuestros rea
les de a cuatro y de a ocho, sino que proveyeron las 
islas de ganado vecino, metales ... y hasta tinta y pa
pel (55) 

Morga explica que anualmente entran 30 o 40 juncos chinos, lle-

vando seda y cambUndola por plata 

El precio ordinario de las sedas crudas y tejidos y 
manterfas, que es 1 o que más grueso que traen, se ha
ze por espacio y por personas que 1 o entienden, así 
por parte de los españoles como de los sangleyes y lo 
que se les da por ellos, es plata y reales, que no qui~ 
ren oro ni otros muchos rescates, ni los llevan a China (56) 

Las bases de la colonización española en Filipinas, la polftica 

de cristianización, permitieron el asentamiento de los chinos en las Islas 

otorgándoles libertad de paso y de realizar comercio en cualquier área, 

asf como libertad religiosa (57) 

Aproximadamente en 1588 viv!an en Manila 1,000 chinos {58) y en 

;96, 3,000. Para regular el comercio de los chinos dentro de las Islas, el 

,obernador Gonzalo Ronquillo fundó el Parián 

Para que sacasen sus mercancías y las vendiesen .•• Im
puso el 2% de derechos de -salida de 1 as mercancías 
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que. vie.nen embarcadas para la Nue.va España y el 
3% de los que los chinos traen a las. Filipinas, 
que aunque. por averse hecho sin orden de su 
Majestad fue re.pre.hendido, quedarán estos derechos 
puestos y asentados para adelante (59) 

Al arribar los mercaderes chinos se ce.lebraba feria y. se impu

so a manera de impuesto la pancada. Los chinos cristianizados estuvieron 

exentos de impue.stos por diez años (60). Los impuestos que se le~cobraban 

se convertfan en fuente de sustento para las Islas (61), principiando por

que. también tenían que pagar su llcencia de establecimiento. 

Verdad es que sin estos sangleyes, no se puede pasar 
ni sustentar la ciudad, porque son los oficiales de 
todos los oficios.grandes trabajadores y a precios 
acomodados (62) 

Debido al volumen de las exacciones y a problemas de política 

interna hubo cerca de 40 levantamientos en las Islas (63). Los españoles 

temieron los movimientos insurreccionales de los chinos y en repetidas oca

siones dictaron leyes de expulsi6n que inclufan la supresi6n de la venida 

anual de los juncos chinos. El problema, según William L. Schurz obedecía 

al temor a las incursiones pir~ticas, pero también a la pugna entre el go

bierno clvll y el clero, pues este último estimulaba este comercio y pro

tegta a los chinos desconociendo la autoridad civil (64). Por lo general 

se acus6 a los chinos de ser una amenaza para la comunidad española, aún 

desde el punto de vista de la estrechez de la Isla y el alto número que de 

ellos habfa. También se adujo que sus "mascaradas" deshonraban a la cris

tiandad. En 1690 se decret6 su expulsi6n. En 1755 se expuls6 a los sangle

yes del Partan y se emprendi6 una campaña contra los gobernadorcillos Jo

seph Arévalo Tionsay y Juan Eugenio Arecheverra Chenghua (65). 

Sin embargo, cuando la llegada de juncos chinos se retrasa o es 

·impedida, de inmediato repercute en el abastecimiento de tejidos de seda y 

cuando ésta disminuye se convertfa en motivo de jU:..Stificaci6n para pedir 

la entrega puntual del situado 

Habiendo esta Real Ciudad· y su Comercio representado 
este superior gobierno que por lo escaso que se halla
ba el país de géneros, como desprevenidos y po cas las 
esper: anzas de sus comerciantes; de que los champanes 
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de Cftina tragesen en cantidad y calidad los necesa
rios para su consumo y sobre. que el comercio de ese 
Reyno, y otras reflexiones que respectan a que el 
fntennedio de este año se dé alguna más conveniencia 
para el venidero en de los que resolvi6 este superior 
gobierno el apresto del patache N.S. de la Portería, 
de la pertenencia de Joseph Azebedo, vecino de esta 
Ciudad por no haber otro fin de conducir los pliegos de 
S.M. y del Comercio y a su retorno, con el divino fa
vor el Real Situado y demás correspondientes, que se 
considera de que a las Reales Islas menos con su des
pacho y que estas Islas tuviesen el beneficio respec
tivo, el que el vacío sobrante se acomodaren sus vfve 
res y paños pagando con lo permitido. (66) -

En 1778 Sim6n de Anda permitió el retorno de los cftinos, porque 

sus esfuerzos para fomentar la industria de las Islas fallaron. En 1790 se 

reabre el comercio del Parián que había sido cerrado desde 1755, periodo 

en el que el gobernador Manuel de Arandfa permiti6 el comercio en la Alcai

cería de San Fernando en Manila {67) 

Las incursiones de los juncos chinos en Manila tenían por objeto 

la.adquisici6n de plata mexicana a cambio de seda. Va Francesco Carletti había dado 

testimonio de ello 

V si bien negocian con los portugueses y con los cas
tellanos de las Islas Filipinas, y a aquellos les han 
permitido deternerse en Amacao y hacer all i casas e 
iglesia, y a estos les llevan las mercancías hasta la 
ciudad de Manila, sin embargo, tanto una naci6n como 
la otra, les ha llevado a hacer asf y a dejar hacer la 
pura avaricia y sed que tienen de plata que estiman en 
su ser y valor más que el oro. De la cual plata sacan 
de éstas dos naciones cada año más de un mill6n Y me
dio de escudos, vendiendo sus mercancías y no compran
do nunca nada, de modo que lLplata que una vez cae en 
sus manos no sale más; y si acaso sucede que compren 
algo, lo hacen a cambio de oro o de otra mercancía en 
1 as cua 1 es abundan tanto que podri fo proveer de ellas 
a todo el mundo (68) 

Por su parte el misionero agustino Sebastiaií Manrique, residen-

.e eri Manila entre 1637 y 1638 observ6 

Al estar en estas Islas tan cerqua de la China, pues 
no ay de un promontorio al otro más de cien leguas, 
les hace abundantisimas de todo lo que el humano de
seo puede desear de bueno, riquii y curioso; mas esta 
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felicidad no se puede atribuir a virtud de la 
propia ti.erra de Luzon, más agradecida a las par-
tes que producen las minas de América, mandándoles 
en reales a Manila a cuyo olor acuden los sangle
yes o chinos, con grandes ansias como si les fuera 
posible baxaran al infierno e inventaren cosas nue
vas que traer, para llevaren la deseada plata y ena 
moradas reales de a ocho, y es tanto ansi que suelen 
de ordinario deziren proverbio mal pronunciadas pala 
bras españolas: plata sa ·sangre! (69) -

Las referencias anotadas coinciden con muchas otras sobre el 

"ansia deplata" que caracteriza, según los europeos, a los chinos y les 

atrafo a Manila, en donde el Galeón previamente la habfa depositado lu~ 

go de visitar Acapulco. 

Sin embargo, por lo menos durante el siglo XVI y XVII, Jap6n . 

proveía de plata al Este de Asia. También atraía a los juncos chinos, al

gunos de los cuales eran propiedad de la familia china Cheng. Durante las 

postrimerias de la dinastía Ming, la familia envió juncos anualmente a Na

gasaki, Riukyu, Vietnam, Cambodia, Siam, Patani, Malaca, Java, Célebes y 

Lu.zón. Con el advenimiento de las dinastía manchú Ch'ing en 1644, las ac

tividades de esta familia se orientaron a fomentar movimientos de resis

tencia a favor de los Ming. Uno de los comerciantes llamado Cheng Cheng 

Kung -conocido también como Koxinga o Cocksinja- establece una"contra

dinastfa" en Taiwan en 1661, rindiéndose hasta 1684. año en el que Tai

wan pasó a fonnar parte del Imperio Ch' ing. 

Su establecimiento en Taiwan por veintitres años lo convierte 

en intenned1ario en el comercio del Este de Asia, pues no perdi6 su rela- • 
cH5n con China, . al vincularse con mercaderes de Corea y llevando asf 

seda, algodón, 1 ibros, papel, té y porcelana a Japón y Manila principa lmen

te, cambiando todas las mercader1as por plata (70) 

En 1662 el hijo de Koxinga pidió a Manila se reconociera su so

beranta en Taiwan, pero los españoles temerosos de ser atacados desde una 

posición tan próxima, ~e·~egaron (71]. 

Resulta dificil dividir cuantitativamente la plata que salía 

del Japón y la de Manila, lo único que es posible aseverar es que por lo 
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menos hasta finales del siglo XVII, la plata japonesa también circuló en 

los mercados del ~ste de Asia y era estimada, al igual que la mexicana por 

su pureza. Se le valoraba por peso. Según Kobata l\tsushi, la plata japone
sa también se acuñ6, recibiendo el nombre de .i:ior.Yo ka j2i, existiendo merca

dos de moneda en Kyoto, Sakai y Nara, en los que se garantizaba el grado 
de pureza de oro y plata y se extendían certiflcados por ello. Oe acuerdo 

con el investigador Tashiro Kasui, quien se basa en los ~de Motokaga· 
l!!.. la plata japonesa que circula en forma de lingotes se denomina chógin. 

Para 1609 la exportaci6n de plata pura japonesa en lingotes se restringi6 

y en 1631 se prohibió totalmente. En 1699 se evita la exportación de uten

silios de plata. En 1763 se prohibió totalmente. Oespué~de esta fecha, en 

vez de exportarla la importaría, debido a su escasez. Sólo a través de la 
islas de Tsushima se seguiría exportando a cambio de seda china en peque

ñas cantidades rumbo a Corea ( 7la) 
La circulación de plata japonesa en el Este de Asia no siempre tuvo 

la m\sma importancia que adqui.ri~ en el XVI (72). Existen tradiciones chinas 

que indican que los chinos procuraban adquirir oro de las Filipfnas, pues ap~ 

rentemente las rslas lo poseían y era llamado por los nativos balatok. Para 
1280 comerciaban con 1 ingotes o conos truncados diminu....tos a los que llamaban 

)iloncitos" (73). Aunque el especialista en numismática Josli.Bantug asevera que 

el nombre chino asignado a las Filipinas: ~. ·Mayit o Bayit, se traduce como 

Islas del Oro (74), no existe fundamento para aceptar tal traducción, ya que el 
Ma, fonema que designa Manila significa henequén y en su caso sólo recuerda la 
Silaba inicial de la palabra. 

Ese oro seguramente procedía del trabajo efectuado por gambusinos, 

pues el descubrimiento de minas de oro por parte de los españoles se hizo 

hasta el siglo XVII (75), tanto que su Casa de Moneda de Manila se erige 
hasta 1796. Por tal razón la moneda que circula en Filipinas después de 

1565 procede de los envtos hechos por la Nueva España a través del Gale6n. 

SegOn Kobata, cuando los españoles ocuparon Manila y la importan-

cia de la plata mexicana creci6, los chinos principiaron a comerciar más 
)n plata que con oro, haciendo de ella un objetivo central de su comercio. 

,in embargo, para comprender la actitud de los comerciantes chinos y evi
tar una .interpretación similar a la que sugieren las versiones historiogrl!
ficas como la de "plata sa sangre_•: o bien las que aluden a la voracidad 

ilimitada de los chinos, es conveniente recordar que el uso de moneda en 
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China fue con.templada por el ltbro Shi-huo Chih: Tratado sobre el alimento 

y la moneda, que proporciona una visi6n de la historia econ6mica de China 

aproximadamente hacia 25 dC y en cuya introducci6n se asienta 

De los ocho -objetivos- del gobierno E!n el 
Gran Plan, el ...l!!ru!::lln (del ·l.i.!m>l de Historia el 
primero se llama Shih: alimento-para la gente-
Y el segundo Huo:r:redio de cambio. El primero 
se refería a granos excelentes y-otros- productos 
de la agricultura. Los últimos se pueden definir 
como textiles, fibras de madera y vegetales y se
da, de los que se hace la vestimenta; así como me
tales , cuchillos -moneda- conchas de tortuga, etc, 
en las que la riqueza puede dividirse, los benefi
cios distribuidos. Los dos objetivos del gobierno 
son fundamentales para la manutenci6n de la gente (76) 

Evidentemente China conocía ya el uso de moneda, la cual atravie

sa por diversas modificaciones. Durante el gobierno de la dinastía T'ang 

(618-907 dC}se decret6efectuar el cambio con bultos de seda o grano, pero 

también se uttliz6 moneda de cobre llamada pauliang, redonda, con u~ hoyo 
en el centro. El oro fue usado mucho antes que la plata, cuyo primer vesti
gio se localiza durante el reinado de Wu Ti (119 aC) en el que se pusieron 

en ci:rculaci6n tres tipos de moneda. El primero era redondo .. y pesaba 8 onzas. 
con el símbolo del drag6n y podía cambiarse por un equivalente de 3,000 pie

zas de cÓbre; y el tercero era oval con una tortuga grabada y con valor de 

300 piezas de cobre. (77) 

Estas piezas dejaron de circular hacia 113 aC y se conjetura que 

su emisi6n fue resultado del contacto con el Turkestán en donde eran acepta
das. Durante la dfoastia Sung ( 1127-1279) el uso de la plata se increment6; 

sirvi6 tanto par.a pagar las conmutaciones al trabajo forzoso, así como para 
el pago de contribuciones. La intervenci6n mongol a en China, general iz6 el 

uso de papel moneda en.tre 1264 y 1368, mientras que el gobierno atesoraba 

la plata. Marco Polo lo ilustra 

X todos los mercaderes toman esos papel es en pago 
de sus mercancías y con ellas se pagan las perlas 
las joyas, el oro y la plata ..• Y una vez por año 
se publ\ca un bando diciendo que todos los que P.2. 
sean oro, piedras y plata lo lleven a la Ceca y 
le serán trocados por ese papel moneda. De esa ma
nera el Gran Señor acumula tesoros incalculables 
de plata, oro y piedras finas (78) 
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Durante la dinastía Ming (1368-1644) principió a utilizarse' el 

término chin-hua-yin que puede traducirse como patrón oro-plata. En 1436 

se ordenó que la décima parte de los impuestos se pagara enolata. Se utili

zaron también los términos~ plata ordinaria; hua-yin: plata blanca y 

se hace un corte oval en los lingotes llamado ~ Sin embargo no hubo 

uniformidad en la pureza de la plata. Durante la dinastía Ch'ing, existieron 

diferentes equivalenci~ que variaban de provincia a provincia, hecho que pro

pició que cada pieza de plata fuera examinada en las Casas de Ensayo o~ 

~~, previo cargo por el servicio. Una vez que se aprobaba la pureza de 

la pieza se sellaba con los 11 amados chops ( 79) 

En fechas tempranas Carletti describe el proceso por el cual se 

pesa y sella la plata 

••. se pesa con ciertas romanas pequeñas que cada 
uno lleva consigo para comprarlascosas menudas 
La cual romana es ciertamente-muy cómoda y arti
ficiosa y apropiadamente hecha y fácil de usarse, 
puesto que su aguja no es sino un hilo delgado de 
seda, que al tomarlo con los dedos de la mano iz
quierda queda pegado a el brazo de la romana, hecho 
de ébano, o marfil, de forma redonda y encima con 
puntos blancos o negros y líneas, están dibujados 
justamente entre los condrines y taels; sobre este 
brazo corre la romana, colgada de un lazo de seda, que 
se hace ir delante y vol ver atrás levantando y ba
jando el brazo, dándoles vuelta ·a medias entre los 
dos dedos de la mano derecha. Por debajo de el está 
colgada una balancitaen la que se ponen los trocitos de 
plata que se quieren-pesar, la plata se corta cada 
vez, segan 1 a necesidad; instrumento de hierro no 
menos extravagante que cómodo, casi a modo de tijeras 
que cortan un s61 o 1 ado, y de que no corta, se go 1-
pea en la mano, con la cual se golpea dicho instru
mento. Esta es la moneda que corre por toda la China 
sin estar acuñada ni tener otra marca sino pura plata, 
que se aprecia al pesarla y al mismo tiempo se enume
ra (80} 

La circulación de plata novohispana en el siglo XVI se hizo si-

1iendo la costumbre, por peso. De este modo el sistema monetario que se 

dá durante Ching tom6 en cuenta la plata primordialm:nte y en segundo lu

gar al oro. González de Mendoza lo explicó 
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la moneda que corre en el Reino es de oro o plata, sin 
señal, sino por peso; y así todos traen pesas y pedazos 
pequeños de plata y oro para comprar lo que han menes-

ter para las cosas de cantidad, tienen en sus casas 
pesas grandes y pesas marcadas y dase a cada uno lo que 
es suyo, porque la justicia pone en ello gran cuidado. 
En el gobierno de Chincheo hay moneda de cobre acuñada 
pero no corre afuera de aquella provincia (81). 

La fijación del peso y la pureza de la plata la hacían las ca
sas de cambio dependiendo de supropio arbitrio y según la ciudad en que 
se e~contraban, Por ello no existi6 unifonnidad monetaria y el intercam
bio era ca6t1co, meramente convencional. Ciertamente existía el tael -on
za de plata- unidad de medida que equivalfa de 525 a 585 granos, pero ca
da poblaci6n la adaptaba a sus propias convenciones. 

No entraremos aquí al problema de las equivalencias, puesto 
que cada autor varía en sus apreciaciones, pero si se puede inferir que 
la aceptación de plata en China, ya fuera japonesa, mexicana o de cualquier 
otra nacionalidad no era novedad, sino que se acepta por su contenido de 
plata. Así la plata mexicana, real de a ocho, por su estabilidad y pureza 
posibilita el entendimiento entre los comerciantes europeos y las guildas 
chinas. 

Poco a poco, la plata novohispana al ser estable principi6 en 
virtud a la costumbre, a ser medio de pago estandar y naturalmente, unidad 
contable y moneda de uso corriente, Conviene destacar aquf, que su estabi
lidad era conveniente para los chinos, pero también a los comerciantes eu
ropeos, pues partfan de una base segura para efectuar equivalencias de cam
bio.En todo elproceso el gobierno central chino no participa y simplemente 
se concreta a indicar que el dolar mexicano o cualquier otra moneda extran
jera debía ser considerada s61o por peso. El economista King explica 

Los dlilares se vuelven una necesidad y cambios en 
la pal ítica de acuñación en su tiempo tendrían efec
to de no garant'ia en el sistema monetario chino y 
fue una extensi6n del sistema monetario tradicional 
ya que la dinast'ia no acuña dólares (82) 

As1 la utll izaci6n de la plata era consustancial al sistema 
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económico chino y la "voracidad, el "ansia de plata" queda desmitificada. 

Y hablando de voracidad, el mismo calificativo puede ser aplicado a los 

europeos. Existen referencias como las de Fr. Gaspar Da Cruz O.P. que 

refieren 

China no tiene moneda de oro ni de plata, pero 
se sabe que corre a peso el oro y la plata y a peso 
se compra y vente todo y porque es común que corre 
en lugar de moneda la plata por peso, todos tienen 
balanzas, porque como cada uno trata de engañar por 
todas vfas que puede al otro, ninguno se na de las 
balanzas y pesas de otro. La plata comunmente la 
traen en aleación y porque la aleación la acrecien
ta, de aquf vemos que quien quiera hacer buena merca 
derfa en las tierras de la China y quien quiera saya 
barata, 11 eve plata antes quemercancfas, porque por 
las creencias que los chinosnacen con mucho a la 
plata dan buenas y baratas mercancfas (83) 

Es decir que los europeos buscan también un ·beneficio económico 

en el trato con los chinos. 

Carletti al arribar a Cantón expresa en su Segundo Razonamiento 

Compré asimiSmo oro, que en estos paises es como una 
especie de mercancfa y sirve para el uso de dorar 
cualquier clase de enseres y otras cosas que como 
manda. Es más, no corre ni vale como entre nosotros, 
pero como mercancfa, ora baja, ora sube, de precio 
segQn el tiempo y la ocasión, y se encuentra para com 
prarloen gran cantidad de 70 o 74 taels el trozo, que 
pesa 10 tael el oro de 22 quilates y medio, que serfa 
como decir por 70 escudos conseguir 12 onzas y media 
de oro, a tanto corresponden los diez taels menciona-
dos ••. Y el cobre, plomo, estaño, latón y el hierro se 
compran todos a precios bajísimos e incluso la plata 
viva, conlo que ellos también se las arreglan para conver. 
tirla en plata buena por medio de la alquimia (84) 

Obsérvese que Carletti hace hincapié en la baratura de los meta

les y desliza cierta ventaja en el cambio para los europeos 

Por su parte el portugués Duarte Gómez Sol is expresa 

"Y si enestos sáilos comercios de la India veamos qué 
provechos se pueden sacar de los de la China, pues en 
todo quanto tenemos dic~o se ~ventaja a los naturales 
de este Reyno en tierrify en las islas por tener dentro 
de si la China la mayorfa propagación de gentes que se 
sabe de 1 as del mundo ... 
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V si buena prueba es que todas las monarqufas tra
taron, estos por ostentación, estos por beneficio 
acuñar las monedas de oro, plata y cobre, poniéndoles en 
proporción del justo valor de monedas intrínseco, lo que 
el chino en 15 provincia!jlcle el Señor, que comprehenden 
otra tanta tierra como la de Europa, no usa, tan grande 
industria por enriquecer su Reyno de la plata de que 
carece, para que con esta tenga a sus vasallos ricos y 
contentos y saque más beneficios desto que si la vatie
ra, porque la tiene puesta en tanta estimación, que no 
vale el oro más fino que la plata poco con menos valor 
••• tuvimos en sus tierras tanta abundancia de todos los 
géneros para el comercio de la India, que haziendo la 
diferencia dezimos de plata a oro; valla el cobre en la 
China no ha muchos años,cJ menos de 50 maravedís la libra 
y otro metal a que llaman layas que es el barro de parce 
lana y plata, de que se sirve todo gentil de la India -
a precio tan barato, y en tan gran cantidad, que assi en 
oro, como en cobre, joyas y seda en rama, texidos, entran
do con la lata de reales en la China en ue vale má~ 
que nos cuesta* a cinquenta por ciento, egábamos a ga-
nar en estos cuatro géneros, pagos derechos, flotas a 
otro 5%, que siendo en oro y cobre y otros metales que 
no tienen corrupciónpor la plata, no hay más encarecer pues 
no los vemos ganar al que negocia para las Indias tomando 
trabajo de enfardelar mercancías diversas y aboluminosas, 
de que muchos pueden tener corrpci6n, y siendo el camino 
para el lapo tan corto, se gana mucho por la industria. 
Otros dezimos y desta razdn hubiframos de valer sobre 
nuestra plata, quedado se comercie no ganarse la mitad 
en ella en las más remotas partes de Europa, ni son los 
retornos que por ello adquirirmos la tercia parte de lo 
que en caminos más cortos se da la China para la India 
y lapao, y en otras infinitas cosas y piezas ricas, se 
ganaba más de 50 por ciento, llegando a passar el ciento, 
antes de entrar en abundancia de los reales del comercio 
y plata de las Filipinas, que han dado ocasión a subir L 

todos los metales y mercaderías de la China, a muy mayo-
res precios de los que costavan antes deste comercio con 
daño de España y de ambas coronas de Portugal y CastilJa (85) 

Las tres referencias anteriores, constituyen claro ejemplo de 

los objetivos europeos en relación al corrercio con China. Las tres plan

tean ventaja para ellos en el cambio. De la descripción de G6mez Solfs, se 

desprende que la cotización de la plata en China les producía mayores uti
lidades que las que lograban en Europa o América. Se debía a la paridad que 

se establecia entre oro y plata. Según un Memorial Portugués de precios 

de ventas de mercancías en Cantón, a printjlios del siglo XVIl~a de 1 .tJleL 
* El sub.rrayado es. mto. 
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de oro por 5 de plata. De acuerdo con los reglstros holandeses de l a 8 en 

1630; 1 a 10 en 1635 y l a 12 en 1637 (86); mientras que en 1570 era de 

1 a 5 ó 6. Existe la referencia de Pedro de Baeza, comerciante madrileño, 
que en 1609 escribe 

Que por cuanto en todo el Reyno de laChina y 
grandíssima cantidad de oro fino de ley de más de 
veynte y dos quilates el qual trayéndose a Nueva 
España o a Castilla se ganaría en el precio de un·a 
parte a otra más de 75 o 80 por ciento, porque la 
tie11cn en la China como mercadería que sub~:; b11;:,; 
conforme a la falta o sobra que ay de él, y no tie
ne precio fijo como tiene acá en Castilla porque co
munmente vale un peso de oro en China cinco pesos y 
medio de plata y si ay falta del y lo piden de otras 
partes sube de precio a seys pesos, y a seys y medio 
de plata por un peso de oro; y lo más caro que yo 
lo compré, y ni vender en la ciudad de Cantón en la 
China, fue a 7 pesos de plata por un peso de oro, y 
nunca lo vi subir de aquí, ni hasta oy se ha subido 
y acá en España vale comunmente un peso de oro doze 
pesos y medio de plata, con lo qual se ve Q'Je se ga
na en el oro que traen de la China más de 75 y 80 por 
ciento (87) 

Ciertamente el aprecio de los europeos por los metales en plena 

época mercantilista les llev6 a apreciar también en extremo la diferencia 

. en el cambio entre plata y oro. De ahí que los calificativos otorgados a 

los chinos carezcan de exclusividad para éstos. No aconteda lo mismo en 

la relaci6n con Japlin, ya que Jideyoshi fijli la paridad 1-10 desde 1592 (88). 

Por otro lado, Kobata estima que a mediados del siglo XVII el rol 

de la plata japo11esa fue mucho más impJ1·tante que el de la espa~ola. Calcula 

que pudieron haberse exportado 5.000.000 de .tlili de plata para China, cuyo 

equivalente sería de 187,500 kg •. Aunque la cifra asf aislada no dice mucho, 

pudiera significar que su volumen era importante dentro de \J producci6n mun

~ial de plata. Considerando las crisis de la plata americana debidas al azo-

? y la baja en su producci6n durante el mismo siglo, los datos aportados 

,r Kobata presentan un alto grado de probabilidad. Empero, la situaci6n de 

primada de la plata japonesa cedería su lugar a la mexicana a partir de 

1639 fecha en la que el Ja¡ión cierra sus puertas al comercio exterior. 
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3.5. AFLUENCIA Y C!RCULACION DE PLATA MEXICANA EN EL ESTE DE ASIA 

3.5.1. La -controversia entre el Comercio de Manila y la Cot"ona 
española 

La circulación de la plata mexicana a través del Galeón está 

relacionada con el comercio de tejidos de seda en Manila. El Extracto His

torial del comercio entre Filipinas y la Nueva España permite apreciar 

la controversia surgida en torno a dicho comercio. En orden cronol6gico los 

hechos son los siguientes: 

Las primeras objeciones por parte del Comercio de Manila surgen 

por el cierre ·del tráfico con Perú. Se alegó que si el gale6n tenfa capaci

dad para 600 u 800 toneladas, lo 16gico era que se embarcara hasta un -mill6n 

de pasos en plata y no s6lo 3DO,OOO pesos como se había señalado(89). La 

aclaración obedecía a que entre 1604 y 1634 se había concedido la salida de 

un navfo de permiso del Callao para Acapulco para que pudiese llevar merca

derías diversas, excepto ropa de China con valor de 200,00D ducados, pero 

justamente en 1634 se habfa prohibido (go). De ahí la protesta del comercio 

manileño, puesto que se habfa restringido el envío de plata americana. Arguyen 

es forzoso que falte para la de Filipinas y que se 
sientan los 200,000 ducados que enviaba el Piru,que 
hacen casi 300,000 pesos de plata y no es cantidad 
tan corta qué no merezca atenci6n y de que esta cau
sa y de la antecedente no hayan experimentado las Is 
las tanta baja en su comercio y de todas tanta difi:" 
cultad en sustentarse, que 1 es obligue a perder e 1 
remedio por todos los medios posibles (91) 

Asimismo pedían que en vez de los 250,000 pesos E!ll·mercancfas y 

500,000 de retorno ordenados en 1604, se permitiese enviar y recibir el 

doble y que para evitar los problemas inherentes, todo lo comerciado y la 

plata de retorno deberfan quedar bajo registro. 

El objetivo era aumentar los recursos comerciales de las islas y 

asegurar el retorno en plata para continuar sus operact.:ones. Aquí se imbri-
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can dos economías. La que privaba en China y la mercantil is ta española. Cier

tamente la plata por la que se efectúa el debate que presenta el Extracto 

satisfarfa los requerimientos de los mercaderes chinos, pero también los 

de la sociedad colonial instalada en Filipinas. El boato y l.l prosperidad 
de Manila aparece constantemente en los libros tanto de la época como pos 

teriores 

Era Manila en aquel tiempo el emporio de Oriente; 
el oro, la plata, la pedrería, la riqueza, las 
galas, el regalo y el comercio se hallaban en gran-
de abundancia. Era la ciudad hennosisima, las casas 
grandes, altas e-;paciosas, hechas depiedra y de bue
na arquitectura, balcones vol dados •.. Oe suerte que 
Manila era lamejor ciudad del oriente y la grandeza de 
sus edificios, que casi todos parecían suntuosos pala
cios (92) 

Además, es conveniente recordar la constante presencia de los 

mismos mercaderes en el comercio de Acapulco y su consolidación en el Consu

lado de Filipinas en 1769. 

El resultado de la regulación llevó a que en 1638 no vinieran 

naos a la Nueva España. Como la ausencia de actividad mercantil no lleva-

ra plata a Manila en ese año -aquí otro motivo que sugiere la supremací:i 

de la plata japonesa en esos años- la Corona resolvió · · en 1640 que los 
fardos no se abrieran ni se pesara nada, a fin de favorecer a los comercian

tes. 

Claro está que el gobierno de las Filipinas requería plata para 

costear la defensa de la colonia que se veía amenazada por los musul..manes, 

los holandeses y los ingleses. Además requería del sostenimiento de las mi
siones religiosas en el Este de Asia -como se analizó- Por lo general se 

presionarfa a la Corona para que cediera en el envío de más plata, aducien

do que si el comercio de tejidos de seda se restringiera las Filipinas es

'·•rían imposibilitadas para llevar a cabo su misión. Así que había que pre-

'rvarlas para 

Lo primero, para aumentar la predicación evangélica. 
Lo segundo, para conservar la autoridad, grandeai y 
reputación de la Corona. Lo tercero para defender a 
las Islas del Maluca y su contratación. Lo cuarto pa
ra sustentar la India Oriental. Lo quinto, para ali
viar de enemigos a los occidentales. Lo sexto, para 



- 134 -

quebrantar la fuerza de los holandeses, 
ayudar a las dos coronas de Castilla y 
Portugal. Lo séptimo para amparar el comercio 
de la China para ambas. l94}. 

Y en última instancia, porque el establecimiento hispano en las 
Filipinas habfa sido voluntad de Dios 

Fue poner Dios en aquel los mares una columna 
fuerte en que estribase y sustentasen la India 
Oriental, las Islas Malucas, su comercio y el de 
la China y en que los enemigos de esta Corona, he 
rejes, moro y gentiles hallasen freno de sus pro:
gresos, contradicci6n para sus instintos y una ro
ca fuerte en que se quebrantasen o por lo menos se 
detuviesen sus fortunas y maquilaciones ••• porque 
aún lo divino en el mundo necesita, para conservar
se del amparo humano (95). 

Hacia 1702 se permiti6 el aumento del volumen de la carga a 
300,000 pesos y un retorno en plata por 600,000. Pero se aclar6 que 

Y si por accidente los géneros vendidos excediesen 
de los 600,000 pesos, el exceso que hubiere no lo 
pudiesen sacar en plata sino en géneros (96) 

Y se orden6 llevar un libro de sobordo. La tendencia monop61 ica 

del comercio de Cadiz trat6 de obstaculizar el envío de plata a Filipinas 

culpando a sus mercaderes de fraude, La defensa manileña aleg6: 

Poco le parece al Consulado y comercio de Andal ucfa 
la ;>lata que viene de las Indias, juzgando que Phili
ppinas extrae a lo menos cuatro millones de pesos 
anualmente; exceso que aún en la primera mitad, s6lo 
se referirá del año 1717 en que, con el motivo de ha
berse quedado la cargaz6n del año de 1713 en México, y 
sin haber podido vender los comerciantes de Manila cosa 
alguna y haber, el de 1714 llegado a Acapulco el Gale6n 
sin carga, y arribado el del año de 1716 al puerto de 
Cavite después de muchos días de haberse hecho a la 
vela y quedado suspenso el viaje por lo avanzado del 
tiempo, al retornar para las Islas el del año de 1717, 
se represente lo referido al Marqués de Valero, Virrey 
de la Nueva España, quien con la justificaci6n acostum
brada, haciéndose cargo de que enlos tres años en que 
no había pasado moneda a aquellas islas, lecorrespon
dfa cerca de dos mi 11 enes de pesos, por ser el permiso 
de vuelta en cantidad de 600,000 pesos fuere de la plata 
con los oficiales, artilleros y gente de mar; concedi6 
su embarque con tal que se pagase a V.M. el diez por cien
to; pero en los mucho años si hubiese intervenido algún 

abuso será en muy poca cantidad (97) 
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No entraremos aquí'. a la discusión a favor del Consulado de Cadiz 

o de los comerciantes de Manila; pero resulta de interés observar que en 

el tráfico de la plata existlan beneficios tanto para los particulares como 

para los funcionarios y que por lo que respecta al comercio del galeón, pa

rece ser que siempre se extrajo más plata de la permitida. Partiendo de la 

gama de tributaciones establecida por el gobierno español, tendremos la fac

tibilidad de la d~diva a los funcionarios, estableciéndose así'. un juego do

ble entre comerciantes y servidores pOblicos, a fin de escamotear la ley. 
La carta del virrey duque de Linares de 4 de agosto de 1714, explica amplia

mente el mecanismo 

Los que probablemente se comprenden en este del ita 
se reducen a tres clases de sujetos. Unos a quienes 
sus posiciones les facilita medios para la negocia
ción y así arriesgan los caudales para gruesos empleos, 
sin el temor de que se pierdan o que les haga falta pa
ra otros destinos; otrod de mediana esfera, que a nom
bre de los antecedentes exponen parte de lo que es el 
riesgo y se cntentan con moderadas ganancias, porque no 
sufren sus caudales mayor dispendio; otro~y los más po
bres que no tienen necesidad de arriesgar dinero, pe
ro van al puerto de Acapulco y all l emplean lo que pue
den par~· alivio de sus familiares y correspondencias, y 
estos san· los más entre los cuales hay muchos ausentes 
muertos y fallidos ... 
Los libros de los arrieros en que consta la plata que 
se ha conducido af puerto y los géneros que se han trans
portado a este reino, a todos indistintamente los compren
den, sin especificar los reales que van destinados a la 
Feria de Acapulco y los que han de pasar a las islas; y · 
se produce una confusi6n, cuya averiguación es dificil, 
porque si se les hace cargo de la remisión, dicen que 
sus reales son para la Feria, que es lícita y permitida. 
Si se les convence que remitan reales y no reciben ropa, 
dicen que son rezagos de encomiendas de vecinos de Mani
la y este tráfico corre debajo de una confianza, en que 
ni· hay instrumento que asegure las remisiones ni regis
tro en que se declaren los verdaderos dueños ni conoci
miento por donde se conozca el dominio; lo que resulta 
es que los vecinos de Manila remiten como suyos los · ·
fardos, siendo de los de México y los de México remiten 
los reales como si fueren de los de manila, producidos 
por aquellos fardos que no eran suyos(gs¡ 

De este modo el lapso que transcurda entre el arribo de un 
galeQn y otro propiciab.a de una parte, la acumulación de pagos por merca

derí'.as que no habfon concluido de venderse, si.no hasta después de haber 
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concluido la Feria abierta para su venta (99), propiciando así la acumula

ci6n de excedentes a remitirse en el pr6ximo gale6n. Como para la descarga 
de las mercaderías intervenían los Oficlales Reales, el Castellano, el Vi
sitador o Guarda Mayor y se efectuaban tres visitas de inspecci6n a cada 
gale6n, habfa tiempo de sobra para contubernios (100). Adem~s siempre exis
tfan solicitudes de los funcionarios reales para obtener permisos extraordi
narios para transportar plata para necesidades tales como viajes, traslado 
de parientes, y otros. Así el gobernador de Filipinas José Raen pidi6 en 1764 
se le concedieran 6,000pe>os para financiar su viaje a la Nueva España (101 ). 

Como además existiera la oposición monop61ica andaluza sobre el 
comercio de la seda china, éste fue prohibido en 1718, aunque señalándose 
que los galeones podr'ian :roseguir su viaje trayendo loza, azocar y canela. 

En 8 de marzo de 1720 el virrey Val ero pretendió suspender 1 a 
efectividad de la prohibici6n, aduciendo una vez más, la pobreza de las is
las, en esta ocasión acrecentada por una·. plaga de langosta 

Añadi6 el nuevo desconsuelo en que se hallaban las 
Islas, a causa de la epidemia de langosta, falta 
de la cosecha de arroces (102). 

Sin embargo, la Corona se opuso e insisti6 en que sin utilizar 
las sedas chin<&el comercio filipino pod1a subsistir. Luego las prohibicio
nes continuaron , pero la seda seguiría llegando. En 1726 se decretó que 
los consignatarios de las Filipinas que hubieran de embarcar plata en Aca
pulco harían juramento fonnal de que las cantidades registradas no perte
necfon a los vecinos ni residentes de la Nueva España (103). Dicha medida 
no s61o obedeci6 a lns contubernios entre comerciantes que no eran descono
cidos para la Corona, sino porque se temía la fuga de la plata. En 1731 ~e 

informó a la Corona que se habían embarcado 2,343,157 pesos en el galeón 
Nuestra Señora de la Gufa, de los cuales 1,6gl,465 pesos procedlan de mer
cancTas vendidas en la Feria de ese año; 566,828 pesos por rezagos del año 
anterior y 175,818 por cuenta de Su Magestad por el Real Situado y otros 
situados de particulares de aquellas islas y para la paga de la tripulación 
del gale6n. La plata remitida excedfa con mucho el permiso real. Por lo mis
mo se pidi6 se certificara la carga de'los galeones y que se limitara a 
4 ,000 piezas de mercancías. El Marqués de Casafuerte sugirió 
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Para evi.tar daño que pase tanto dinero a Phil ippinas 
que se va a terri.tori.o de los infi.eles juzgo que es neces 
ria la alteración o revocación del último -
Reglamento disponiendo que no se pel'!llita traer en el navio 
de Philippinas tanto número como el de 4,000 piesas, 
sino que se moderase y proporcionase de manera que sólo 
produjese un millón de pesos cuya porción y no más, 
pudiese llevar de retorno al navío perteneciente al 

comercio, sin que por ninguna causa ni motivo se dis
pensase jamás en el contrario. Con cuya providencia en
tiendo que quedaban atendidas aquellas islas y se evita
dan los perjuicios (104) 

El princ1p10 fundamental para redudrlo con atención a 
los antecedentes consideraciones y a las fábricas de 
España, es el que se prohibe rigurosa y absolutamente 
la conducción de todo género de teji~os de seda y lis
tonería, de forma que en ningún caso ni con pretexto 
alguno, sea el que fuere, pueda traerse de Filipinas 
algún género de seda sino seda en rama, torcida y floja 
medias y sayasayas blancas. (105) 

En su caso se permitirfa el algodón. Así, se concedió permiso para hacer 
el comercio hasta por un millón de pesos en plata de retorr.o, lo que quiere 

decir que las mercandas pod1an tener hasta 500,000 pesos de valor.· En 1732, 

los filipinos pidieron que la plata de retorno se aument~ra a 1,200,000 pe

sos. El argumento continuaba siendo el mismo: evangelizar China y que los 

tejidos de España no bastaban para abastecer a la Nueva España. Además, 

como para 1733 se habfangenerado las primeras bases para el establecimien
to de una Compañía Real de Filipinas (196), entre las que estaban el comer

cio de la seda, opinan que no encuentra la razón por la que el comercio tra

dicional de Manila no lo pueda hacer. Sin eMbargo, el permiso de 500,000 

contfouarfo inmutable y la única estipulación a fin de lograr mayor preci

sf6n en el comercio, fue el establecimiento del sistema de facturas juradas 

en 8 de abril de 1734 

No conviniendo que la regulación y evaluación del 
permiso de la carga del referido galeón o bajeles 
se haga por piezas ni que se abran los cajones y 
demás fardos en que condujeron sus mercancías; excluyo 
absolutamente la regulación por piezas y se ejecuten 
en adelante precisamente por las facturas, que cada 
uno se presente en la Contadurfa de Manila en el término 
que se le asigne haciendo juramento (107) 
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Así finaliz6 el debate entre los comerciantes ftl ipinos y la Co

rona española. Para 17G9 se aument6 el permi:so a 750,000 en mercan-

cfas y a LS00.000 pesos en plata de retorno (.108). 

El aumento progresivo ee la cantidad de plata que podfa retornar

se a Manila puede ser un indicador del aumento de las operaciones comercia

les en el Este de Asia, que coincide con el incremento en la producción de 

la plata durante el siglo XVlll, como se ha estudiado en el capitulo 2 y 

lleva consecuentemente a inferir que entre 1700 y 1789 la plata mexicana 

principió a despilzar a la plata japonesa -aunado claro está al cierre ofi

cial de los puertos japoneses-. Quedaría por averiguar hasta qué punto el 

aumento del permiso de retorno obedecfa también a un incremento en los pre

cios de las mercaderías asiáticas y del costo de la vida a nivel mundial. 

Durante el debate sostenido, la Corona siempre tuvo la preocupa

ción de la fuga de plata. El criterio mercantilista volvfa a hacerse patente, 
cspecial.J11entecuando Grau y Montfalcon pretende reiteradamente convencer 

al gobierno de que siendo la plata el elemento vital para la manutención 

de las Islas, era preferible que el metal se quedara en China, al fin y al 

cabo -da a entender- dicha nación no forma parte del sistema competitivo 

entre estados europeos 

No se puede negar que se pierde -la plata- pero no se 
aprovecha de ella enemigo ninguno de esta Corona, por
que va a pasar a la China, de donde jam~s sale, como se 
tocó en dicho Memorial Núm. 72, ni al H es de perjuicio 
alguno, que porque ni con la China tenemos guerra, ni 
los chinos ayudan a alguna otra nación que la tenga 
con nosotros l109) 

Evidentemente Grau y Montfalcon no contempló que la relaci6n esta

blecida entre el imperio español y el turco posibilitó el que la plata me

xicana circulara también a través de las fronteras de este último vía Aleppo 

Basara, el Golfo Pérsico y Egipto; y que el Banco de Amsterdam establecido 

en 1609, la irradiaba al norte de Europa llegando por el Báltico hasta Ru

sia lllO). 

Años más tarde en 1722 el Comercio de Mani·la, en autodefensa 

explicó previendo dicha circulación 

Que es menos dañosa a 1 a Corona de V.M. 1 a saca de 
plata por esta Islas a la Gran China, que la que 

ejecutan los extranjeros, con la plata que adquieren 
en Cádiz; y que los géneros de China no impiden el 
expendio en la Nueva España a los que se conducen de 
Cádiz (111) 
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A este cla.mor .se un.i.6. Joseph .Fernández de la Compañia de Jesús 

.. No dudo que el comercio de la Andalucía repara 
mucha fidelidad, que arreglándose este comercio 
el penniso de los 300,000 pesos que V.M. le previno en 
su Real Cédula, conseguirá ~l que Ja plata que vie-
ne de la tlueva España no saldrá de sus dominios, 
o por lo menos no será tanta su evacuación; pero 
esta razón, Sr. es contraproducente, pues los que 
estamos cerca de lJChina, de Batavia, de la Costa 
de Coromandel y de otros puertos de la India, sa
bemos por cierto, que los bajeles y patach~s que 
vienen a las de Europa a sus comercios, apenas traen 
otra moneda para su tráfico que la plata del cuño y 
sello de V.M. del Perú o de México; y habiendo diri
gido estos su viaje desde la Europa por Cabo Verde, 
Buena Esperanza, Cabo de Camerún y Sincapura; se 
debe presumir que no Gacaron de otra parte dicha 
plata que de la del comercio de la Europa (112) 

Lamentablemente para España, así era. La plata mexicana que cir

culaba en el Este de Asia, no sólo provenía de la vfa transpacífica, sino 

de Europa. Portugueses, holandeses e ingleses, entre otros, procurarían 

hacerse de ella y el Real de a ocho cobraría así su dimensión como medio 

de cambio internacional. 

3,5.2. La participación portuguesa 

Las actividades mercantiles de los manilenses en el Este de Asia 

se encuentran inmersas dentro de una red de relaciones económicas estableci

das por naciones como Portugal, Holanda e Inglaterr~. Manila se convirtió 

en centro irradiador de plata y receptor de mercaderías que luego .traslada

ría a 1 a tlueva España. El jesuita Pedro Chi ri no escribió en 1694 

De la China, no sólo comenzaron a traer la ri
queza de sus sedas y loza, luego que vieron 
nuestros reales de a cuatro y de a ocho, sino 
que proveyeron a las islas de ganado vacuno y hasta 
de tinta y papel. De la India, de Malaca y Maluco 
le vienen a Manila los esclavos y esclavas, blancos 
y negros, niños y de mayor edad, muchos industriosos 
y serviciales y además y buenos ñiíls_icos y del Japón 
mucho trigo, harina, plata, metales, salitre, annas Y 
otros (113) 
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Por su parte 1 os portugueses se convirtieron en intennediar1os 
de los manilenses en China y Jap6n. 

El establecfmfento de los portugueses en la costa surocctdental 

de la India data. de 1498. En el su6secuente proceso de expanst6n, liada .1511 

Alfonso de A16urquerque establecf6 relación con los juncos cfilnos.. En 1517 

y 1519 Fernao y Simao Peres de Andrade efectuaron acciones piratescas en 
Cantan por lo que tenninaron momentaneamente sus buenas relaciones con los 

chinos. En 1542 ha6fa descubierto el Jap6n y en 1550 solicitaron permiso 
de las autoridades cllinas para celebrar una feria anual en la isla de SanChuan 
a 50 millas de Macao, lugar donde falleciera el jesuita Francisco Javier en 

1552. La relaci6n con los chino~jor6 y en 1557 se les concedió establecerse 
en Macao (H4). Desde ese momento las naves .portuguesas surcarfan las aguas 
que comunican la India con el Este de Asia. 

Como el comercio de la seda china fuera primordial para ellos, 
pronto se desplazaron de Macao hacia el Japón, donde obtendrfan plata. Asf 
los portugueses se convirtieron en sus portádores 1 levándola ·a Cllina. 

Anualmente se enviaba desde Macao un barco de dimensiones sim11ares a las 

de la Nao •. v el cual curiosamente fue denominado como nau de prata (115) 
-nao de plata-

Empero su relación con el Japón pronto se vio obstaculizada por 
el movimiento anticristiano. Si bien en un principio comerciaron en el 
puerto de Ji rada, después del incidente bél feo sostenido por Fermfó de 
Sousa, tuvieron que cambiar de puerto de arribo y dirigirse a Yokoseura, en 
donde las autoridades del 1 ugar fueran más benignas (116) 

A partir de 1567 el derrotero cambió y finalmente el comercio se 
hizo entre Macao y Nagasaki, donde para 1570 Óbtuvieron la concesión japone
sa para comerciar. Alejandro Valignano informó que 

Los portugueses hacen alrededor de 500,000 ducados 
de plata de las sedas y otras manufacturas compradas ca
da año y vendidas en el Japón ... Si un: barco que lleva 
500,000 ducados se pierde, el puerto chino de Macao sufre 
las consecuencias (117). 

La prosperidad de Macao dependfa pues, de la plata japonesa que 
se obtenfa. Cuando en 1605 el gobierno .japonés establece el sistema de pan

cada los portugueses vieron bajar sus gananCia-s; La forma de resarcirse la 

hallaron en la relaci.ón comerci.al con Mani.la. En 16 de abril de 1581 la no-
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Itinerario. de las embarcaciones portuguesas en Asia 

Fuente: Charles R. Boxer. Th great shfp from Amacon. p. 12. 
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bl eza portuguesa juró mantenerse flel a la Corona española en las 11 amadas 

Cortes de Tomar, de aqut que su relación con Manlla se. hi.ci.e.ra más estrecha. 

A pesar de ello, los manileños siempre se quejaron de que los portugueses 

les vendian la seda china a mayor precio que los juncos chinos; pero termi

naban pagando, sobre todo en épocas en· que éstos últimos dejaban de acudir. 

Según Charles Ralph Boxer, hubo mercaderesme.xicanos que invertían sus cau

dales para comprar seda china a agentes comerciales portugueses estableci

dos en Manila y en Macao. Como la paga era en pesos de plata, el tráfico 

se sostendrfa por mucho tiempo. la Corona española no siempre estuvo de acuer

do con este comercio porque se quebrantaba el monopolio establecido, pero nun

ca pudo impedirlo. Irónicamente a sus prohibiciones sobre la importación de 

"ropa de China" en la Nueva España y el Perú, el trHico persistió a pesar 

de las encomiendas hechas a los virreyes de Goa y de Manila (118) 

Para 1608 la Corona permitió el envío de un barco a Macao destina

do a la compra de suplementos para barcos y municiones y con ello la venta 

de seda proliferó (119). 

El ansid · de plata por parte de los portugueses les llevó a en

viar una expedición bajo las órdenes de Joao de Gama en 1589 al Jap6n, pero 

con pretexto de mal tiempo llegó hasta Acapulco contraviniendo los convenios 

estatales, por lo que fuearresta~o en 1590 (120) 

Curiosamente, el establecimiento de los portugueses en el Brasil 

les llev6 a relacionarse con el Potosí. El descubridor de las minas de azogue 

de Huancavel ica, .•nrique Garcés era miembro de una familia portuguesa esta

blecida t;empo atrás en Lima (.121). Existen referencias que afirman la obse

si.6n de plata por parte de los portugueses 

La plata del Potosf, fue asf durante siglos un gran
de objetivo que atrafa población al litoral del AtTá!!. 
ttco ••• De la contigUidad del Perú, venia una obsesión 
por el Potosf, su plata, que tenfa existencia antes 
de su uso, en las preocupaciones ambiciosas de los pi!!_ 
neros de la colonia portuguesa (122) 

El conocimiento que 1 ~·portugueses tenfan sobre 1 a producci6n 

.de plata en las minas de Nueva España y del Perú, les llev6 a insistir en 

que se les permitiera comerciar con Manila. Lapo Hoces, almirante portugués 

señal6 
Pues habiendo pasaje tan franco de San Lucar a Nueva 
España es bien sabido que 1 a fuente perenne del Poto
sf deje Castilla par~ co~rer a China (123) 



- 143 -

La ruta comercial establecida por los portugueses les permitió 

establecér un comercio triangular entre Macao, los puertos. japoneses de Yo

koseura y Hagasaki y Manila (124). Sobre todo en la conexi6n con Manila los 

portugueses compitieron con los juncos chinos procurando evitar su circula

ci6n. En Lembranya de Pero Paredes de lo. de abril de 1623 se advierte 

Como los chinos llevan a Ma~ila sus mercancfas en na
víos tan grandes, poco ligeros, muchas veces los ene
migos los toman con mucha facilidad y con ellos hacen 
presa rica¡ parece conveniente que se ataje este pro
yecto de los enemigos porque los chinos llevando sus 
mercaderfas no tienen sal ida para otras partes y asf 
siendo pasadas por los portugueses dejarán de navegar 
porque no conviene que los españoles vengan a Macao 
porque la moneda de plata de que traen altera el pre
cio de las mercancías notablemente (125) 

Como puede observarse, Paredes representa el sentir portugués 

expresando criterios mercantilistas similares a los de Grau y Montfalcon, 

ya explicados¡ pues para ambos es preferible el ingreso de plata en China 

a que vaya a parara manos de los europeos.Empero no pudieron evitar la cir
culación de los juncos chinos entre Macao y Manila y en su oportunidad su

pieron aprovecharse de ellos. 

Las rutas comerciales de los portugueses se vieron afectadas tam
bi.l!n por la acci6n pirHica de ingleses y holandeses, Hacía 1629 cuando las 

lentas carracas portuguesas se convierten en b.lanco de los ataques de los 

miembros de la Alianza Defensfva, el virrey de Norlínña, conde de Linares, 

llev6 a Macao instrucciones secretas para reformar ese comercio y prote -
ger la posesión de Goa (126). Se acordó que el barco tradicional serfa sus

tituido por tres galeotas, mucho más Hgeras y veloces que efectuarfan tres 
viajes anuales. En 1631 se inician estos viajes utilizando el sistema de re]!. 

pondencia (127), de naturaleza crediticia en el que se solicitaba moneda a 
"'lodo de préstamo para financiar la siguiente carga. Asf el sistema funcionó 
.anto en Japón como en Macao -también los comerciantes chinos estuvieron in

volucrados en éh La falta de pago oportuno ocasionó que en 1636 el Jap6n 
prohibiera dicho comercio. Los informes de Peter Mundy reportan la pérdida 

de plata para los acreedores porque los portugueses quedaban siempre debiendo. 
De nada valieron los contratos como el que firmara Joao Pereira en 1638, en 

el que decla-
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raba haber pedi.do prestado 5,000 llfil de barras de plata al mercader japo

nés Nakano Hikibioye, mercader de Jakata, al 25% de interés. También esti
pul6 que llevaría eSd cantidad dividida en dos barcos, el tjossa Senhóra de 
Consacao y el Nossa SeY\hora de Rosario y que la cantidad sería retornada 
al siguiente año (128) 

Luego ante la pre.si6n japonesa por el pago y a que se consideró 
que 1 os portugueses hab1anapoyado la rebel i6n de Shimabara, decidieron reti
rarse, En 1637 se prohibi6 a los comerciantes japoneses entrar en tratos 
con los portugueses y finalmente estos 01 timos fueron expulsados. 

La rel aci6n comercial con Manila también fue conflictiva. Cuando 
la plata mexicana escaseaba, chinos y portugueses también sufrfan fas conse
cuencias, 

De las quatro partes de las mercaderías que acos
tumbran comerciar los vecinos, las tres son fiadas 
por lo sangleyes, pues con s6lo el crédito se han 
sustentado hasta aora, y como ·el año pasado de 1636 
y 1637 no ha ido dinero de Nueva España de las ha
ciendas se remitieron que les habían fiado los san
gleyes, no les han podido dar satisfacción y por 
esta causa se han retirado·y dicen, c¡ue no quieren 
perder más de lo perdido; y lo mismo han hecho los 
portugueses de Macau, que se han buelto como los 
chinos a sus tierras perdidos (129) 

Ante la hostilidad manileña las autoridades espaiiolas en Portugal decidieron 
legalizar la existencia del comercio entre Macao y Manila, siempre y cuando el <10-

bernador de Filipinas se abstuviese de permitir la salida~ misioneros rumbo 
al Japón. El gobernador de Filipinas Sebastián Hurtado de Corcuera accedió 
y los portugueses, a pesar del Edicto de Exclusión dado por los japoneses en 
1639, emycñados en el trHico enviaron nuevamente tres galeotas. Sus tripulan
tes fueron condenados a morir porOfden de lemitsu a excepci6n de 30 que fueron 
dejados en libertad, para que a su retorno a Macao diesen la nueva y escarmen
taran a los dem/is. A su retorno refirieron. en efecto, los pormenores y a la 
par que los ejecutados eran calificndos como mártires, el conercio portugués 

se enfoc6 a indochina, Macasar y Timor. 

A pesar de todo el tráfico entre Macao y las costas japonesas 

de Kyushu continuó, en menor escala, gracias a los juncos chinos a quienes 
los portugueses pi.dieron co1aboraci.6n. Tambi~n tuvieron trato con mercaderes 

chinos como Iquan (130). 
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La actividad mercantil del Japón presenta la acción de diversas 
famiHas ari.stocráti.cas cQmQ la de los dai¡nyo protectores de la Casa de 

Ouchi (.131), la cual a fi:nales del siglo XVI regulaba el trHi.co entre el 

ahogunado de Ashikaga y la corte Ming. Sus acti.vidades cesaron en 1555. Su 

predominio fue reemplazado por la casa de Otomo, que desde Jakata hizo el 

comercio con China y Corea (132), Con posterioridad intervinieron las casas 

comerciales de Jibiya de Sakai que tomó parte en el comercio de ultramar en 

los barcos oficiales del bakufu, y algunos daimyo se hicieron participes en 

el comercio. 

Para 1587 un grupo supuestamente enviado por el daimyo de Jirado 

llegó a las F.ilipinas y se entrevistó con el obispo Salazar. Según Lothar 

Knauth, en su estudio sobre las relaciones entre Japón y la Nueva España: 

Confrontación transpac!fica; los japoneses pidieron a los españoles envia-

ran misioneros, pero en el fondo pretendfan someter a las Filipinas (133). Final 

mente los shogunes Tokugawa se contentaron con regular el comercio, estable

~iendo el Certificado de Sello Rojo. En una carta al gobernador Francisco 

Tello en 1601 Tokugawa leayasu esta~leció las bases para las relaciones 

En años anteriores, las costas de su pa1s han sufrido 
los robos de los piratas chinos que han sido castigados 
cuando ha sido posible. El terreno chino es un pa!s di
ferente y no cae bajo nuestra jur.isdicción. Los envia
mos de regreso a su propio pa!s donde sabemos que en 
China serán castigados como chinos. A lo largo del año 
pasado, todo rebelde comprometido en actos ilegales füe 
castigado en el término de un mes. Por eso nuestras tie 
rras y mares están quietos y en paz y la nación está eñ 
orden y feliz. Los barcos que salen de nuestros puertos 
no deben ser mucho por favor, tome usted nota de que de 
ahora en adelante, todos los barcos japoneses que lle
gan ah!, pueden ser confiados, sólo si llevan el sello 
impreso en este documento. Los que no lo tengan no de
ben ser admitidos (134) 

Además el gobierno japonés regulaba también 1 os precios de 1 a 

seda cruda. En 1604 indicaba.: · 

cuando 1 os barcos extranjeros 11 eguen a nuestras costas 
no se permitirá a ningún mercader de los privados entrar 
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en Nagasald antes de. que. los. cons.eJe.ros. de.s.tgnados 
hayán de.ctdido el precio de 1 a seda cruda. Después 
de negociar el precio de la seda todos pueden de· 
inrned1ato dedicarse a las acti:vidades comerciales ll35l 

La actuación de los misioneros jesuitas fue uno de los facto

res que a la 'postre llevó al cierre de los puertos japoneses por orden del 

gobierno central. LothQ,r Knautl\ opina que la pol ltfca Tok.ugawa coincide 

con el funcionamiento de un estado moderno. No se abordará aqut la proble

mática m'lsionera en Asia, pero st es factiDle saber que entre los acerca

mientos que hubo entre espaftoles y japoneses, la plata fue también objeto 

de atención. Diversas referencias aluden desde fechas tempranas a la plata 
japonesa. · 

Entre las primeras noticias del Japón, Pero Diaz refiere en 1544 

El gallego de.eta haber visto en "esa isla" muy poco oro 
pero grandes cantidades de hierro y cobre, pero habta 
encontrado a unos portugueses que ventan de la isla 
Ryukyu que según dijeron eran ricas en oro y plata con 
unos habitantes fuertes y con apariencia de guerreros (137) 

Asimismo Juan Pacheco Maldonado escribe que Luz6n dista 300 leguas del Ja
pón y la llamó "tierra rica en plata" (138). En 1583 Gabriel de Rivera se 

refirió a la acción de los wako -piratas japoneses- como 

gente belicosa y de muy buenas armas y mucho ánimo; 
soHan tratar y contratar en las islas de Luzón y 
tratan a vender plata, les rescatabn a oro y· brasil 
y algodón y arroz y no han venido después que esta
mos en ella. La causa porque no la sabemos, que no 
se les ha hecho daño ninguno (139) 

Morga por su parte dice 

Del Xapon vienen as'l mfsmo cada año del puerto de 
Nangasaque con los nortes de fin de octubre y por 
el mes de marzo algunos navtos de mercaderes, xapones 
y portugueses que entran y surten en Manila, por lamis
ma orden; la gruesa que traen, de harina de trigo, de 
cecina, algunas sedas, todo género de cuchilleri;i. ••• 
En esto se hazen también algunos empleos, sin que se 
cobren los derechos reales destos navfos y lo más se 
gasta en la tierra, y dello sirve para cargazones a 
la Nueva España; el precio es, lo más en reales, por
que no los codician como los chinos; por tener plata 
en Iapon y de ordinario se trae por mercader fa, can t.!. 
dad de ella en plancfias, que la dan a precios acomoda
dos (140) 
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Los japoneses re.tornaban a su ti.erra con se.da cruda de. Chi.na, 

oro, cuero de ve.nado, palo de brasil para tinte m"iel, ti.bares, vidri.o Y 

curiosidadades españo 1 as. 

Rodrigo de Vivero siendo gobernador interino de Manila, quién 

por cierto, durante su estancia en Taxco entre 1600 y 1606 había sido ofi

cial de minas, pens6 que los recursos argentHeros del Jap6n excedían a 
los de la Nueva España y llam6 la atenci6n sobre la"fsla Rica de Plata" 

En un esbozo de tratado para unir España y Jap6n de fecha 20 de diciembre 
de 1609 i.ndic6 

5. Mineros mexicanos deberían ser enviados a las 
minas del Jap6n con sus más modernos procesos. Fe
lipe. II debería decidir entre el envfo de 100 a 200. 
Los mineros mismos recibirían en pago la mitad de 
toda la plata nuevamente descubierta o procesada. La 
otra mitad debería dividirse entre al shogún japonés 
y el rey espoñnl 11411 

De ese modo se envi6 desde la Nueva España a Sebijstian Vizcaino a las 

islas del oro y de la plata, supuestamente en las cercanías del Japón, en 

22 de marzo de 1611. Empero el doble carácter de la expansi6n española, tanto 

temporal como espiritual. dificult6 la relación con Jap6n, puesto que mientras 

los japoneses sólo deseaban el trato comercial, los españoles insistieron en 

el envio de misioneros tambi~n. De las negociaciones result6 que se construi

ría un barco para Vizcaino sin costo para el rey de España. En él Date Masa

mune un- daimyo de1 noreste del Jap6n, enviaría a su vasallo Jasekura Tsunenaga. 

En la Historia del Regno Di Voxu Del Giapone, Del Suo Re. !date Masamune, 

~ Roma 1615, Scipione Amati, uno de los intérpretes de la embajada volvi6 

a señalar que "este reino -el Jap6n- contenía muchas minas de oro y de plata" 

(142). 

La:.misi6n buscaba establecer un comercio directo transpacífico y lleg6 

a entrevistarse con el Papa eaulo V en Roma; actuación que dio por resultado 

el temor de las autoridades novohispanas por una posible expansión territorial 

japonesa. 

Así, ante la imposibilidad de un entendimiento en cuanto a la 
pol\ti.ca mis.ionera española y el temor a un ataque japonés por Acapulco, 
s~ di.o al tras.te. con lqs. pro~e.ctQS. de. transferencia tecnol~gi_ca urdi.dos 

por Vivero y al contrario, se suspendieron (143) 
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Tiempo después, en 1639, el Japón cerraría sus puertos al comer

cio extranjero. Mas traba as i el afianzamiento de 1 a soberanía territoria 1 
por medio de las intervenciones del aparato estatal. 

3,5.2.2. La intermediación portuguesa: Factor de circulación 
internacional de la plata mexicana. 

A partir de 1616 dejó de existir la relación entre la Nueva Es

paña y el Japón, vía Manila. Dicha situación propició ·el comercio triangu

lar de los portugueses. Sus barcos llamados~: barcos negros, proba

blemente por el color de sus cascos (144) Empero su intercambio se vio int~ 
rrumpido por los decretos de cierre de los puertos japoneses, y en su opor

tunidad, se colocaron detrás de los juncos chinos tradicionales en el comer
cio entre Japón y China. 

Ciertamente los portugueses compraban la seda en las ferias bi

anuales de Cantón, ya fuera en diciembre- enero o mayo-junio para de ahí 

reexportarla a las Filipinas y el Japón, pero también a la India y a Europa 

por el Cabo de Buena Esperanza. Peter Mundy expl ic6 que para 1637 los portu
gueses invertían en estas operaciones hasta un mi\lón de reales de a ocho 

(145), equivalentes a l.5DO.OOO ~· Cantidades que coinciden con las re
portadas por 1 os propios portugueses como Diego de Cauto. 

A su vez hicieron circular la plata japonesa en el Este de Asia 
y particularmente en China, al grado de que Luis de Camoens (1524-1580) 

quien estuviera en Japón hacia 1558 y fuera sobreviviente del viaje de Leo

nel de Sousa a Jirado, llam6 al Japón en sus Luisiadas: ;'Japón: donde nace la 
plata fina" (146). Los portugueses obtuvieron de Manila tibores para el té 
que cambiarían en Japón por plata (147). El monto de la plata obtenida del 
Japón se calculó, ya para la época de las galeotas que i.ban desde Macao en 

cerca de 3.000.000 de pesos Ü4B). 
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En su relaci~n con ManiJa, los portugueses se convi.rtteron en 

agentes trradiadores de plata mexicana en el Este de Asi.a, al grado que 

hubo propuestas para evi.tarlo. En 1619 Dfego Aduarte, historiador domini.

co escribi6 Propuesta para destruir Macao, en la que indicaba la necesidad 

de substituir las importaciones mexicanas de plata por las del Japón y ar

guy6 que esta situaci6n por fuerza librada a las Filipinas del monopolio 
establecido por los portugueses en Macao (149) 

Siete años antes, Duarte G6mes, presentó un memorial llamado 
Discunsos sobre los comercios .de las dos Indias, en el que recomendaba la 

restriccfón de las exportaciones de plata novohispana, ya que circulaba en 

demasfa en el Este de Asia. Propuso cerrar el comercio entre Nueva España 
y Filipinas e insistió en quetabfa"mejores minas" en el comercio de la In
dia que en el del Potosf en el Perú (150). 

Como se advierte y con independencia de las cantidades efectivas 

de plata que hayan pedid.; circular, es un hecho que la plata japonesa y la 

novohispana se distribuían en el Este de Asia por intermediación portuguesa 

y que la posición española en Manila dificilmente se sustrajo a la acción 

de los portugueses establecidos en Macao. A pesar de los llamados de natu
raleza mercantil is ta emitidos por Diego Aduarte y Duarte G6rnes entre otros, 

a favor de la conservación de la plata en territorio manileño. 

De otra parte, conviene recordar que la plata japonesa fue em

pleada por los propios portugueses en el comercio con Cantón, pero que tam

bién recibfan los pesos de a ocho reales, tanto de Manila (los llamaban .lli!
mill como por vía del Atlántico. El enviado español a Lisboa, Pedro Sar
miento reportó a 1 a Corona, ya desde 1555 que 1 as f1 o tas de Veracruz y 1 a 

Habana preferían 

vender aquí -Lisboa- su oro y plata y dejarlo aquí 
por no llevarlo a Sevilla, que verdaderamente aun
que aya registro dessas cosas mucho m'5 es lo que 
traen fuera de lo escondido y todo lo demás viene 
que lo venden en las islas de las Azores o aquf que 
hay muchos mercaderes aqui y en las islas de las Azo
res que lo van a esperar para esto comprar (151) 

Dicha plata también fuéutilizada por los portugueses para com
prar esclavos en Africa. En esta forma, nuevamente tenemos presente la cir

cul act6n internaciona 1 de 1 a plata novohi spana. 
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• 3.5.3. La particip~C:i6n tiola~desa: 

Aunque los portugueses continuaron establecidos en Macao, su 

importancia en el comercio del Este de Asia fue en decremento, debido 

princtpa lmente a 1 as incursiones de holandeses e ingleses. 

En buena medida los holandeses estuvieron inspirados por Jan 

Huyghen van L inschoten (n. 1563) quien escribiera Itinerario. Viajes o 

paso al Este o India Portuguesa por •.. cuya primera edición apareciera en 

1596. Sus mapas y afrimaciones sobre la existencia de plata en Japón mot.:!_ 

varon a sus coterr§neos a efectuar viajes exploratorios en la regi6n. 

Linschoten dio noticia, particularmente, sobre la carraca port.!!_ 

guesa que iba de Macao a Jirado 

Cada año un barco portugués va de Macao a Jap6n, toman
do seda a lo largo del Jap6n y recibiendo a cambio de 
ella cantidades de plata (152) 

Entre sus mapas destaca el que a continuación se presenta 

Mapa de Jan Huyghen van L inschoten 
sobre las Indias. Orientales. 1599. 

Fuente: A.E. Nordenskiold J!ll.S.it, 1897. 
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As f que en 1597 varios mercaderes como Johan van der Veken 

aportaron recursos para equipar cinco barcos. Intentaron cruzar •el 

Estrecho de Magallanes en 27 de ,Junio de 1598. El almirante se llamaba 

Mahu y el piloto -inglés por cierto- Willfam Adams. Luego fueron alca!!_ 

zados por tormentas y parte de los integrantes de la expedici6n fueron 

arrastrados por 1 a corriente, terminando en Lima, cautivos por contrav~ 

nir las leyes españolas {.lSJ) 

Olas más tarde los buques !:!2Q.e. y L1efde se dirigieron a las M.Q. 

lucas. Este último fue arrastrado hacia puertos japoneses junto con Will 

Adams. Los portugueses se opuesieron, pero los japoneses decidieron tra

tarlos como comerciantes. Con posterioridad Adams entr6 al servicio de 

Tokugawa leayasu. Lo mismo aconteci6 con otros dos sobrevi~ientes: Mel

chior van Santvoort y Quackernaeck. 

La primera penetración comercial de los holandeses data de 1598, 

cuando se creó la Old Company para comerciar con las Indias Orientales y 

22 barcos zarparon para hacer comercio con pimienta en el archipiélago mJ!. 

layo (.154). En 1593 se creaba la Brabant Company. El intento de crear un 

instrumento consolidado para monopolizar el comercio del Este de Asia cris

talizó al fundarse a fines de marzo de 1602 la Comoaílfa Unida de Indias 

Orientales (155) -Dutch East India Company-, la cual estarfa en funciones 

hasta 1798, año en que se disuelve. 

3.5.3.1. Los holandeses en Mantla, China y Japón 

Los hol ande se> también efectuaron operaciones piráticas que pre

tendían acaparar la plata americana. Una de las principales ·manifestaciones 

fue el ataque de 01 i.ver del Noort a Manila, quién habfa pasado previamente 

por el Perú. Antonio de Morga apunta los pormenores 

Abiendo entrado al Mar del Sur por el Estrecho 
de Maga 11 anes en princtpios del año pasado de 
1600 con tres navfos de armada Oli.ver del Nort, 
general de Holanda y Ge landa de los paises Vajos 
de Flandes y hecho algunas presas de na~tos en 
1 a costa del PirÚ a que salió en su segutmfento 
y busca hasta la California en la costa de Nueva 
España una armada gruesa del Pirú, general don 
Joan de Vel asco, que se perdió con su capitana 
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y su gente que en ella llevaba en la dicha costa y 
óolbieron los otros navfos.al Callao de Lima sin su 
su capitana ni haver hecho efecto alguno el dicho 
corsarto, temiéndose y recelándose desta armada del 
Pfrú, se enmend6 desde la costa y hizo vfage a las 
islas Philippinas para hacer en ellas presas de im
portancia, assi en las naos de la plata que avfan 
de venir aqueste año de Nueva España, como en los 
navfos chinos de mercaderías que venfan a Manila, y 
de al 11 pasa a Terrena te en el Mol uco a la contrata
ción del clavo que tienen asentada los olandeses de 
poco tiempo acá con el Rey de Terrenate y descubrir 
la navegación por esta parte para volver a por ella 
con más navios y fuerza ( 156) 

Al parecerJfoortestaba enterado de la próxima llegada del ga
león Santo Thomas que venia con la plata correspondiente a dos años, pro
cedente de Acapulco y el cual se habi'a detenido a causa del temor a los 
corsarios ingleses. A'la vez había atacado a un navíc japonés al cual "de
jó muy maltratado" (157). Aunque finalmente se logró dominarlo y evitar el 
desastre. El propio Morga advirtió la necesidad de poner remedio a sus in
cursiones 

El interés de los holandeses en estas partes es tan 
grande así en la contratación del clavo y otras dro
gas y especierías, como en parecerles, que por aquí 
abren puerta para señorearse del oriente y si a este 
daño no se le pone remedio muy de raíz con tiempo, 
crecerá en breve, tanto que después no lo pueda dete
ner (158) 

Empero si bien salvaguardaron Manila, no pudieron evitar la pre
sencia holandesa en el Este de Asia. Para 1601 los holandeses desafiaron a 
los portugueses al incendiar el barco de retorno de Japón a Macao al mando 
de Horacio Negrete (159). 

En 1604 un barco holandés en Cantón, pretendió el comercio direc
to con China y en 1622 1 a f1 ota de Kernel is Raijerszoon a tacó Macao, sin éxi -
to, retirándose los holandeses a las Islas Pescadores (l60). 

Luego competir'ian también con los ingleses por el predominio comer
ci.al en el archipiélago malayo. En 1615 los ingleses i.ntentaron llegar a un 
acuerdo con ello, introduciendo el concepto de libertad de comercio, a fin 
de preservar la ganancfa en 1 as transacciones. Entre las es ti pul ac iones esta

ba: 
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l. La única forma de resolver los confli.ctos es un trato 
mOtuo y amistoso y seguridad de recepctón en todas partes. 

· 2. Protección y asistencia mútua contra los que ataque a na
cfones alfadas. 

3. Proteger el tráfico común, especialmente donde el rey de 
España tiene posesiones; 

4. Mantener colonos en las Malucas. 

Mientras tanto los holandeses refutan las estipulaciones y como 
en el fnterin se restablece la paz con España, los ingleses desisten de es
te trato (161). 

Para 1617 la Compañta Holandesa logró establecerse permanentemente 
. . 

en Indonesia, fundando Batavi:a, y expulsando a los ingleses que merodeaban. 

Desde 1609 impusieron un bloqueo a los juncos .chinos, ·obstaculizándoles ei 
comercio con Manfla. Para remediarlo el gobernador Juan de Silva construyó 

más barcos y el 24 de abril los derrotó liberando entre los prisioneros al 
obispo de Macao. Desde ese momento los holandeses dejaron en paz la vfo de 

Manila a Macao (162) , por espacio de 11 años. Sin embargo siempre fueron 
vistos con recelo por los españoles. Cuando en 1612 la embajada de Vizcaino 
los encont..rara en Japón, al ver las intrigas que en su contra desarrollal'on 
estipuló en art1culo séptimo del Tratado que se efectuarta entre España y 
Japón y que nunca llegó a efecto lo siguiente 

7. Puesto que era un honor estar aliado al 
"más grande rey del mundo", los holandeses debe
rfan ser expulsados de inmediato, pues siendo 
"el más bajo pafs del mundo" no traería ninguna 
ganancia al Japón y estaban dañando la navegación 
española y seria imposible tener relaciones amis
tosas si esta provisión no se llevaba al cabo" (163) 

El primero de octubre de 1614 Jan Pieterszoon Coen, Contador en 
Jefe de la Compai\ta Holandesa en su.Discurso a los Honorables Directores 

respecto al estado de las Indias Holandesas, sugiere la necesidad de privar 
a 1 imperio hispano-portugués del comercio de 1 as especias (164) 

En julio de 1619 Inglaterra y los Paises Bajos se unieron en la 
Alianza. Defensiva que dehta pral ongarse por 20 años. Si.n embargo su duración 
fue menor a dos, en virtud de los desacuerdos procedentes de la competencia 

que establecían entre st. 
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Los holandeses buscaron en 1622 una base. territorial para el 

comercio con China y se dirigieron a las islas Pegu y a Taiwan (165). Sin 

embargo ahf· se enfrentaron a piratas chinos y no pudieron sostener su po

sición. En ·1624 contruyeron un fuerte en Nueva Zelanda,hecho que no agrad6 

a los 11anileños, pues signiffcaba que los holandeses serfanlos nuevos in
termediarios en el comercio con China, motivo por el cual el 7 de mayo de 

1626 enviaron una pequeña escuadra al mando de. Antonio Carreño de Valdés 

a la ensenada de Formosa, fundando dos puertos en el norte de la Isla (166), 
y dejaron allí unos buques para proteger el comercio con China. En 1627 en

viaron una armada para contrarrestar los ataques de los holandeses pero no 

pudieron evitar su asentamiento en Taiw.tn. 

Los holandeses se tornaron tanto más peligrosos por cuanto que 

aceptaron las condiciones japonesas en 1639 y pudieron continuar comercian

do en Nagasaki. 

El establecimiento holandés en Taiwan se vio en pellgro al apa

recer en e.scena Cheng Cheng kung -Koxinga, a quien se ha aludido en el in

ciso anterior. Para 1654 reportan 

8 juncos arrivaron a Batavta de China este año, y 
hemos hechos un buen comercio; el mandarín Cocksinja 
envi6 una carta para nosotros demandando ·1a restitu
ción de la carga de un junco perdido en las aguas de 
Kantong. El demandó una gran suma de dinero, que noso
tros no podremos pagar nunca. En vez de ese pago le 
hemos ofrecido 100 piculs de pimienta ••• nosotros espg_ 
ramos lo satisfagan. En es ahora el hombre que puede 
escupirnos en la cara en las aguas orientales ( 167) 

Es decir, que los holandeses temían sus ataques. Para 1655 la 

Compañfa trató dEl\:_omerciar con China dlrectamente. Pieter de Guijer y Ja

cob de ·Keijser fueron en embajada a Pekin, pero sus anhelos se vieron frus

trados porque los p_ortugueses intrigan en su contra. Así que tuvieron que 

conformarse. con las mercandas que el mercader Cheng les proporcionaba. 

Como ya se seña16, ese personaje se había convertido en parte 

integral de la resistencia antimanchú desde que se. diera e.1 advenimiento 

de la dinastta china de Ch.' i.ng en 1644 y perseguido por ésta pronto busc6 

refUgio en Taiwan en 1661. Desembarcó all i con 25,000 hombres y 900 embar

caciones aproximadamente, desalojando a los holandeses. El apelativo Ko-
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~inga deriv6 delmandarfn Kuo-hsing-yeh: Señor del Ape11ido Patrio, que 

supuest~mente se asignaba para legitimar su señorío en Taiwan (168) 

Una vez desalojados los holandeses, se dedic6 a realizar opera

ciones piráticas en las costas de Fukien, Kwantun!f y Chekiang. En 1662 el 

hijo de Koxinga continu6 las actividades comerciales y de resistencia na

cional de su padre. Fue ·él quien hiciera transacciones con Manila. De este 

modo se convirti6 en mediador del comercio entre Manila, Taiwan y Nagasaki. 

La carta de Mr. Symon Oeboe, agente de la factoría inglesa en Bantam y resi

dente en Taiw~nconfinna lo expresado 

El Rey Cheng Cheng. El Rey de Fonnosa tiene 5 o 6 jun
cos que van anualmente a Manila en enero y retornan en 
abril o mayo y luego·van al Jap6n, adonde usualmente 
llegan alrededor de junio y julio. Muchas veces 12 o 
14 o más y regresan aquí otra vez en nov1.embre o diciem 
bre (16gl ' -

Para 1683 fue derrotado y Taiwan quedó en poder de la dinas-

tfa Ch'ing. Los holandeses quedaron confinados a sus posesiones de Batavia 

y al Jap6n. 

3.5.3.2, El comercio holandés: Factor del surgimiento de lazos 
econ6micos internacionales 

Los holandeses utilizaron como medida de equivalencia, para 

efectuar sus transacciones en el E~te de Asia la guilda holandes.¡o florfn; 

pero ésta no ci:rcu16 en la regi6n. Preferencialmente utilizaron el Real de 

o ocho. El investigador Boxer afinna de acuerdo a sus estudios que 

Para la primera mitad del siglo XVII el real de a 
ocho era usado comunmente en oriente por los holan
deses tanto como moneda ral como unidad de medida, 
por lo general se le convierte a B ~ (la guil
da contenta 20 s.tll.llfil:.s.) y es considerado un poco sobr~ 
valuado como equivalente del rix dollar (.dos y medio 
florines 1 (170) • 
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La política monetaria holandesa en el Este de Asia no es 5uficien

temente clara, pues aparentemente aprovecharon más la plata japonesa. El 

22 de octubre de 1611 el inglés Hil 1 iam Adams, a quién ya se ha hecho refe

rencia- escribid informando a sus compatriotas 

plata 

Ustedes comprenden que los holandeses tienen 
aquí sus Indias de plata, porque ellos no necesitan 
traer plata de llolanda a las Indias Orientales; ya 
que en Japón hay mucha plata y qro para servir a sus 
trueques donde los necesiten en.las Indias Orientales ( 171) 

Además, les recomendaba establecerse en Japón, para obtener su 

Si los comerciantes ingleses pueden obtener el control 
del comercio con los chinos, ellos harán posible que 
nues~ro país haga grandes ganancias, ayudando al enri
quecimiento de la compafiía de Indias, que no necesita
rá enviar moneda fuera de Inglaterra, porque en Jap6n 
hay oro y plata en abundancia (172) 

Con seguridad la plata japonesa no s6lo era empleado por los ho

landeses en el Este de Asia, sino que también se enviaba a Europa. Cuando 

en 1668 Japón prohibió la exportaci6n de plata, el consejo de la Compañía 

prestó atenci6n al oro japonés, llevándolo a la costa de Coromandel. Pron

to escase6 y entonces dedicaron sus esfuerzos a comerciar con cobre hasta 

aproximadamente 1770 (173). 

Para 1766 cuando el viajero francésaougainville visitó Dyava dio 

sus puntos de vista sobre la actuaci6n de la Compañía 

No hay medio de enviar sus fondos más que por la 
Compañia, que le carga el 83 de descuento; pero no 
toma más que muy poco a la vez de cada particular, 
con estos fondos de otra parte, no se pueden enviar 
fraudulentamente, porque la economía de dinero que 
circula aquí pierde en Europa el 28%. La compañía 
se sirve del Emperador de Java para hacer acuñar mo
neda particular, que es moneda de las Indias (174) 

Lo observado por Boug1foville habla de la forma como la Compañía 

centraliza las actividades en la región. No aclara de qué metal se trata, 

oro o plata, y el tono del relato presenta mayor rel acl6n con la retenci6n 

de numerario perteneciente al personal a su servicio, lo que implica una 

medida de control local, para Indonesia en exclus·iva. 
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A pesar de este hecho los holandeses estaban aprovtslonados de 

plata española y a través del Banca de Ams.terdam la i.rradlaban al mundo eu

ropeo. Además, su pollÚca fue siempre comprar mercader fa para revenderlas. 

Para 1700 enviaban 4 o 5 barcos a Rusia con ropas de seda y juguetes. A 
Noruega la provefan tanto de mercancfas como de moneda. Para preservar el 

tráfico con Alemania cuidaron la libertad de Colonia y la navegación sobre 

el Rin. Por añadidura tenfan ¡i;entamientos en territorio americano como Cu

razao desde 1634-1635. (175). En su caso la doble entrada de monatario tan

to por el lado europeo como por el asiático presupone una redistribución 

del mismo y una vez tenninado el siglo XVII, con las prohibiciones a la ex

portación de plata japonesa, también se puede inferir que la plata utiliza
da para las transacciones debió haber sido captada por el lado europeo, y 

que debido al volumen de plata americana derri!ffiada porEsp~ña en Europa de
bieron haberla utilizaclo preferenci.almente. De cualquier modo, y a reserva 

de proseguir las investigaciones al respe:to, la actuación de los ~:ca

bellos rojos (designación japonesa para las holandeses) en el Este de Asia, 
subraya el surgimiento de lazos económicas de orden internacional. 

3.5.4, la partkipacl6n inglesa 

El interés de los. ingleses por el comercio en el Este de Asia 

data de fechas tempranas. Drake fue el primer inglés que llegó a las Fili

pinas y a las. Malucas. La paz del Mar del ·sur"Hispanus ·Mare Pacif1cum se 

verta interrumpida por vez primera. Además en el istmo de Panamá dkho per-
sonaje se dedfcó al pillaje. : Knauth observa que 

Se convirtió en al lado de los cimarrones -tri.bus 
de negros- son de hecho, quienes los ayudaron 
en sus planes para capturar los. transportes de 
plata que atravesaban el istmo procedentes del 
Pera (1761 

Ast la plata americana y las especias asiáticas les llevó en 

1576 a atrapar el galeón·Nuestra·señora de la Concepci6n y a celebrar 

un acuerdo comercial con el sultán de Terrenate informando de paso, so
bre la riqueza de China 
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He navegado de las Islas Filipinas, con dificultad has 
ta las costas de China, en donde he comprado con i~telT 
gencia tal, qu~ no ha sido escuchada sobre estas partes. 
De las regulaciones estatales y de la riqueza de este 
país es lo que reportaré (177) 

En 1596 los ingleses real izan su primer viaje a China, enzabe
zados por Sir Robert Dudl9y, Richard l\llen y Thomas Broomfield; llevando 

consigo una carta dirigida al emperador de China en la que sugieren les 

·permita comerciar libremente. No obtuvieron resultado. 

Al tener noticia de las actividades de los holandeses, un grupo 

de comerctantes ingleses se asocian fundando la Levante Company en 1599. Su 

prop6sito era combatir a los primeros y justificando el comercio en el Este 
de l\sia para gloria de Inglaterra 

Por <!l honor de nuestro país y por el avance en el co
mer.c10 de mercancías -asiáticas-, con el engrandecimien 
to de Inglaterra (178) -

Así el 31 de diciembre de 1600 se constituye la Compañía Inglesa 

de Indias Orientales. En el ínterin, barcos piratas como la Concordia al 

mando del capitán Esaías del Ende vincularon América con el Este de Asia. 

Nuevamente es Morga quien da noticia de ello en su carta Relación verdade

ra de los sucedido en las Islas Filipinas con uno navfos ingleses gue lle
garon a e 11 as el año de 1600 

y Cavendish 
Al inicio de la Relación informa de los ataques de Drake 

Es a todos manifiesta la 1 ibe.rtad y atrevimiento de los 
ereje.s enemigos de nuestra santa re.1 igi6n y fue., que. no 
sé quien vastará· referir los lanzas que. en nosotros han 
hecho, y los daños y mueste.s que han causado, las rique
zas que. han robado, permitiéndolo Dios así por justos 
juicios suyos: viéndose pues, tan favore.z'idos de su for
tuna, va en aumento su codicia y prosiguen sus intentos 
como se. vio cuando Francisco Draque. que. pasó al Estrecho 
de Magal Janes y corri6 a la costa de Chile y Pirú, a don 
de. robó la na6 de. San Joan de Anzona con grandísima suma 
de plata, año.1579. Pasáronle otra vez año de. 1587, sien
do general don Tomas Camble.r, i.nglés, que a visto de las 
Callfornias robaron y tomaron la nao Santa Ana, y que. yba 
destas yslas a la Nueva España con mucha cantidad de se
das y oro y queal urto, tan a su salvo hecho volvieron a 
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su tlerra hechando mi.1 bande.ras: y gallarde.te.s y 
aún se afinna 1 le.van ve.1 as: de. da111as:co ll7!l} 

Luego de referir el interés de los ingleses por tnterceptar gale.2_ 
nes españoles cargados de plata, alude a sus maniobras en el Pacífico 

Visto por los enemigos el poco provecho que conse
gufan en aquel paraxe, quisieron pasar a la Costa 
de NuevaEspaña y esperar en la boca de la California 
a los na~i'os que van de estas Yslas todos los años •.. 
pero quitoles este yntento el oyr decir a los negros 
que consigo llevaban, como don Luis de Velasco, virrey 
del Pirú, havi'a baxado en persona a Lima •.• se determi
naron a no proseguir su viaxe a las Californias, ende
rezándoles a estas Islas con yntento de en las de las 
Ladronas esperar la plata que viene a· Manila de la 
Nueva España, con este yntento dicho se emvarcaron y 
y a pocps dfas de navegaci6n les sobrevino' una tormen-
ta que los tuvo a punto de ·perderse todos y yendo una 
noche de oscuridad tempestuosa corriendo, perdieron de 
vista a la almiranta, de manera que no la han visto más 
y halUndose sin almirante el general nomb16 al felipc•
te. que le avi'a quedado, que seri'a de porta hasta de 50 
toneladas llamada la Concordia; el capitán del llamado 
Esais del Ende por almirante, fueron con esto prosiguien 
do su derrota y el mismo fin de coxer nuestra plata y -
quando más no pudieron pasar al Maluco a rescatar clavo 
para lo qual trayen espe::os, cuchi ! los y otras menuden
cias, llegaron a las Islas l.lldronas .•. (180) 

De las Islas Ladronas se dirigieron a Manila e iniciaron las 
hosttl idades, quedando a 1 final triunfantes los españoles, 1 uego de un 

saldo crecido de muertos por ambos lados. 

3.5.4.1. Los ingleses en China y Japón 

La compañta e.fe.ctu6 sus transaccione.s con independencia de 

los ataques ptr~ti.cos. En 160i e.nvi.6 su pri.rnera flota a Bantam en Dyava; 

para 1609 o!ituvÓ el pri.vi:legi.o e.xclustvo del comercio con Asia. Podta ex

portar 300,000 li!iras de metales preciosos con la cond!ci6n de reimportar 

igual cantidad en el término de. se.is meses después de efectuados los via

jes '.18l)En 1613 lleg6 su primer barco a Jap6n, siendo Richard Cooksdes1g

nado factor de la Compañi'a en territorio japonés. Ahí' compitieron con los 
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holandeses con qu\c.nes a pesar de. la Ali.anta Defensiva flrmada en 1619 nun

ca pudieron ponerse de acuerdo. Para 1622 hab1an roto con ellos y tanto por 

ello como por la hóstll idad de las autoridades japonesas abandonaron defini

tivamente Jirado, concentrando sus actividades en la India y el sureste e 
de Asió, 

Hacia 1635 el barco inglés London entr6 en Canton. Al parecer 
la compa~ta había efectuado un acuerdo con los autoridades portuguesas 

de Macao mediante el cual podría comerciar en la zona a cambio de trans

portar los caudales portugueses de Hacao a Goa y a Europa en sus barcos (182) 

Para 1644 la Compañfa atraves6 por problemas financieros. Los 

portugueses se opusieron al acuerdo previamente establecido y se incremen

taron las dificultades para comercian con China ante el cambio dinástico. 

En 1649-bajo el protectorado de Cromwel 1- otras sociedades como la 

Assada Mercbants, London Merchants, Crmnwel 1 Merchants Adventurers quiebran 

y s6lo la Compañía de Indias Crie11tales se sostiene, cada vez con mayores obs

táculos originados por las amplias restricciones del gobierno inglés para las 

importaciones. Al elaborarse el Acta de Navegaci6n i.nglesa en 1651, que prote

gía la producci6n interna y restringe de manera oficial las importaciones, la 

Compañia se vi6 nuevamente afectada, conformándose con reexportar las mercan

cías asiáticas. 

No obstante barcos ingleses como el llilliam se registraron en Ma

cao en 1657; el Richard y Martha, Reformation en 1658. Al parecer el inte

rés de los ingleses por el comercio con China tenía como objetivo la compra 

de té, como principal mercadería, toda vez que existen referencias en el 

Mercurius Pacificus Nº 435 de septiembre de 1658 

Esto -el té- es excelente y todos 1 os físicos aprueban 
la bebida china ]lamada por los chinos tcha, por otras 
naciones fil, alias~; se vende en teñ'rrorio musul
mfo, en casa de café ·en dulces pabellones, por el Royal 
Exchange., Londres (183) 

Una vez que. los manchúes conquistan Taiwan en 1683, se efectuó 

la re.apertura del comercio en los puertos de la costa sudoriental. En 1685 

se establece en Canten una aduana marítima o superintendencia denominada 

!!Qrul.Q, (184) 
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Mi.entras tanto, acto seguido a la Revoluci6n Gloriosa (1688), 

los ingleses establecen en 1689 la presi.denci.a de la compañía en Madras, In
dia y desde ahí envían barcos a Cantan. En 1694 el porothy va también a 

Amoy. Asimismo ·contratan barcos musulmanes para evttar el rechazo d~ las au
toridades chinas. Tal es el caso del acuerdo con Abdull Suphere de Surat en 

ese mismo año. En 1697 otros barcos también van a Amoy, como el·~; en 
1698 el Fleet y en 1699 el Wentworth y el :Dorrill. 

Tamótén en 1699 se envi6 al ·Macclesfteld a Cantan con el fin de 

conocer las reglas del ~. Las autoridades chtnas mi.dteron el barco y 

les permttteron comerciar, pero en Macao y pagando los impuestos correspon

dientes.Luego estaólecen un regateo porque mi.entras los ingleses insisten en 

un comercio no restringido en puertos clltnos, el ~precisa que sólo po

drfo hacerlo en Macao y cuando mucho penetr~n por la Boca del Tigre hasta 

Whampoa (185}. El siguiente mapa tlustrará el recorrtdp que los barcos efec

tuaban en las costas deJ sur de,Chtna 
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En 1700 el Macclesfield abandona el puerto aceptando pagar 
entre sus derechos: 400 lltll¡ en p!llar dollars -esto es, moneda colum
naria (186); lo cual sig_nifica que a principios del siglo XVIII la plj!_ 
ta mexicana había adquirido preeminencia en las transacciones en la costa 
sur de Asia, 

La opi:nión del capltán del Macclesfield e?torno al comercio con 
China, lo califica de complfcado, más que por su efectiva complejidad, por
que no satisface plenamente sus requerimientos a favor de un comercio 1 lbre. 

Para 1720 el comercio ch\no se reglamenta, toda vez que qe cons

t·ituyen guildas de comerciantes o Joñgs para Guangdyou "CantQn-. Entre· sus 
. e5tipulaciones estaba, ciertamente controlar la actividad m~rcantil de los 

e:<tranjeros. l. Extranjeros y chinos son miembros de una misma 
familia y sirven al emperador. 

2. Los bienes comunes no son para la ganacia individual, 
sino para un acuerdo entre todos. 

3. Los mercaderes extranjeros y los chinos tratarán con 
el joppo. El joppo estará presente en sus acuerdos. 

4. Cuando lleguen los extranjeros, la guilda fijará con 
ellos los precios para que el vendedor reciba una ga
nancia razonable, si alguien lo infringe será castigado. 

5. El precio se fijará por la calidad del bien. 
6. Para evitar ventas no autorizadas, todos los bienes se

rán contados. 
7, Los pequeños artesanos de laca, bordado, pintura, serán 

1 ibres de comercio. 
B. La porcelana será libre también, se ésta se pagará a la 

guilda un 30% sin importar pérdida o ganacia para su ven
dedor. 

9. El té verde se venderá bajo contra 1 depeso. 
10. Los artkulos o la carga deberán ser pagados antes de su 

contrata. 
11. Si el barco tiene tratos con un mercader, sólo podrá ne

gociar la mltad de la carga, la otra mitad será negocia
da con los miembros de la guilda. 

12. Los miembros de la gullda de acuerdo con su responsabiH
dad tienen diversa ingerencia en el comercio. 

13. En la primera clase hay 5 dongs, en la segunda 5 y en la 
tercera 6, Los nuevos miembros se admitirán pagando 1,000 
taels y se enrolarán en la tercera clase. (.187). 
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Las quejas de. la Compañ~a no se. ltlc\e.ron e.spe.rar, acusando si.em

pre a los Jongs de fraude.. En los tnforme.s consulare.s aparece como una cons

tante. el a_rgµmento sfgufente 

Cuando ellos conocen a que proporci6n de,111orleda y mer
cancías ustedes comercian y cuales. mercancías requieren 
a cambio y a qué precio, ustedes los incontrarfo muy 
irrasonables, pero es con ellos con quien se tiene arre
glo. Cualquier acuerdo debe ser firmado en presencia de 
los mandarines, quienes deben certificar la honestidad 
de los comerciantes. Muchos de ellos compran sus mercan 
cias con ardides, frecuentemente se las regresaran a -
usted, después de tenerlas en posesión por 2 6 3 6 4 me 
ses, cuando ellos están 1 istos para tener ventaja en eT 
regateo, pretendiendo daños y defectos -en las mercan
cías- y·.ti ustéd rehusa tomarlas, usted sufrirá las con 
secuencias en el balance contable (188) -

Ast los ingleses acusan a los chinos de ser irracionales en sus 

de.mandas, de tener que firmar los acuerdos en presencia de los funcionarios, 

y de que luego de manejar la mercancía entre dos y cuatro meses, se las de

volvtan con el pretexto de tener daños o defectos. Como puede advertirse 

e.xiste un juego y rejuego tanto de chinos como de ingleses, tendiende a la 

bQsqueda de ventajas particulares. Entre tanto la Compañía estuvo ávida de 

pesos mexicanos -plata española- como también la llamaban, puesto que los 

chinos di:ficilmente adquirían artículos ingleses. Cuando Mr. Allan Catchpole 

fue nombrado consul general en China insisti6 en vender artículos de lana 

en las regiones d1fnorte, como no obtuviera el permiso de las autoridades 

chinas, envi6 al barco Trumball a Batavia llevando 500 piezas de cobre, 

100,000 de porcelau,entre otras mercanc1as,para obtener a cambio plata 

me.xtcana e instruye, 

Cambie la parte que pueda de su carga, por d6lares mexi
canos, y después navegue a Borneo por pimienta ( 189) 
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De.he. ob.servarse. q_ue e.l he.cha de. q_ue. Catch¡lolle. ha.ya e.nv\ado al 

·rrumb.all a Batavta para adqutrir moneda maxtcana, conftnna la postbtli.dad 

de hafier stdo uttllzada por los holandeses, que a la sazón controlaban di
cha reglón. 

3.5.4.2. Contacto entre Madrás y Mantla; Factor de circulaci6n 
internacional de plata mexicana 

Los tngleses, ciertamente, obtenfan plata mexicana en los mer
cados europeos, pero también tuvieron forma ·de adquirirla en Manila. 

Ya desde 1688 los comerciantes privados,. sin licencia ni 
privilegio oficial merodeaban en el sureste de Asia estableciendo un trá

fico al margen de 1 as operaciones de la Compañfo entre 1 a costa de Coro

mandel y la ciudad de Madrás, en la India y Manila. Con posterioridad se 

incorporarfan a él funcionarios y ex-funcionarios de la propia Compañfa. 

Conviene recordar que los comerciantes británicos habfan llegado a la In

dia desde 1608, que en 16lg se les permiti6 establecerse cerca de Agra 

en el norte de la India toda vez que no pudieron hacerlo en Goa por estar 

ocupada por los portugueses desde 1510. En 1668 obtuvieron la renta de 
Bombay. Madrás les fue arrendada casi simultáneamente, otorgando la con

cesi6n el prfncipe de Vijayanaga. En 1690 fundaron Cal~u.ta y en el 

siglo XVIII la Compañfa obtuvo del gobierno mogol el derecho de recau

dar impuestos -Diwani (1764)-. Asimismo lograron cambiar el patr6n de 

la tenencia de la tierra en el noreste de la India en 1792 por el conve

nio de los Samidari .(190) 

El siguiente mapa aclarará sus posiciones en la India 
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Bav of Brngal ." ..... 

Mapa que ubica geográficamente las posiciones 
inglesas en la India '(Bombay, Calcuta y Madrás 
especialmente) 

fuente: E.L. Farmer et al. Comparative History of Civilizations 
.:i.!LB.fil. Addfaon-flesley Publtching Company. vol. 2 p. 554. 
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En jul to de. 1644 e.1 ·seal\Orse., e.nv\adQ por e.stQa come.rci.antes, 

entr6.e.n Mantla llevando a cam6to de la plata, algodones de la fndia. Como 
mtermedtartos iban Edward Peace, Thomas Breton, John Mantell. Les recibió 

José de Brtto pero fueron calificados de esp{as y corsarios y se arguy6 
que. los algodones de la India no les eran necesarios porque tenían el apro-

visionamiento chino. Además se les indic6- que no se les recibiría si 
no traían consigo acero para el rey de España. Los ingleses argumentaron 

que estarían dispuestos a suministrarlo siempre y cuando se les permitiera 
comerciar bajo la base de libertad. Sin e!llbargo el gobernador en turno Die
go Fajardo, no lo admitió por considerarlo contrario a la posici6n de la 
Corona. Las negociaciones continuaron y los ingleses.par~ evitar una pérdida 
total vendieron un 25% más baratas sus mercancías aue los chinos. 

En diciembre. de 1645, luego de evadir a los holandeses en Surat, 
los ingleses volvieron a Manila con las armas solicitadas por los españoles 
y 128,869 piezas de algodón, obteniendo 40,000 reales de plata (191). 

Pronto oficiales de la Compañta y particulares españoles se invo
lucraron en el comercio. En ambos casos constituyeron fuerzas centrífugas 
de la posici6n monopólica, tanto de. la Compañíainglesa como del gobierno español, 
El hecho de que los ingleses ofrecieran sus mercaderías a un precio más ba-
jo que. los chinos, instó a los manileños y aún a los portugueses a partici-

par en el comercio con la India. 

En 1674 el español Juan Ventura Sorre hizo un viaje a Siam 
y luego 11eg6 hasta Malabar. En junio de 1678 11eg6 un barco español a Madrás: 
el San Miguel (192) 

En 1679 el agente portugués Francisco Corneiro de. Alcassana lleva 
10,064 reale.s de a ocho para comprar 'textlle.s en la India. En 1687 se envta 
al barco Jesús Nazare.no y e.n 1694 al San· José. Con poste.i::loridad los 

viajes españoles se hace.n irregulare.s. 
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Como los' ingle.ses no pudi.eron penetrar en Man\la li.liremente. deb.i.

do a los constantes conflictos de. la Corona bri.tántca y la española, recu

rrieron en parte a la fntermediadón portuguesa, ·vendiendo no sólo mercan

ctas de la India, sino también manufacturas de la Gran Bretaña, Thomas Bow
rey da testtmonto de ello 

Todavfa no se resienten las vastas cantidades que anua.!_ 
mente se envían de aquí para Inglaterra; grandes volúm~ 
nes se traMportan y venden en muchos lugares al norte 
de la India, Persia, Arabia, China y los Mar.es del Sur, 
muy especialmente a Manila y las Islas Molucas,pertene
cientes al rey de España pero que son enviadas con los 
colores de los nacidos en Portugal y criados en la India* 
nmgiln otro es admitido para el comercío libre y cuando 
los ingleses están sujetos especialmente a las mismas -
prohibiciones para comerciar que en las posesiones esp.!!_ 
ñolas en México y Perú en América (193) 

También utilizaron las embarcaciones i.slámicas y capitanes de 

nacionalfdad armenia (194). El investigador Seraftn o. Quiason afirma que 

en 1688 los i.ngleses firmaron un convenio con Coja Phanoos Kalauther de na

cionalidad armenia (195), También estan inmiscuidos en esta relación los mu

sulmanes, como el sultán de Bantam!Abdul l Fetama (1633-66), el cual asiste 

a los marinos ingleses, Del lado español las órdenes religiosas como la de los domi
nicos en el bergantín Santa Ana.enviaron a la India plata teniendo entre la 
trtpul ación al armenio Gregory de Jacob (196). 

En la relación de los ingleses con el Este de Asia existe tam
bHn la persistente petición de efectuar comercio libre que también apli
caron a Manila. De las siguientes instrucciones de la Compañía se despren

de tanto su preocupación por este tipo de comercio como la obsesión mercan
tillsta de evitar la fuga de metales preci.osos en Asia 

La libertad de comercio debe ser garantizada en las plan 
taciones y factorías españolas en Filipinas y las Islas
Mo]uc~s, para poder incrementar el comercio de Inglaterra 
Principalmente ayudando a vender considerables cMtidades 
de mercancía~ manufacturas inglesas, aprovisionar en re 
ciprocidad a la Compañía con oro y plata con lo que estas 
factorías rediman su comercio con mercancías indias para 
otras partes, aún para Europa y así prevenir la exporta
ción de metales en barras (197) 

* el sub.:;rayado es mío. 
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De 1 a petlcl~n ante.ri.or tamllié.11 se. d~rende. un factor de. s.uma 

tmportancta para fechas ·pasterlores~ e.1 de h oliteIÍci:~n de. plata a camilla 
de algod(ln de la Indta, estaóle.ciendo ast un precedente para un control 

más ampl to del comercio en Asia, pues no se contentan con la recepci6n de 
metales preciosos como los portugueses y españoles, ni con la reexporta
ctón de mercadertas como en el caso de los holandeses, sino que existe la 
preconcepción de un control de la producción de materias primas como lo 
era el al¡~.in indio, coma medio de allegarse recursos para conttnuar las 
negociaciones. Este objetiva explica su persistente petici6n para' efectuar 

comercio 1 ifire con otras naciones, puesto que siempre tendrfan producción 
que ofrecer a cambio. El incipiente control que ejercen sobre la producción 
del algodón de la India constituye un antecedente de lo que con el tiempo 
sería l.! producción industrial. Dfgalo si no la estratégia •proteccionista 
a su propia elaboración de tejfdos, mediante el Acta de Navegación de 1651. 

También para 1688 se considera, por sus propios cálculos, que 
la cantidad de plata que oótienen de Manila a cambio de los artfculos de 

la India variaba entre 10,000 a 100,000 pesos por año (198). Para el siglo 
XVIII el manto fue en aumento hasta llegar a 300,000 pesos. Quiason calcula 

que el 45% de la plata que circulaba en Madrás provenfa de México vfa Manila 
y que para 1740 la cantidad que reciben de Europa casi iguala el monto de 
la primera, puesto que de Inglaterra llegan en libras 54,223 y de Manila 
54 ,425 que importan aproximadamente 1 os 300,000 pesos citados. 

Parte de la plata recibida de Manila permanecfa en Madrás, pero 
en ocasiones se fundfa para convertirla en rupias de circulación interna 
y parte, en el comercio can China. La participación inglesa en el comercio 
del Este de Asia y su inststencia en la utilización de la plata mexicana, 
vincularon una vez más los lazos econ6micos internacionales. 

3,5,5. Otras naclone.s e.urape.as inte.re.sadas. e.n el comercio del 
Este. de Asta 

La participación portugue.sa, holande.91ingle.sa y española en el 

comercio del Este de Asta; puede de.e irse e.s la que ostenta mayor peso, 
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lo cual no q_uie.re decir q_ue el res.to de las nacione!i europeas carecieran 

.de interés en e.l asunto. francisco l de franela hab.ta permitido vi.ajes de 
largo curso entre 1539 y 1543. En 1604 se otorg6 1 a concesi.6n para comer

cfar en ultramar a Gaspar Leroy y Flamand. En 1615 se. funda la Uni6n de 
Comerciantes de Rouen. Para 1642 obtuvieron de Richeleau una patente para 
traficar. En 1664 se crea la Compañia Francesa de Indias Oriental e~ cuyo 
monopoli:o ser'ia di.suelto enl769, 

Por su parte Dinamarca había creado bajo Christian IV una compa
ñfa para comerciar con Asia desde 1612, pero las guerras que sostiene con 
Suecia le impiden desarrollarse. En 1698 cre6 la Compañía de Ostende con 

privilegio exclusivo y para 1780 se disuelve. 

Suecia a su vez creó en 14 de junio de 1626 otra compañía con 
similar objetivo, pero sus guerras por lograr la hegemonía en el Báltico 
impidieron que prosperara. En 1727 un mercader de apel11do Koning solicit6 
establecer una Compañía para el comercio con Asia, y en 14 de junio de 1731 
se le confirmó la posibilidad de efectuar viajes a China. 

Prusia se incorpor6 tardiamente al juego comercial de Europa en 

Asia, pues sólo hasta despu~s de 1751 envi6 navíos esporádicamente a China 
(19g¡. 

3.5.6. Reflexiones .sobre los criterios que rigen en el siglo 
XVI y XVII el intercambio internacional de la plata 
mexicana 

En 1636 el factor de la Compañía lngles.a de Indias Ori.entales 

en Surat, escribió C\Ue. los chinos deseaban la plata como si fuera su san

gre 

Son -las monedas y barras de plata-,ta" pronto como 
las toman en posesión,como parte de su sangre (200) 
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transmtttendo ast, al i,gual que lo lücie.ra el mi.stqne.ro .a.gustlno Se.hastlao 
Manri:que, un año después, la misma imagen de ansiily voractdad de los chinos 
por 1 a plata. 

Curiosamente las fUentes consultadas se llmttan a otorgar a 1 os 
chinos esa caractertstfca, pero difictlmente efectaan un autoanálisis sobre 
su propia conducta. ·Hemos visto ya, como el cri:terto mercantilista que pri
valia en toda Europa rtge las polfticas econ6micas del siglo XVI y XVtr, las 
cuales pueden resumirse como sigue 

1. Identfftcaci6n de la riqueza nacional con los volúmenes 
de especies en circulaci6n. 

2. La necesidad de autosullsistericia nacional, xenofobia a 
las mercancfas y productos extranjeros. · 

·3. rntervenc.i6n del estado para regular la bala'nza comercial (201) 

Por lo general no fue una doctrina organizada aunque hay quienes 
definen el mercanttllsmo como una doctrina afianzadora del nacionalismo, por 
cuanto que tiende a buscar la "riqueza de la nación" por encima de las demás. 
Max Weber consideró que fue una formac16r¡éconómica que refuerza ··el poder es
tatal 

Mercanti.l ismo significa el paso de la empresa capital is ta 
de utilidades a la polftlca. El estado es tratado como si 
constara Onica y exclusivamente de empresas capitalistas; 
la política econ6mica exterior descansa en el principio 
dirigido a ganar ·Ja mayor ventaja posible al adversatio: a 
comprar lo más barato y a vender a precios mucho más caros. 
El objeto consiste en reforzar el poder de la dirección 
del Estado hacia afuera. Mercantilismo significa, pues, 
formación moderna de poder estatal, directamente mediante 
el aumento de los ingresos del príncipe e indirectamente 
mediante aumento tle la fuerza impositiva a la población (202) 

En efecto, la época mercantilista coincide con el desarrollo y 
afianzamiento de los estados europeos. Bajo sus criterios forjaron un alto 
grado de competiti..vtdad, deseos.os de acumular metales. y lograr una balanza 
comercial favorable en la que el monto de las. exportaciones excedierq el de 
las tmportaci:ones, arrutnando en lo posible a los rivales. Ideólogos arbi
tristas de economtas nacionales, que vi.erten su pensamiento a fin de arói-
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trar.~rec:i.samente., la funci..~n de.1 e.stadoy la de. lQs earti._culare.s, como Col
be.rt en 1644, manifte.stan pensami.e.ntas acorde.s 

Es facil ponerse de acuerdo en que. la abundancia de dinero 
en un estado es la causa de. su grandeza y 
poderte .•• llay una única cantidad de dinero que 
rueda por toda Europa .•. no se. puede aumentar el 
dtnero en el reino sin arrebatar al tiempo la 
mtsma cantidad a los estados vecinos t203) 

Por tal razón el acaparamiento de plata mexicana, como parte 
substanci.al de la riqueza nacional española no sg_hizo esperar, principiando 
con la relación pirática en torno a las naos, y luego a través de transaccio
nes clandestinas realizadas, en el caso del Este de Asia, vfa Manila. Con pos
terioridad se hizo a través del cambio de manufacturas por la plata. 

Ciertamente la Corona española conf16 mucha tiempo en la asevera
ción "las metales constituyen la riqueza del estado" y fomentó más la minerfa 
que las manufacturas, en sus colonias, ocasionando con ello la fuga de la 
plata. Par otro lado, el haberse converttdo en Imperio durante los siglos 

XVI y XVII le atrajo la posibilidad de ser arruinada bajo los criterios mer
canti.Hstas de las naciones vecinas. De ahf que tanto por la superpro.ducción 
de plata -como se analizó en el capHulo 2- como por la competencia que se 
estahleda, la plata producida en América fue objeto de especial búsqueda ya 
fuera par Portugal, Holanda, Inglaterra y Francia entre otras. 

Dicha~nacianes pudieron aprovisionarse de la plata novohispana 
especialmente en su forma de real de a ocho, prioritariamente en Europa, 
para de ahf hacerla circular a nivel mundial. Jerónimo de Ustariz refiere 

Los grandes tesoros de aquel las regiones de las 
Indias, no nos pueden servir de alivio ni uti.11.-
dad alguna, y antes bien, se convierten contra 
esta monarqufa si desde el m'ismo puerto o de la 
bahfa pasan a manos de los emulos de la Corona por 
cuyo medio se introducen después grandes cantida-
des en los dominios de los turcos, entre los cuales 
tienen los pesos mexicanos. y peruleros tanto apre-
cio y recomendacf.ón, por nuestra desgracia, que los 
comerciante.s de Europa, para introducirles allá, los 
negoctan con el premio de 6 u 8 y 10 por ciento 
que dan, muchos de su valor fntrfnseco, sin que para 
esto se les ofrezca reparo (204) 
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Por lo que. conci.er..:ne. al Es.te. de. Asi.a, e.1 proce.so e.!> bastante. 

claro como se. ha vi.sto, L·a plata mexicana pue.de. adqui:rtrse. en Europa por 

una parte, y por la otra en Mani:la, ase.quilile. en e.sta Oltilna gracias a la 
relaclón transpacUica efectuada por los gáleones. 

La obtención de la plata mexicana e.n Mani:la se lle.va al cabo 
por convenios entre particulares de diferente nacionaHdad. Asf, las F~-
1 ipinas atrajeron mercaderes diversos. Tal es el caso de los convenios 
entre portugueses y manileños al margen de la Corona; las acechanzas de los 
holande.ses sobre Mani:la y muy especialmente e.l comercio Madrás-Manila efec

tuado por los 'ingleses. De esta manera la plata mexicana en su fonna acuña
da priorttartamente, fortalece las relaciones económicas internacionales, 

puesto que sf bien era empleada en el propio Este de Asia y apreciada par
ticularmente en China, parte de ella queda en poder de' esos mercaderes de 
nacionalidad diversa y circula a través de inversiones y reinversiones en 
la actividad mercantil a nivel mundial. 

La plata significó riqueza y reforzó el mercantilismo imperante 
en el mundo europeo. Como lo dijera M. Foucault 

El bello metal era por si mfsmo signo de riqueza, su 
nobleza disimulada indicaba que era a la vez presencia 
escondida y vivisble signo de todas las riquezas del 
mundo •.• se acostumbra caracterizar el mercantilismo 
con el monetarismo absoluto, es decir, por una confu
sión sistemática de las riquezas y especies monetarias. 
De hecho no se trata de una identidad más o menos con
fusa, el hecho de que el mercantilismo se instaure entre 
unos y otros, sino que tiene una articulación reflexio
nada que hace de la moneda el instrumento de representa 
ción y análisis de la riqueza (205) -

Por ello entre los escritos mercantilistas europeos se encuentran 

tftulos como los siguientes: Memorial para gue la moneda no salga del reino 
del español Luis Orti.Z (1557); Réponse aux paradoxes de M. de Malestroit 
touchan le· fa ir des monnaies et i 'echerisse.ment de tau tes· choses, del fran
cés Jean Badina (1568l;Breve·tratado sobre las causas gue púéden hacer gue 
abunden.el. óro y Ía platá en re.inos donde· na hay minas, de.1 i.taliano Antonio 

Serra l1613), entr!)?tros. 

De acue.rdo con lo anterior, la v'lsión europea sobre el ansia de 
plata por parte de los chinos, y con independencia del potencial atesorador 
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común al gi1nero humano, consti_tuye más b.len un re.fleJo de. su propi,a cqncep-

ctó~ económica mercantilista, · 

Aqut las relaciones económicas que se establecen entre el mundo 

europeo y el asiático marcan notables dtferencias. Mientras que los estados 

europeos compiten entre. st auspiciados por el mercantilismo, en los segundos 

el empleo de la plata no constituye un elemento de expansión nacional y me

nés aún está asociado con la producción manufacturera (206). 

La mayor parte de los escritores mercantil is tas europeos siempre 

aluden a la posibilidad de incrementar la producción, claro está, para atraer 

monetario. 

Colbert (1619-1683) observaba con relación al comercio establecido 

por Francia con los holandeses 

Es cierto que cada año sale de nuestro reino la can
tidad de doce a dieciocho millones de 1 ibras en artí 
culos considerados de primera necesidad para el con'.:' 
sumo de los paises extranjeros. Estos son las minas 
de nuestro reino para cuya conservación hay que tra
bajar cuidadosamente •.. Según esta suposición es fácil 
concluir que cuanto más podemos deducir las ganancias 
de los holandeses que hacen a costa de 1 os súbditos 
del rey del consumo de sus mercanclas tanto más aumen
taremos el dinero en metál leo que debe entrar en el 
reino por medio de nuestros productos y tanto más au 
mentaremos, el poder, la grandeza y la abundancia del 
Estado (207} 

Antonio Serra decfa 

En quarto y último lugar, en la mayor parte de los ca
sos se obtienen más ganancias con la industria que con 
los productos de la tierra, como se ve en la manufact!!_ 
ra de la lana, principalmente de las telas finas en la 
manufactura de.l lino, de las sedas , de armas, pinturas, 
esculturas, impresos y en todas las ra'1aS de 1 a indus
tria de las drogas y un número infinito de otras que 
serta supt;rfl uo menctonar; Razone.s todas por las cual e.s 
este factor.debe colocarse delante del factor de la pro
ducctón excedente¡ por cuanto se. encuentra perfeccionado 
en una dudad o en un reino será una·de las causas·más 
poderosas en producir' la abundancia de oro y tlata, mas 
que las causas que puedan hacer que abunden a oro y la 
plata en reinos donde no hay mtnas (208). 
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eor su earte. Je.r~nÜ!Jo de. Ustari.z l16B0-1742l_ se.iíii,l~ t?day~ en 

· · S6ló ·el · córilérció · é.S ·e.1 · qúe · púedé ·atraer ·a ·ur1 estado 
··e1·oro y 1a·p1ata, prime.ros m6vile.s de todas las ac

c1one.s, lo que e.s tan cterto que. España, en cuyos do
minios se. crtan abundanteme.nte. estos dos me.tales, ca
rece. mucho de. ellos por habe.r menospreciado el tráfico 
y las manufacturas; y apenas bastan todas las minas de 
la América para pagar las mercancl'as y géneros que las 
demás naciones de Europa llevan a España tzog¡ 

Cqmo se advi_erte estos autores subrayan la iJnportanci.a del comercio, 
el cual dcli.ta efe.ctÜ~rs.e. CQn las.manufacturas. q_ue. s.e. efQdU~e.ran \nternamen
te, su fin Óltimo era continuar atrayendo, m~s. oro y ei~ta. -~en ~s.i:a i.nte.r_ 

pre.tac\~n de. l~. a.cti.yi..dad e.cQt$.Ji..ca. donde. radi.ca plenamente. su esencia mer

cantll ~t~ y ~o~o ~s ~a~ido', E~p~ña f~e la nacf6n que ia aplicó más prolon
gadamente y la proyectó a sus colonias. En la Nueva España y el Perú el ra
mo minero tuvo mayor increme.nto que el ~sta de. las acttvidades productivas, 

como se vt6 e.n el capttulo 2. Las proposiciones de Uztáriz para comerciar 
con la producción interna, adolece.o, todavi'a en 1700 del principio de obtener 

más oro y plata a cambio. 

Las postulaciones mercantilistas determinaran ideológicamente 
la conducta adaptada par Francia,España, Holanda y las naciones italianas 
entre otras para afirmarse como estados y ciertamente repercutió en su desarro
llo nacional; sobre todo, una vez que se gestara la revolución industrial, la 
cual marcarta la necesidad de reforzar la producción interna. a fin de facul
tarse para participar en los procesos de intercambio nacionales. 

De entre las naciones europeas Inglaterra se adelantaría a su 
tiempo. Dos elementos permiten hacer esta afirmación. El primero de ellos 
se refiere a las premisas planteadas. por Sir Thomas Mun y el segundo a la 
persistente insistencia para efectuar comercio libre con otras naciones. 

Sir Thomas Mun (1571-16411 qui.en fuera dlre.ctor de la Compañla 
Inglesa de Indias Ori.entale.s a parti.r de 1615 y a la cual durante mucha 

ti.empo se le. imputó por parte de. sus coterráneos, tamllién ñajo criterios 
mercantiHstas, la ·fuga de mane.tarta~ enfatizó la creación. de una manufac
tura propia, ya de.sde la fecha temprana de. 162.J. cuando publi.c6 su Discurso 
a~erca ·dei ·comercio de. Inglaterra can las Indias Orle.ntales Y 'un poco des-
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~~~s.- La· Riqueza de: Inglaterra por el comercio· exterior l210l. En su prime

ra oora. i.ncluye la producci.6n de manufacturas coma uno de. los recursos par
ttculares para enriquecer ai reino 

La renta o patrimonio de. un relno por la cual es provista 
de efectos extranjeros es un bien natural o bien arti
ficial. La riqueza natural lo es solamente en tanto que 

puede sustraerse de nuestro propio uso y necesidad para 
exportarse al exterior. La artificfal consiste en el true 
que de nuestras manufacturas por mercancías extranjeras -
acerca del cual expondré algunos detalles que puedan ser
vtr para el asunto de que nos ocupamos 

Entre sus sugerencias está 

·7, Un mercado o almacén para matz, añil, especies, seda 
cruda, algodón en rama del exterior o cualquier otra cla
se que se ilnporta, y export8ndoles denuevo a donde sean 
solicitadas, aumentará la navegaci6n, el comercio, la ri
queza y los derechos aduanales del rey (211) 

Obsérvese que Mun enfatiza la posibilidad de importar seda y 

algod6n en rama, artículos que la Compañta estaba transportando. Ciertamen

te la sugerencia se veta matizada por el interéspersonal en el desarrollo 
de la empresá • Sin embargo, otra sugerencia, la que se presenta a conti

nuaci.ón- enlaza di.cha importación con el incremento de la manufactura de 

tejidos ingleses susceptibles a su vez de exportación 

10. Serta buena política y de resultados provechosos para 
el Estado el permitir que las manufacturas fabricadas con 
materias extranjeras, como terciopelos y varias otras como 
sedas en bruto, paños, sedas torcidas y otros productos 
semejantes sean exportados 1 ibres de impuestos aduana les ... 
Recordaré aquí un aumento notable de nuestra manufactura 
de tejidos y torcidos; únicamente de seda en bruto extran
jera, que de acuerdo con mis conocimientos en los últimos 
35 años no empleaba más de 300 personas en la ciudad y su
burbios de Londres¡ en tanto que el presente da una ocupa
ción a más de 4,000 almas, después de cuidadosa investiga
ci6n han ·sido vertdicamente informados los comisionados 
de ·su Mage.stad (212) 

El énfasis de Mun en el reforzamiento de las manufaturas internas, 
especialmente en la produccióride tejidos es de i.nterés en una época en la que 
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tqdayla nq e.x\!i,t\an Ylsos de. erQducc\~n tndU!i..tr\al, EnJee.rQ 1 f'.lun ta11JeQcQ 
escapÓ al .mercanttltsmo, pUe.!i. at lgual 'q_ue. lO!i.. d~!i. il,UtQr~ ere.e. .en ~ue 
las manufacturaiallegarán a Inglaterra oro ,y·plata 

Prtmero convendré en lo que ningún hombre jui
cioso negara; que no tenemos medtos para conseguir 
rtqueza sfno el comercio exterior, pues no tenemos 
mtnas que nos lo proporcionen y ya he e.xpl icado c6-
mo este dinero se oótiene en el manejo de nuestro· 
di.cho comercio que se hace procurando que nuestros 
artfculos que se exportan anualmente superen en va
lor al de los artfculos e.xtranjeros que consumimos 
(213) 

La anticipacf6n de Mun al plantear el reforzamiento de la pro
ducct~n de tej tdos ingleses coóró fuerza al' unirse con posterioridad a la 
pauta conductual del estado, inglés, el cual protegió sll producción interna 
con el Acta de Navegacion~ 1651, evitando las importaciones procedentes 

de otras nacfones 

Para el progreso de la armada marftima y de las naves 
que bajo la buena providencia y protección divina in
teresan tanto para la prosperidad, la seguridad y el 
poder de este reino ... ninguna mercancfa importada o 
e.xportada del pafs, islas, ,plantaciones y territorios 
pertenecientes a Su Magestad en Asia, América y Africa 
en otros navfos que los pertenecientes, sin fraude a 
individuos ingleses, irlandeses o galos, o también per
tenecientes a habitantes de estos paises, islas, plan
taciones y territorios que sean capitaneados por un 
capitán inglés y compuestos por una tripulación ingle-
sa en sus tres cuartas partes (214) . 

Obviamente el desarrollo de las manufacturas inglesas tomarta 
tiempo, pero la simiente de su desarrollo había cobrado existencia. Mauri
ce Dobb en Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, concluyó generali

zando 

El sistema mercantil fue un sistema de explotaci~n 
a través del comercto y regulado por e.1 Estado, que 
desempeñó importanttsimo papel en la adolescencia de 
la industria capitalista: fue en lQ esencial la poH-
ti.ca económica de un pertodo de acumulactón:primit'lVa l215J. 

Las variaci.ones sobre la genera 1 izactón, demuestran a través 
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de los. he.chas. h\s.tór\cQs eart\culare.s q_ue. Inglaterra con la ·P,e.yQluci,qn 

Industrial tomarta ventaja sobre. las. damas. naci~Qnés. e.urQpea_s., aunq_ue. éstas 

tarde. o temprano se tncHnartan por el seguimiento de la misma polftlca. 

La conducta comercial de los súbditos británicos estuvo regida 
por la protecci~n a sus propias manufacturas y los i.ntentos de efectuar un 

tr§fico mercantÜ Hbre no sólo en Europa sino particularmente en el Este 
de Asia. Las mercaderías asiáticas proporcionadas por la Compañta, fueron 

siempre reexportadas. Ya en la quinta década del siglo XIX, el economista 
Fri edrich Li st · ( 1789-1846) an~ 1 izó 1 os pormenores de di cha conducta opinando 

Y explicó 

Inglaterra prohibió en consecuencia la importación 
de artfculos de sus propias factorfas, las telas de 
seda y algodón de las Indias Orientales. La prohibición 
fue absoluta y severa; no quería utilizar para ello ni 
un hilo, no quería saber nada de estos arttculos bellos 
y baratos; preferfa consumir sus propias telas, peores 
y más caras y derramar las bellísimas telas orientales 
a precios má:s baratos, en las naciones del contl..nente 
dando a éstas la ventaja de su baratura, de la cual na-
da querta saber en su propio pafs (216) 

Los ministros ingleses aunque sin haber investigado sus 
fundamentos -de las leyes económicas que rigen las fuer
zas productivas- practicaban la siguiente máxima: compr~r 
productos naturales. Vender artfculos fabricados. Los m1-
n1stros ingleses no querian adquirir artfculos industria
les baratos y perecederos, sino obtener una energía fabril 
cara y duradera (217) 

Energía, como señala List, que a la postre redundaría en la su
premacía mundial ·inglesa. Por otro lado, el propio List,. juzga la conducta 

de españoles y portugueses, quienes por poseer oro y plata e identificar 

dichos metales con la riqueza nacional descuidaron otros renglones de la 

actividad económica 

Mientras q_ue los ingleses se esforzaban durante varios 
siglos por erigir su bi.enes.tar nacional sobre los más 
sólldos fundamentos, los. españoles y los portugueses 
htcieron con sus de.scub.rimientos una rápida fortuna y 
en poco tiempo entraron en posesión de ·inmensas rique
zas. Fue sin embargo tan sólo la riqueza del dilapilador 
que ha ganado a la loterta;mientras que la riqueza de 
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lQ!i. \ngle.s.e.s. s.eJJJe.j_a. l~ de. un la,b.Qri.Q!i.Q !( ecQn~i,CQ 
eadre. de. filllJi. l i.a l2.l8 l_ · · • . · • · 

En efecto, de. nada val i:6 al linperto es.pailo l el ha.her pose.tdo 
la muyar fortuna en meUllco en el ·mundo. Los reales de a ocho afluyeron 

al extertor, ya fuera para comprar las manufacturas que las demás nacio
nes fabri:caElan o revendtan, ya porque era oójeto de contraliando: La Com
pañta I.nglesa de Indias Orientales estalia autorizada para emplear la pla
ta española en el comercio con Asia. Thomas Mun lo descuhre.~ecord~mosle 

Pero principalmente lquién no sabe que el oro en 
las Indtas Orientales no ·ttene precto de cottza
ci6n con la plata? Tampoco t\ene la moneda de pla
ta ·de Inglaterra ntngOn valor equivalente con los 
reales españoles de acuerdo· con sus vartos prectos 
de aqut; adem!s de que su Magestad no ha autorizado 
a la Compañta de Indias Orientales para en'vfar ningu
na canttdad de las monedas de este Refno; ya sean de 
oro o de plata sino solamente ciertas sumas limitadas 
de plata extranjera anualmente, las que no se atreve 
a sobrepasar, pues nunca hasta la fecha ha hecho se
mejante cosa (219) 

Pero el problema no era la fuga de plata hacta el exterior de 
las fronteras españolas, sino el reforzamiento a la producci6n manufactu
rera que naciones como la Gran Bretaña principiaban a efectuar, dejando 
a la zaga a quienes no lo hicieron. 

Para redondear su actuación los comerciantes británicos procura
ron obtener ventajas en el intercambio internacional. Reiteradamente solici
tan se les conceda efectuar comercio libre. Lo estipularon ast al estable
cer la Alianza Defensiva con los holandeses en 1619, lo solicitaron a los 
comerciantes manileños y aan trataron de transgredir las barreras proteccio
nistas de los estados europeos. Por lo general perststtrtan en su tntento a 
ftn .de evitar las tartfas arancelarias, lograr · 1 i.bertad de movtmtento y 
procurando colocar, no s6lo los arttculos. asi.!ti.cos, si.no su\·propi.as manu
facturas como la lana; evtdentemente, obstacuii.zando en sus propi.os terr.i.
tortos la postlitli.dad de comerciar en l O!i. mismos. t~mi.nos. a otras nactones., 
las cuales. por otro lado, al no haber reforzado suficientemente sus manufac

turas no podr'lan ofrecerles gran cosa. 

En Europa los paños ingles.es pri.nci.ptaron a generaHzarse a me

dlados del s.tglo XVU. Naciones como Portugal procuraron, con el afán de 
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prot_e.¡¡er !¡U producci.~n i.nte.rna de. te.ji.dos, ol:ls.tacul i..zar la acti,yi.dad de. 

los i.ngie.se.s.En 1684 'e.1 conde. de. Ere.ce.i.ra proh.i.b.i.6 las. troportaéi:one.s. i.n-

gl e.sas, pe.ro para 1703 el ministro i.nglés Me.thue.n · 1 ogró conve.ncer al go
bierno portugu~ para que. aceptara paños tngl ese.s a cambio de. exportar vino, 

que serta aceptado en Londres bajo 1 a nase. de reducir sus aranceles en una 
tercera parte, firm~ndose. ast el Tratado de Methuen. 

La naratura de los paños tnglese.s propició la qui.ebra de los 
antiguas telares portugueses, desmotivándose. ast 1 a manufactura interna. 
A la postre Portugal tuvo que comprar por ne.cesÍdad los paños ingleses, si
tuación que conlle.vó la fuga de plata hacia Inglaterra (220). 

Un proceso de al ta racionalidad económica se gestaba y trascen
derta a nivel mundial propiciando la disparidad ·e.n las relaciones económi
cas internacionales.La plata no· serta suficiente para abati.r las dlferencias 
entre estados mode.rnos -apoyados por producción manufacturera sólida- y 
sociedades tradicionales, cuyas relaciones productivas partían de la agri
cultura. Su proyección afectarta también la vinculación transpadfica entre 
México y el Este de Asia en el ·siglo XVIII y XIX. 
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4. DEL ESPIRITU DEL COMERCIO LIBRE AL OCASO DE LA NAO 

4.1, EL ESPIRITU DEL COMERCIO LIBRE EN ESPAÑA PROPICIA VINCULOS 
INTERCOLON IALES 

El siglo XVIII presencia cambios. en la polftica gubernamental es
pañola. Al subir al trono en 1700 el rey Felipe V (16BJ-1746) se inaugura la 
Casa de Borb6n y con el.Ja los principios econ6micos qu~ pr'ivaban en Francia 
se instauraran en España. Aunque persistirá el mercantilismo,la ideología fisi6crata 
generalizada preveía que la riqueza de las naciones estaba constituida por 
la agricultura, ·la industria y en Oltimo lugar por el comercio, cuyo instru-
mento sería la plata y adicionalmente el oro. Las actividades econ6micas de-
bían ser coordinadas por el Estado. 

José del Campillo y Cosía ( t 1744) en su Nuevo sistema de gohier
no econ6mico de América (editado en 1789) seña16 que el comercio debía fomen
tar la agricultura y las artes bajo la tutela estatal 

Y que adelante los intereses de todos los individuos 
donde el rey hasta el último jornalero; ésta no es 
obra de un gremio mercantil, de ideas interesadas y l imi 
tadas, sino de grandes hombres de Estado y de la más -
profunda polftica (1) 

El punto de vista de Campillo, al igual que el de sus contemporá
neos, llevó en consecuencia a la búsqueda de la diversificaci6n productiva, y 
a la libertad de actuaci6n para los particulares con el afán de promover lo 
primero. Había que reducir los impuestos para combatir el contrabando y nu
trir al erario con el cobro de los que quedaran vigentes. Abatir el sistama 
de flotas en el Atlántico, puesto que habían conformado un estanco mercantil, 
Casi simultáneamente a la obra de Campillo aparece el Proyecto Econ6mico en el 
que se proponen varias provtdencias dirigidas a"promover los intereses de Es
paña con los medios y fondos necesarios para su plan....ificaci6n" ; escrito en 
1762 y publ !cado en 1787 (2) por Bernardo Ward. 
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Presenta ideas similares a las de Campillo, repudiando la poHtica mercan

tilista tom~ndo como referencia la actitud inglesa y holandesa 

Que por una conducta toda contraria, muy diferente de la 
nuestra, supieron sacar partido de nuestros desaciertos, 
levantar sus fábricas sobre la ruina de España y hacerse 
dueños de nuestro comercio y de los tesoros de nuestras 
Indias ( 3) 

Por esto era necesario que el Estado cargara de derechos a los géneros extran

jeros, liberar a las Indias de derechos exorbitantes y propiciar la comunica
ción interprovincial 

El atraso que padecen en España la agricultura, las fábricas 
y el comercio bien se sabe que en gran"parte procede de la 
falta de comunicación de una provincia con otra en el interior 
del reino y de todas con el mar; esto se consigue por medio 
de rfos navegables, canales y buenos caminos •.• (4) 

Por su parte Pedro Rodríguez, Conde <le Campomanes (1723-1803) fun

dador de las Sociedades Económicas de Amigos del País y Presidente del Real y 

Supremo Consejo de Castilla, de tendencia ilustrada,reforz6 la posición de 

sus contemporáneos a 1 afirmar 

Llámase'libertad aquel derecho que cada ciudadano tiene a 
obrar segOn su voluntad en todo lo que no se opone a los 
de la sociedad en que vive (5) 

Gaspar Melchor de Joyellanos (1744-1811), retomando similares prin

cipios, abogó por la libertad de comercio. En un dictamen sobre las exporta

ciones de aceite de al iva expl i~ó 

Quisiéramos restituir del todo la 1 ibertad, que es el alma 
del comercio, la que da a las cosas comerciables aquella es 
timación que corresponde a su abundancia o escasez y la que 
fija la justicia natural de los precios con respecto a la e~ 
timación de las mismas cosas.Todo esto cesa o se altera con 
la prohibición; cin embargo, la creemos precisa cuando el bien 
general, que es la suprema razón de los gobiernos, indica su 
necesidad; pero cuando la admitimos como un remedio, debemos 
evitar que se convierta en un nuevo mal. Debemos procurar que 
1letenga en el reino los frutos necesarios, pero que no estor
be la salida de los sobrantes. De otro modo podrá desalentar 
a lns cosecheros en tal manera que disminuyan insensiblemente 
1 as cosechas (6) 
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Puede decirse que en con:!unto las ideas vertidas por los economistas 
españoles tendían a la liberalizaci6n de la actividad econ6mica. El investi

gador Eduardo Arcila Fa rías explica que a partir de 1765 se inicia la publ i

caci6n de una serie de decretos tendientes al comercio libre, pero que esto 
debe entenderse de la siguiente manera: 

1. Se otorga libertad a las provincias americanas para ejercer 
el comercio recíproco -paulatinamente-. 

2. Franquicia a todos los puertos habilitados de España para el 

comercio de Indias, eliminando el monopolio de Sevilla y Cá

diz y 

3. Libertad a los españoles americanos para. navf!gar de los puer
tos de 1 as Indias accidenta 1 es a 1 os habilitados en 1 a penín
sula (7) 

El Régimen del Comercio Libre se inicia por Real Cédula en 16 de octu

bre de 1765 (8) para fomentar el comercio de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, 

Trinidad y Margarita. La cédula de 12 de julio de 1770 lo extiende a Yucatán 

y Campeche (9). En 1774 se permite parcialmente la libertad de comercio a la 

Nueva España al estipularse que podría comerciar con Guatemala, Nueva Grana

dad y Perú (10). Gracias a esta última cédula podrfan conducirse plata, mone

da, estaño y frutos, a excepción de derivados de la vid y el olivo. Sin embar

go, de la Nueva España quedaba prohibido extraer sedas, telas de oro y efectos 

Castilla y las ropas de China que veían en el Galeón (11). Por Real Cédula de 

1778 se extiende la libertad de comercio a Buenos Aires (12) y por la de 28 de 

febrero de 1789, se concedi6 libertad de comercio plena a la Nueva España y a 
Caracas (13). lncl uía posibilidad de emplearse en el comercio, 

Bajo estos 1 ineamientos se crearon durante el siglo XVIII en España, 
Compañías de Comercio que ciertamente no fueron del agrado de los antiguos 
Consulados de Nueva España y de Cádiz. 

La primera CompaiHa por acciones fue la de Honduras, fundada en 1714 y 

cuyo término fue en 1717. Haría dos viajes de España a Honduras y a Venezuela. 

En 25 de septiembre de 1728 se creó la Compañía de Caracas o Compañía Guipuz

.i:o_ana, Al principio sus barcos circularían en la región de Caracas; pero debi

do a que entre 1739 y 1746 prestó servicios militares a la Corona en ese últi

mo año, obtuvo la concesión de que el Consulado de Cádiz no controlase sus opg_ 

/ 
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raciones y su permiso de comercio se extendió a Maracaibo. En 1781 se le re
tiró el monopolio comercial de l.a región debido al Reglamento de Comercio Li
bre. 

Hacia 1734 se fund5 la Compañía de Galicia para explotar el palo 
de Campeche, pero tuvo problemas por el contrabando inglés en la zona. Para 
1745-1746 se crearon cuatro compañías: la de los Cinco Gremios Mayores de Ma
drill... la de la Habana, h de San Fernando o de Sevilla y la de~· La 
m~s importante fue la primera, pues estableció factorías en Cadiz y en México. 
Sus buques podfan llevar una cantidad doble de plata y grana. En 1794 efectuaba 
comercio entre C§diz, el Callao y San Blas con la concesión de libertad de de
rechos •• Entre 1753 y 1764 se asocio a los Cinco Gremios la Casa de Uztariz, 
la cual tuvo estrecha relación con el comercio de la Nueva España (13) 

La fonnaci6n y funcionamiento de las compañías enunciadas refleja 
la paulatina integración de las colonias españolas a la Metrópoli y la exis
tencia de relaciones marHimas mucho más amplias que las efectuadas durante 
los siglos anteriores. Si bien la plata principiarían a dejar de ser represen
tativa de la riqueza de la nación, su papel como instrumento de cambio conti
nuó y gracias, tanto a la fundación de la .Real Co.l])gañía de Filipinas en 1784 

como al Regimen de Comercio Libre, su circulación cobraría.una vez m~s. tras
cendencia mundi a 1 • 

4.2. LA FORMAClON DE LA REAL COMPAíl!A DE FILIPINAS: FACTOR DE C!RCULl\
CION INTERNAC!OtlAL DE LA PLATA MEXICANA 

La formación de la Real Compañía de Filipinas propició la amplia
ción de las posibilidades de circular de la plata mexicana. El primer proyec
to para fundar una compañía que comerciara en Filipinas, no se circunscribía 
al Este de Asia, pues el Marqués de Villadarias escribe sugiriéndola en su 
obra Comercio suelto y en compañ!as, general y particular de México, Perú, 
·Philippinas·y Moscovia (14); título que presupone al menos, la integración 
de un comercio transpacífico más allá de la ruta usual Manila-Acapulco. Asi
mismo todavía presenta ideales ·mercantil is tas al indicar que efectuado el co

mercio de ese modo se evitarfa la fuga de plata 
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4.2.1. Los contactos entre Manila y el Este de Asia en el si
glo xvm 

Al parecer los comerciantes manileños tenfan prohlbi do realizar 
actividades mercantiles en el Este de Asia, particularmente en China. El his
toriador José Montero y Vidal afirma que para 1762 la economfa filipina esta
ba en apuros, pues ni podían salir ni recibir mercaderes, debido a Ja inva
si6n inglesa, pero también indica que esta situaci6n se venfon dando desde 
1593 

Esta prohibici6n y la consignada en la Real Cédula de 
1593 relativa a que ningún comerciante de Manila man
dase sus barcos a China o fuere a adquirir di rectamen
te sus mercaderfas, no cabe m~s absurda, perjudicial y 
antipolltica, puesto que constituía un privilegio en 
favor de los chinos, quienes al presentarse en el puer
to de Manila en sus pesados champanes, una vez al año 
lograban para sus mercaderÍJ~ por la falta de competen
cia mayor elevaci6n en los precios, no bastando la tasa 
de ellos de atenuar el monopolio que de tales artfculos 
disfrutaban. Adem~s el prohibir que nuestras embarcacio 
nes fueran a los puertos del Celeste Imperio, se estor:' 
baba el fomento de la navegaci6n española en aquellos 
mares, que fuimos los primeros en recorrer; y desaten
diéndose el interés político de estrechar las relacio
nes mercantiles, feliz de entabladas a nuestro arribo 
al país, se dio margen a aquellas naciones més hábiles 
nos arrebataran la supremacía por nosotros legftima
mente adquirida, atrayendo a su establecimiento y po
sesiva la propiedad y ventajar que desaprovechamos tor 
pememente (120) -

Las fuentes consultadas no han permitido verificar la existencia 
de la cédula prohibitoria de 1593; pero aan cuando se comprobara es un hecho 

que hubo presencia española en las costas de China y la India. 

En 1719 al revisarse los embarques del gale6n Sacra Familia se 

descubrl6 que la carga pertenecfa al gobernador Fernando Manuel de Bustillo 
y Bustamante, y que inclufa sedas, oro y alhajas (21). En las averiguaciones 
se menciona que Cr1st6bal de Medina y Joseph Roddguez habfan propiciado su 
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adquisición al comprar la mercaderfa con 6,000 pesos del gobernador en Ma

cao y Cantón. 

Aclaran entre los papeles que quedaron proveniente 
de dicho Señor Gobernador o otros desconocimientos 
de seis mil pesos cada uno los cuales llevó 6,000 
D. Cristóbal de Medina y Joseph Rodrfguez para em
plearles en el puerto de Macao o Cantan, los que les 
pertenecen a los bienes de dicho Señor Gobernador, 
1 o cua 1 expreso para que pueda recaudarse 1 uego que 
venga comprobante del costo de dicha cantidad y que 

oel que lo dicho sea verdad so cargo del juramento 
que lleva (22) 

La aclaración se llevó al cabo en 1720 y finalmente se ordenó re

matar la mercancfa que habfa excedido en aproximadamante 2.00,000 pesos sobre 

el permiso de 300,000. · 

Además, en 1718 Filipinas concerta convenios con el rey de Siam 

para que los buques sean admitidos recfprocamente sin pagar derechos (23). 

En 1755 se remite correspondencia desde el galeón Nuestra Señora del Buen 

..E.in dando noticia José Pasarfn, al parecer mexicano, de que habfa ido a Siam 

para ver las posibilidades de construir un barco cuyo costo serfa más bajo 

<1hf que en Manila. Recomendó establecer una factorfa y agradeció la ayuda pro

porcionada por el gobernador de Macao y a Don Simón Vicente Rosa. El navfo 

fUe nombrado Guadalupe Mexicana. Pasarín lo relató asf 

Y para esto me empeñé con el Rey de Siam en .12,850 pesos 
cuya can ti dad se pedía y se me dió en nombre de nuestro 
rey y señor sin premio alguno. Y fuere muy importante que 
al principio del año de cincuenta y cinco se pagaran para 
no perder en aquel reyno el crédito y buena opinión en 
que dejé la nación española. Inclinándome la satisfacción 
de que en todos tiempos será admititda en otro reyno con 
preferencia a las de las naciones que logran de su comercio 
y a ninguna le conviene más bien la amistad y corresponden
cia de los siamés que a las Islas Philipinas por demás ra
zones, las que en ocasión no puedo expresar a Vtras. Seño
rías y sólo podré decir que todas generalmente desean que 
nuestra~ nación -se establezca en aquel reyno por medio de 
una factoría ••• 
Si el próximo año saliese algún barco de esa ciudad para el 
comercio de Mani 1 a, suplico a 1 muy i 1 ustre Señor Gobernador 
de Manila se de en nombre del Rey al Señor Gobernacior de 
Macao y a Don Simón Vicente Rosa, las gracias de los muchos 
favores y de la generosa oferta que me ha hecho ••• (24) 
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Los buenos deseos de Pasarín ·se vieron truncados cuando un 

temporal alcanz6 a la Guadalupe Mexicana al llegar a las costas de Cantan 

y zozobr6 (25) El mismo año de 1755 se prohibi6 la construcci6n de barcos 

fuera de Manila (26) 

El viajero Le Gentile consign6 que los barcos de Manila no iban 

a Canton porque las tarifas aduanales eran muy altas.por,•lo que s6lo paraban 

en Macao, donde eran menores (27) Expresa también que los barcos extranjeros 

admitidos en Manila bajo su propia bandera eran ·portugueses y que a la India 

ocurrían esporádicamente, toda vez que no contaban con suficientes embarca

ciones. Sin embargo W.L. Schurz refiere que en 1766 los españoles habían lo

grado establecer una factoría en Macao a cargo de Juan Bautista Román; de 

suerte que establecen un comercio directo con China facilitando a la futura 

Real Compañía de Filipinas establecerse con una factoría en Canton (28) 

Ya para fechas más tardías en el siglo XVIII la circulaci6n lle 
navtos españoles en el Este de Asia debi6 hacerse más frecuente, incluso 

por la necesidad de establecer vigilancia sobre las actividades bélicas de 

los ingleses. Cuando en 1781 11eg6·a San Blas la fragata Hércules proceden

te de Macao, informó sobre éstas • 

En vista de la .superior orden que antecede, hice com
parecer al capitán y sobrecargo Don Francisco José de 
Medizabal y Don Domingo Francisco de Acevedo de la Fra
gata Hércules que llegó a poco a este puerto procedente 
del de Macao, para enterar al Excmo Sr. Virrey de las 
Oltimas noticias que había en la costa de la India y 
China y del estado de las fuerzas navales inglesas, en 
aquella parte del mundo y preguntados sobre el partic!!_ 
lar, contestaron un§nimes; que desde el mes de junio 
del año pr6ximo pasado hasta el de febrero del que si-
gue entraron ••• (2g) . 

As1, si bien pudo haber existido alguna prohibici6n durante el 

siglo XVI y XVII para que los manileños incursionaran en el Este de ~si1, 
en el XVIII lo hicieron tanto para comerciar como _para vigilar la actua" 

ci.6n de nav{os enemigos, No se encontr6 en la documentación consultada nin

guna objeci.6n o mención a ley prohibitoria alguna1. 
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4.2.2. Objetivos y rutas de la Real Compañ1a de Filipinas 

Francis.co Leandro de Viana estaba sumamente preocupado por el 

estado económico de las Islas Filipinas~rimbuido del espfritu de libertad 
comercial que privaba declara en el capftulo décimo de su Oemostraci6n sobre 

el mísero y lamentable estado de las Islas Fil Ípinas - que apoyaba los jui
cios sobre la utilidad de la Compañfa de Filipinas- que no puede haber poten
cia respetable en el mundo sin la navegación y el comercio ( 30). Bajo la 
misma premisa al ser incorporado al Conseja· de Indias justificó la formación 

de la Compañía como sigue . 

Las islas Filipinas serían infaliblemente el almacén 
de las ricas mercaderías de el Oriente, a esto les ha 
destinado la naturaleza y es a lo que los españoles 
ponen obsUculos. Si ellos quisiesen verían en poco 
tiempo florecer su imperio más allá de sus más altas 
esperanzas y si es posible para muchos deseos. No ten 
drfan necesidad de la plata americana y acceso a la -
Corte de España se verfa obligada a mandar que cada 
año fuese a Acapulco un navío en lugar del que ahora 
se permite por gracia (31) · 

Asimismo en 1753 el proyecto de José Calvo de la Compañfa de Je
sOs y procurador en Filipinas explica que debfa fomentarse la agricultura 
e.industria en Filipinas y que la Compañía estarfa encaminada a canalizar 
los recursos resultantes en beneficio de España. El inglés residente en 
Filipinas Nicolás Norton Nicols propuso a su vez, en 1760, explotar la ca
nela silvestre en Mindanao y exportarla por medio de la Compañía (32) 

En esa forma se desplazaba del centro de las actividades econó

micas a la plata y se pretendfa desarrollar la agricultura y la industria 
de las Filipinas. Después del envfo del Buen Consejo a Manila, los Cinco 
Gremios de Madrid enviaron en 1777 al ~. pero debido a una tempestad 
tuvieron que regresar. En 1779 se enviaron al Juno y al ·san Francisco de 
Paula, pero al llegar a Manila se desviaron de su objetivo porque se detu
vieron a comerciar con el Galeón. En ese mismo año la Casa de Uztaris. sol i
cit(! Hbertad de derechos para comerciar en las Islas, pero no le fue conc~ 

did~. 
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En 1784 Francisco Cabarras (1752-1810) propuso la formaci6n 
de la Real Compañfa de Filipinas unida a la Guipuzcoana y con los restos 

de las de la Habana y de San Fernando •• En su proyecto: La uni6n del co

mercio de la Amfrica con el de ·e1 Asia ·por medio de las Philippinas, invoca 

al igual que José Calvo y Nicolas Norton, la posibilidad de fomentar la 

agricultura e industria de las islas, a fin de comercia con estos artfculos 

y evitar la fuga de plata. En su caso obtener ganancia desplazando a los 
intermediarios 

lQué daremos señores al Asia?. La plata, pero se· la 
daremos, aunque, sobre rebaja, para asegurarnos de la 
preferencia siempre, por el precio que se la venden 
los europeos, recargada a un 40% desde que sali6 de 
nuestra América, en el día va esta plata a la Asia por 
ciento; rodeos que enriquecen a las Naciones interme
dias que la llevan. Apropiarnos esta ganancia inmensa 
y .segura me parece fkil y justo. Pero esta considera
ci6n que por ser de bulto ha presentado la primera y 
que por si sola bastarta para empeñarnos en establecer 
factortas en el As·fa es de mucha importancia pero mayor 

si se coteja la situación de las demás naciones con 
la nuestra, Las más de ellas hace un comercio pasivo 
con el Asia, adonde no llevan por lo regular sino plata. 
Nosotros lo haremos activo de dos o tres modos, llevando 
a la América géneros y frutos necesarios para tomar la 
plata; de forma que prescindiendo de la diferencia del 
premio de este me.tal ya apuntada, ellos la.adquieren • 
por una operación si no perjudicial, por lo menos esté
ril, y nosotros por una fructffera y Otil, añadiremos a 
la plata, la grana, el añil y varios frutos de nuestra 
Am~ri ca (33 J 

Solicit6: la facultad de comerciar liberalmente en la América 

Septentrional y Meridional; el señalamiento del número de toneladas para el 

comerdo de Caracas; privilegio exclusivo por 20 años para el comercio de 

Filipinas "quedando a los mercaderes de las Islas la facultad de ir a bus

car y recibir en los puertos de la India los géneros de ella"; la seguridad 

de uno o dos puertos de arribada para la vuelta de los navfos de Filipinas a 

Europa; "la venta exclusiva pero pública y por mayor en uno de los puertos 

del Reyno, de las muselinas, especias y géneros de la India por no perjudi

car la industria de los particulares'~ A estas concesiones, toda~ Otl'..Jes 

y benMicas a favor de la Compañfa, deberán añadirse como compensaci6n por 

su parte, algunas obligaciones hacia el Estado. Tales serían: el fomentar el 
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cultivo de el azocar y especierfa por los medios, además de hacer construir 

por cuenta de la Real Hacienda en Filipinas los buques que se le mandasen y 

mantener siempre annadas llamadas corsarias que limpiasen aquel los mares de 

piratas (34) 

El 10 de marzo de 1785 Carlos 111 firm6 la Real Cédula de Erecci6n 

de la Compañia de Filipinas. En ella se estipula que la ruta a seguir para 

llegar a las· Islas sería por el Cabo de Buena Esperanza, para estimular el 

tráfico directo. Estaría sujeta a las estipulaciones del Reglamento d~l Ré

gimen del Comercto Libre de 1778 y concedía la reserva de 3,000 acciones pa

ra los residentes de Filipinas. Todo esto con el ánimo de 

Todas estas gracias, privilegios y exenciones, tan des
ventajosas a la Com~ía, y el crecido °interés que he t.Q. 
mado en. sus acciones, ·han tenido en mi Real ánimo el pre 
ferente objetivo del bien general de mis amados vasallos 
y que se fomenten la agricultura y la industria de las I~ 
las Filipinas (35) 

Como se advierte el fin primordial de la Compañia sería, como 

se habta venido solicitando- desarrollar econ6micamente a las Islas. Además 

se aclar6 que podría ejercer comercio con China y paises asiáticos, pues 

su privliegio se reduce a llevar los géneros de Europa a América y poder 

conducir directamente a España los arttculos de la India. 

En lo referente al comercio con Asia la Compañía qued6 autorizada 

para manejar 500,000 pesos fuertes en plata acuñada en cada .uno de los navíos 

que despachara a las Filipinas, con la siguiente condici6n 

Como no se puede hacer el comercio de Asia con solo 
los frutos y efectos de España y América, le concedo 
tamhién que puede lleva a aquellos puertos hasta la 
cantidad de 500,000 pesos fuertes en plata amonedada 
en cada uno de los nav!o&0 que dirige a las Filipinas P!!. 
gando el 2.5% del derecho de extracci6n, pero como los 
llevase a los demás puertos de esta Pentnsula, confor
me al art. 51 del Reglamento del Comercio Libre, serán 
libres de toda contribuci6n por lo que el dinero paga 
a su entrada (36) 

Se pretendta ast controlar la salida de la plata americana, para 

que las colonias no perdieran su funci6n de tributarias a la vez que evitar 

su extracci6n fraudulenta. Obsfrvese que el arttculo estipula el papel de 

la plata como instrumento de cambio y el hincapié al comerciar con "frutos 

de España y América". Tardiamente el Imperio iniciaba el mismo proceso que 
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Inglaterra habfo iniciado un siglo antes. Las restricciones al manejo 'de 

la plata no obstante los afanes ilustrados, todavía tenfan vigencia debi
do a que aOn constituía el "nervio del estado" 

En el artículo XLIII se plante6 la coexistencia de la Compañfa 
con· el Gale6n 

Permito ~gualmente que los vecinos de las islas que 
sigan por ahora el comercio con Nueva España en la Nao 
que cada año viene a Acapulco. Y prohibo severamente a 
la Compañía·y sus Dependientes tomar el menor interés di
recto ni indicrecto en la dicha Nao, de la que podrá so
lamente valerse, para que a su regreso este le lleve la 
grana y frutos que convienen a sus negociaciones (37) 

En esa forma la Compañía no seguiría en principio el mismo de

rrotero que el gale6n. Tocaría Manila, .donde estableció una·Junta de Gobier

no hasta 1796 y a partir de ese año una Factorfa; Canton, donde estableci6 

factoría entre 1785 y 1788; Calcuta, factoría en 1787; Veracruz, Caracas, 

Maracaibo, Lima, Buenos Aires, San Sebastián, Madrid, donde tuvo representa

ciones desde su fundaci6n. Debería zarpar siempre de Cadiz y no cruzar el 

Pacifico (38); empero su radio de acci6n era practicamente mundial. 

Para efectos de guerra, se afectaron las disposiciones en torno a la 
c\rculacl~n del p~c\flco. En lnstrucci6n Reservada. de 8 de di.ciembre de 1785 

se comunic6 

Luego que la Junta de Gobierno 11 egue a saber por 
avisos seguros la declaraci6n de guerra u hostilida
des entre España y alguna potencia americana como In
glaterra, Holanda y Francia, suspenderá enteramente 
el despacho de navíos y cargamentos de Europa, hálle!l_ 
se en el estado en que se hallaren y dejando en alma
cenes lo que convenga,enviará los buques con efectos 
proporcionadós a Lima y Acapul co a 1 a orden de los 
comisionados de la Compañía en el Perú y Nueva España, 
quienes lo tendrán para hacerles regresar con caudales 
de cuenta de la Compañía. La intención del Rey de su Mi
nisterio y la gracia que sólo para tal evento tiene con
cedida la Compañía de que puede hacer el comercio direc
to de ida y vuelta desde Filipinas con el Perú Nueva Es
paña, sin 1 imitación de nav1os ni cantidades logrando de 
este modo, lo primero: tener proveidos aquel los reinos 
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de efectos equivalente a los extranjeros que se envían 
por España y la ventaja de no pasar por· sus puerto~ y 
segundo: causarles la estancaci6n de sus fábricas y co
mercio de Europa; y tercero: 1 ibertar a la Compañía de 
rezagos (3s:Bis) 

En esa forma la Compañ1a quedaba también habilitada para circu

lar de las Filipinas hacia Amfrica a través ~el Pacífico. 

4.2.3, La Nueva España provee plata a la Compañía de Filipinas. 

La apertura de las rutas marítimas concedida a la Compañía refor

z6 la circulación internacional de la plata mexicana. De acuerdo a los conve

ntos establecidos entre la Corona y la Compañía 300,000 pesos fueron enviados 

por la Nueva España por el puerto de San Blas en el paquebot San Carlos. El 

comunkado dice así 

El Excmo Sr. D. José de Gálvez de orden de S.M. previene 
lo siguiente: Por la adjunta Real Cédula de que incluyo a 
V.E. seis ejemplares se enterará del importante estable
cimiento que acaba de hacer el Rey exigiendo y aprobando 
una poderosa Compañía para el comercio de Filipinas y de
más partes del Asia, en que S.M. ha tomado el cuantioso 
interés de un millón de pesos fuertes. Además del que ya 
tenía en la antigua Compañía de Caracas y supuesto que 
la nueva de Filipinas ha de recibir de Manila el fondo 
que el Rey ha ofrecido, me manda prevenir a Ud. que a es 
te fin se despache inmediatamente una de las mejores fra
gatas que haya en el puerto de San Blas con la cantidad 
de 300,000 pesos y·los pliegos que van con. ésto~al gober
nador y al intendente de aquellas islas y que a fin de r~ 
mitir el duplicado de lospl iegos e igual cantidad de 
300,000 pesos dentro de un mes o dos cuando más de haber 
expedido 1 a primera fragata., haga Ud. aprontar sin retar. 
dación y sin publicar por ahora el objeto de sus coopera
ciones, ni los ejemplares adjuntos de la Real Cédula, pues 
se le enviará por el correo próximo de competente movimie!!. 
para ellas a efecto de que los mande repartir en ese gobier_ 
no y Reyno y que persuada V .E. a todos cuerpos y particu
lares pudientes que se interesen en la Nueva Compañía, imi_ 
tanda el digno ejemplo que ha dado Su Magestad a todos sus 
vasallos y conociendo que su establecimiento es además más 
importante al comercio y prosperidad de las naciones, esp~ 
cialmente a la gran parte de ella establecida en nuestras 
dos Américas ( 39) 
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El Consulado de México quedarfa como depositario de los cauda

les de la Compañía, los cuales recibirfa ·de la Casa de Cossfo establecida 

en Veracruz. Como en ocasiones la Compañta requiriera la plata producto de 

sus transacciones dicha Casa le remitiría a trav~s de la Nao -como se ha
bía estipulado en la cédula de erecci6n. los caudales necesarios. 

En 1787 la Casa remiti6 50,000 pesos 

La Casa de Cossio del Comercio de la Cd. de la Nueva 
Veracruz ante C.A. con el respeto debido hace presen
te hallarse comisionada para el manejo de los negocios 
en este Reyno correspondiente a la Real Compañia de Fi 
l ipfnas y ordenes de los Directores Generales de ella
en Madrid de remitir a Manila bajo partida de registro 
en la Nao que debe sal ir de Acapulco en el. presente 
año 50,DOO pesos a cuenta de la misma Real Compañia pa 
ra entregar en Manila a los directores de allf Don Pa":' 
tricio Darvin. D. Francisco Antonio de Arriette ... (40) 

Lo mismo aconteci6 en 1788 y en 1790, cuando se envían 180,000 

pesos (41); en 1792,150,000 pesos(42); 233,000 en 1793; 19~759 en 1800; en

tre otros (43). 

En el ínterin continu6 habiendo fraudes en el manejo de la plata 

En 1785 se aclara que el destino de 130,000 pesos dispuestos por los Cinco 

Gremios de Madrid para ser enviados en la Nao en 1784 no llegaron a destino 
y que el caso ni siquiera podfa investigarse, toda vez que el expediente se 

había perdido. Pudo suceder porque en Acapulco hay "insectos y ratones y el 

el ima insano" ( 44) 

La Compañia redonde6 la internacionalidad de su comercio en 23 

de marzo de 1789 cuando se aprob6 el trHico directo con la Costa de Coro

mandel y cuando en 22 de marzo de 1790 se le concede que con 1ndependeo~.ia 

de'.tocar Manila pueda ir a Cant6n. 

En ese mismo año la Compañía pidi6 autorizaci6n para extraer pla

ta de Amfrica directamente con excencióndel pago de derechos reales, hasta 

por dos millones de pesos. Dicha cantidad la negociarta en Car1tón y la toma

rían especialmente de Lima, y si no pudiera completarse la canti~ad, se ob

tendría en otros puertos americanos. Pero el permiso les fue negado en 13 de 

enero de 17g3 l 45) 
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Pocos barcos de la Compañía comerciaron en los puertos de la 
Nueva España. Uno de ellos fue la fragata San Rafael alias ~en 
1801, la cual par6 en San Blas por temporal, pero cuyo destino final era 
Lima (46) y la fragata San Francisco Xavier, alias el Filipino que también 
lleg6 a San Blas y luego fue al Perú. 

Sin embargo el hecho de que la Compañía no haya enviado el grue
so de sus buques a las costas mexicanas del Pacífico no fue impedimento pa
ra la utilizaci6n de plata, pues o bien le era envlada por Veracruz como se 
ha descrito, o se le remitían cantidades por medio de la Nao. Además la Cé
dula de 12 de julio de 1803 estipul6 en el artículo 38 que "también podría 
conducir en la nao, libre de derechos, la plata que tuviese reunida en la 
Nueva España" (47) 

La importancia de la plata americana y entre ella la mexicana, 
llev6 a Napole6n -al invadir España- a nombrar a Francisco Cabarrús. Minis" 
tro de llacienda, pidiendo se giraran letras sobre las factorfas ultramarinas 
para ser negociadas en Hamburgo. Pero su estrategema se descubri6 y se avis6 
con oportunidad a las factorías de México, Veracruz, Buenos Aires, Lima y 
Manila, que debían remiri rlos a Cantón y Calcuta (48) 

Empero las operaciones de la Compañía no fueron fructfferas. En 
1815 se remitieron sus mercaderías en la Nao Rey Fernando, última en su gé
nero. Luego aH~rnaría en su ruta del Pacífico con los navíos del comercio 
libre, toda vez que la Nao -como se expres6- queda suprimida oficialmente 

en el año de 1815. 

4.3. LA NAO ALTERNA CON LA REAL COMPAÑIA DE FILIPINAS 

El comercio entre Acapulco y Manila se vi6 en manos del Consulado 
de Manila, que agrupara a los principales comerciantes de Filipinas otrora 
denominados bajo el rubro de "Ciudad y Comercio de Manila". 
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Sin embargo su funcionamiento fue lento, pues a pesar de haber iniciado su 

formaci6n en 1769, todavta en 1771 se dtscutta quiénes integrar!an su mem

bresta. En 5 de marzo de ese año se incluyeron dos categorfas: Mercaderes 

Profesionales y Ciudadanos Oisti:nguidos. Los primeros se dividfan en dos 

grupos principales: a) los españoles fil !pinos con edad de 25 años y jefes 

de familia con una propiedad que fluctuara entre 8 a 10,000 pasos y b) los 

españoles residentes en Nueva España o América que hubieren residido 5 años 
en las Islas con el mismo capital que los anteriores. 

Entre la clastf1caci6n hecha por el Cabildo para el primer grupo 

se incluyeron: Juan Pablo dj¡Lara, Vicente Laureano Memi.je, José Blanco, Fran

cismo Memije, Manuel Fernández, Manuel Careaga, Juan de Neyra entre otros 

(49). El segundo grupo o de los novohispanos, incluy6 a José tl\emije y Quiroz, 

Juan Blanco entre 40 nombres mas. 

La mayor parte de estos comerciantes resultan conocidos, pues 

aparecen constantemente en los 1 ibros de sobordo de las Filipinas (50). El 

2g de moyo de 1771 se declar6 oficialmente establecido el Consulado de Mani

la •• Por carta de 14 de julio de 1772 los miembros del Consulado ñombran 
apoderados en la Nueva España, por su crédito, antigüedad, honor, fama y 

literatura a Don Joaqutn de Memije y a Gabriel Damián de Terán, quienes 

podfan recibir de qui.en fuere "la pasa de todas las cantidades de marave

dises, reales de plata, oro, joyas de oro, géneros de mercancfas, frutos, 

granos y otros". También podian comprar y vender esclavos (Si} 

Oe inmediato y al igual que se venia haciendo con anterioridad 

pidieron a la Corona permiso para que se eximieran 300,000 pesos de merca

derfas del pago de derechos aduanales en Acapulco y que si esto no fuera 

posible, se les autorizara a i.ncre11entar el namero de fardos. Su excedente 

se pagarfa en 5 o 6% a modo de resarcir a la Corona de las sumas de impues

tos que no hubieran sido recibidos por esta en años previos cuando la carga 

del gale6n era menor. En respuesta se les autoriz6 el envfo hasta de 250,000 

pesos más sobre lo estipulado en 1734 con 4,000 fardos y tomando en conside

raci6n la necesidad de uti.li.zar más plata debido al incremento mundial de 

los precios, se concedi6 que el pago de derechos fuese de 9%, en vez del 

16.5% previamente requerido a la llegada de las mercanc!as en Acapulco. En 
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1779 se amplfo el permi$o por cuatro años más. Stn embargo la fragata San 

Pedro el ·caviteño que tocara Navidad en 177S y la San Jost!. que llegara a 

Acapulco un año después se ragieron todavta por loa acuerdos anteriores 

a 1779. No fue sino hasta 1782 cuando zarpara el primer gale6n del Consu
lado: el San Pedro con 750,000 pesos en mercancías, pero no 11eg6 a desti
no (52) 

En 1785 se envi6 a la nao ·san Andrés que trajo a México corres

pondencia manifestando la inconformidad del Consulado de Manila por la aper
tura de la Compañfa de Filipinas 

Si VM. condal ido de nuestra ruina que ya preveemos, no pro
proporciona con sus justas y amorosas providencias, reme
dio a los daños que han de ocasionar a nuestro comercio la 
negociaci6n y estado de la Nueva Compañfa ya fundada, y por 
consiguiente desolaci6n de la población española de Filipi
nas. Luego que llegó la noticia de su formación a estas Is
las, todos los que tienen arbitrio y modos de lograr su re
tirada de ellas, la van disponiendo, oon harto dolor, porque 
conocen que no les queda medio alguno a su conservación. Don 
Juan L6pez Portillo, regidor de esta noble ciudad, natural 
de la Nueva España, que desde niño vino a estas islas, con 
una dilatada familia de mujer y 14 hijos, ya tiene dispues
to su viaje en paquebot que va a San Blas, para retornar al 
pats con toda su casa, dejando en estas Islas, dos hijos ca 
casados y una que ha profesado religión, una finca muy her-=
mosa en que vi vfa y su Regimiento (53) 

Independientemente de la competencia que se establecfa con la 

Compañta, los comerciantes filipinos hab1an persistido en sus lamentacio

nes por el "estado deplorable de aquel comercio"; a pesar del aparente 

cese de la controversia entre los comerciantes andaluces y manileños, se

gOn las disposiciones de 1734! Desafortunadamente la información que posee

mos en el Archivo General de la Naci6n, Ramo de Filipinas sobre el desenvol

vimiento de la Nao parte de 1752 y llega hasta 1820. Por tal virtud, los 

datos con que contamos entre 1565 y 1752 es apenas sobre el nombre de algu

nos de los galeones, a saber: 

1565 San Felipe,~. San Pablo. 
1572 ~ 
1586 San Martfn 
1637 Se vende ·e1 San Martfn. Cavendish toma el ~. 
1648 San pjego 
1679 San Antonio de Padua 
1706 Rosario 

"'Recuérdese que se estableció el sistema de facturas juradas y se concluyó 
que el permrso para comerciar sería hasta por 500,000 pesos y el duplo de 
retorno. 
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Sacra Eamj 1i a 
Nuestra Señora de la Guta 
Coyadonga 

1719 
1728 
1731 
1746 
1752 
1755 
~ ~a Trinjdad y Nuestra Señora del Buen Fin. 
Santfsjma Trinidad alias el Filipino. San Juan Bau
llit.L (54) 

Después de 1755 existen en el Ramo de Filipinas, testimonios sobre la 
pettci6n de ·gracias especiales para el comercio de Manila. En parte se deben 

a las pérdidas causadas por el propio sistema de la nao, en el que siempre 

quedaban sobrantes y rezagos que remitir. Ast en Ja expedict6n de Ja nao San 
José consta la Gol icitud para poder extraer· una cantidad mayor a Ja permiti

da, en vista de los rezagos.y sobrantes, pagando los derechos de extracción 

(55), El virrey Bucarel°i la autorizó. Los argumenos de los manilenses hacen 

alusión al "infeliz" estado del comercio filipino 

Excmo Sr. Vuelve por esta segunda vez el Consulado de 
Manila a felicitar a V.E. su ascenso a su gobierno y 
por segunda vez y muchas veces a darle las gracias de 
los benignos oficios que ha usado con el comercio de 
estas Islas ayudfodole y favoreciéndoles. 
Espera asimismo la benevolencia de V .E. de que conti
nae en amparar esta infeliz, agobiado y recargado co
mercio que funda sus alivios en tanto cOmulo de males 
padecidos y que le acarrearon su Qltima ruina en el 
favor de V.E. a quien deseamos ¡nuchos y felices años 
de vida con aumento de premios a sus acreditados méri
tos en aprobación y gracias de ambas magestades (56) 

A pesar de la oposición del Consulado, la Compañfa continuó en 

funciones y a la postre las propias naos se encargaron de transportar los 

caudales de la Compañfo. A modo de ejemplo se presenta el Estado de la Car

ga de Caudales del Nav'io Nuestra Señora del P1Jar en 18DO 

Real Hacienda 

!ii.tuado para la plaza de Ma-
ilila . . 
Por atenciones a la Escuadra 
del Asia 
Por el Situado de las Marianas 

Del Comercio 

Por rezagos 
Por la Compañía de Filipinas 
Por gracias del 16 2/3% 
Por valor de cajones 

443,019 

527 ,944 
20,000 

581,189 
19,759 
48,423 

6,188 
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Por obras pías 

De la Madre Paúla 
Monjas de la Concepci6n 
Misiones de Santo Domingo 

300 
2,000 

10,797 
1,665,618 (57) 

Dificilmente podemos afirmar aquí si las operaciones de la 

Compañía perjudicaron el comercio de Manila y la Nueva España, pero el 

hecho de que el número de naos que arriban a Acapulco sea mayor que el 

número de navfos de la Compañía-s61o ·1a Gan Rafael, "la Palas"; El ~ 

Francisco Javier, ~el Filipino"- pudiera ser un indicador de la preemi

nencia, por lo menos en la ruta transpacífica del comercio tradicional de 

las Naos. Entre las naos que llegan a las costas del Pacífico previamente 

al establecimiento de la Compañía están 

1758 Pataché Nuestra Señora de la Portería. Nuestra Señora 
del Rosario, San Joseph. 

1760 S.1\11 Juan Bautjsta alias el Fjljpjno 
1761 Santísima Trinidad. 
1762 Fraga_ta_ Santa Rosa. 
1769 Fragata San Carlos. ~y~-
1771 ~. 
1772 San ,José de Gracia 
1773 Nuestra Señora de Ja Coosolaci6n, alias el Buen Fin. 
1775 El Desengaña. 
1778 ~. San Pedro el Caviteño. 

A partir de 1785 el número de naos disminuye, pero aan así su 

número es mayoritario por sabre los navíos de la Compañía, coma se señal§ 

1785 Fragata San Felipe 
1787 San Andrés 
1794 Nao Fernando de Maga 11 anes. 
1799 Nao Masallanes 
1802 .llillliu. Señora de la Guía, alias la Casualidad. 
1804 Fragata San Fernando, alias la Maqallane:;, 
1815 Parte rumbo a Manila, la última Nao San Fernando, alias 

la Magallanes. (58) 

Mientras tanto la Compañia tuvo restringid& el acceso a Acapulco 

y una vez que observara Ja rebaja en los derechos para los comerciantes de 

la Nao,protest6 abogando por la supresi6n de la Nao, argumentando que s61o 

unos den particulares se beneficiaban con dicho comercio (59) 
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El mOtuo repudio que se di6 entre el Consulado de Mani.la y la Compallfa pa
rece ser también una constante en las historia de las relaciones transpa

cfficas después de 1785, pero es un hecho que la Corona se hallaba dispues
ta a ;poyar el trHico de la Nao. De otro modo se hubiera abstenido de hacer
le concesiones. 

Para nuestros fines, lo importante es la coexistencia de dos ve
hfculos de circulación de la plata mexicana. La Nao por vfa exclusvia trnn~ 
pacffica y los barcos de la Compañfa de circuiación mundial. 

4.3. l. Las rutas del Galeón. 

La ruta tradicional del galeón era Manila-Acapulco. EsporMica

mente llegaron a tocar el puerto de San Blas, antes de su habilitación en 
1796. Por lo general se debfa a temporales que los desviaban de su derrote
ro original, como en el caso de Nuestra Señora de la Consolación, alias el 
Buen Fin en 1774. La solicitud de abrir feria ahf, lo demuestra 

Muy señor mfo.Por el testimonio que acompaña la carta 
de V.S. de 28 de diciembre de 1772 he visto los moti-
vos y razones que hubo para despachar la fragata mercan 
te Nuestra Señora de la Consolación alias el Buen Fin a 
estos reinos y conceder al duello de ellas P. Francisco 
Solano la gracia de su registro y demás contratadas cuya 
atención me recomendó V.S. asf por lo ·benemérito que 
considere a este buen vasallo en el nuevo rumbo que pen
saba descubrir a las sucesivas navegaciones como pot el 
beneficio que resultarfa a ese erario, repOblica y comer
cio en la conducción de situados, a que se dirigta prin
cipalmente el objeto de su viaje. Desde luego hallarán 
en mi consideración y apliqué toda mi atención a contri
buir a el remedio de las necesidades que padecen estas 
islas ast por las ruinas causadas en la Qltima guerra 
como por ·1a arribada a Cavite de la fragata San Carlos 
despu~s de cuatro meses que habta sal ido de esos puertos 
con destino a este Reyno en el que se presentan tantos 
inconvenientes. en permitir la descarga y venta de efectos 
de la fragata-el Buen Fin en el puerto de San Blas donde 
arribó el 24 de. junio Oltimo como lo pretende su gobierno 
en fuerza del arttculo; •• (60} 
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W.L. Schurz afinna que entre 1777 y 1794 el galedn cambió de 

ruta y deb1a dirigirse primero a los puertos de San Francis~o y Monterrey 

en la California {61) Sin embargo el Ramo de Filipinas del Archivo General 

de la Nacido no reporta ningún navfo que haya arribado a dichos puertos 

-lo cual no es 6bice para la autenticidad de la infonnaci6n, pudiendo tra

tarse simplemente de carencia de documentaci6n sobre la misma-. 

Lo que sf arroja dicho Ramo es el arribo y envfo de diversos 

navfos en el puerto de San Blas antes de tocar Acapulco y previos a la ha
bilitaci6n oficial de 1796. 

En 1778 la fragata San Pedro el Caviteño toc6 el puerto de Navi
dad; en 1784 las fragatas Princesa, San José de Gracia y San gedro el Cavi
teño, saliendo de San Blas, llevaban caudales a Manila 

Reservadísima del Conde Galvez. Conviene al serv1c10 
del Rey y es consecuente a sus resoluciones que con 
la mayor brevedad posible se despachen de este puerto 
para el de Manila los dos bergantines la Santiago y la 
Princesa que se hallan en él en esta forma una de ellas 
inmediatamente que reciba mis pliegos y 300,000 pesos, 
deben ponerse a su bordo y la otra, al mes de sal ida de 
la primera conduciendo igual cantidad y los duplos de 
la anterior {62) 

Sin enbargo las embarcaciones que efectivamente estaban en el 
puerto eran la Santiago, el paquebot Carlos y la goleta Felicidad, mientras 

que la Princesa estaba de viaje en Realejo, la Santiago presentaba averías, 

ast que sólo sali6 la goleta Felicidad alias la Mexicana (63) 

En 1793 también navíos de guerra harfan el recorrido entre San 

Blas y Manila como la goleta ~alias Santa Rosa, la fragata San José 
y tas Animas (64). También la balandra Horcasitas. Todas ellas llevaban 

pliegos de servicio y en contadas ocasiones caudales. 

De acuerdo con Schurz,en 1794,cambian las condiciones y se re
torna a la ruta Manila-Acapulco con la nao Fernando de Magallanes (65). Pe

ro una vez habilitado el puerto de San Blas en 1796 seguiría recibiendo y 

enviando embarcaciones de y para Manila. La mayor parte de ellas pertene

cientes ah marina de guerra. Entre ellas: 17ga fragata Aranzazu; 1800 

fragata Pilar y bergantfn Valdés. 
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Asimtsmo los dos navtos de la Real Compañta de fi.li.plnas ~ 

arribaron a San Blas. La San Rafael y San franc!sco Xavier, La primera lle
vó a su retorno los caudales pertenectentes al comercto de Manila que se 
habfan recaudado por la venta de mercadertas de la Nao Magallanes l661; el 
segundo pagó los mtsmos derechos que la Náo 

La instrucción que ministra el expediente agregado 
NºllO sobre arribo a San Blas de la Fragata el Fili
ptno no deja motivo de dudar que su cargamento inter
nado a esta capital debe correr la misma suerte que 
las naos de China y registros procedentes de Manila 
que se han despachado en la aduana de México; esto es 
que se cobre so alcabala con la baja del 12% sobre 
'.!foros en cumplimiento de la superior aprobación 
de ·g de junio de 1792 adoptada al espfritu, de la Real 

. Orden d~ 13 ·de agosto de 1777 ... l67) · 

A continuación se muestra un mapa de los puertos mexicanos del 

Pacffico, incluyendo los de la Alta California 

fuente: Alexander Forbes;:.cal ifornia.; .. A.history of · upper 
· · ·and'lO\iléi"Califom{a ·trom thé f!rst dlseovery to 

"the present tlriíé;; .1839. Aunque el mapa es de f!, 
cha mas tardfa, penn!te ilustrar la ubicación de 
los puertos mexicanos del Pacffico. Origfnalmente 
excluye la de Sonsonate -lioY. en· RépaoHcadefsiilva::---· 
dar- y Realejo- hoy en Nicaragua-; pero sus nombres 
han sido anotados para permitir al lector la apre-
ciac i6n geogr!fica de 1 os mismos. 



{~.~--·· 
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De esa manera la Nao compart"ió la navegaclón transpacUi.ca con nav~os 
de guerra, que de suyo colaboraban en las. acttvtdade.!i económicas. · 

La competencia de la Compañía de Ftlipinas, la lentitud de los trámi

tes y el peligro de un ataque a lás naos debido a los conflictos bélicos de 

la metrópoli, así como la penetración cada vez m:ls amplia del espfritu delibertad· 

~ercantilque caracteriza la segunda mitad del siglo XVIII~ · particular-

mente por la instauración del comercio 1 ibre que rigiera en la Nueva España 

a partir de 1788 plenamente, llevaron al Consulado de Manila ·a solicitar el 

establecimiento de la libertad comercial también para las Islas. Petición 

a la que la Compañfa se sumar(a coincidiendo por vez primera (68). Una vez 

lograda, las condiciones del comercio cambiarfan como veremos. 

4.4. EL OCEAUO PACIFICO DEJA DE SER MAR DEL SUR HISPANUS MARE 
PACIFICUM 

4.4.1. La libertad de comercio en Filipinas 

·con el objeto de facilitar las transacdones de Real Compañía 

de. FiHplnas se estipuló en la Real Cédula de 1785 la apertura del puerto 

de Manila a las naciones asiáticas. En el artfculo XXIX se expresó como si

gue 

A fin de facilitar que adquiera -la Compañfa- cómodamente los 
frutos y géneros del oriente, Otiles a su comercio, declaro 
que por .el di.cho término de 25 años ha de ser enteramente 11-
bre y franco el puerto de Manila a las naciones. propi.amente 
asiaticas, para que 1 os puedan introducfr y vender los inte
resados por si o lo factores que nombren a su arbitrio por 
los precios en que 1 ibremente se convengan, sin precisarles 
a la tasa ni intervención de diputacfones•·que se estableció 
con el nombre de Pancada y mereció observar por las 1 eyes de 
9 titulo 18, libro 6 y 35, título 45 y libro 9, las que derogo 
a beneficio y fomento de la Compañia, para dejar el comercio 
sin la pr:hibición y embargos que tanto se oponen a su prospe
ridad, Bien entendido que los asiáticos no han de llevar efec-
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tos europeos, ni otros algunos que los producidos o ma
nufacturados en sus propi.os paises, bajo la pena irremi
sible de perderlos como de contrabando (69) 

El interés proteccionista de la Corona se maniflesta al prohi

bir el paso de mercaderta europea a las Islas. Como fue creada con el afán 
de promover el desarrollo de la producción interna propia, así como la de 

las demás colonias, en el articulo XXX se permite la extracción de los fru-

tos de las Islas. Asimismo se dieron instrucciones sobre la plata 

El productos de estos efectos y frutos los podrán extraer 
para sus provincias las mismas naciones asiáticas en plata, 
frutos y géneros de España, América y Filipinas y otros ex
tranjeros que haya llevado la Compañía como mejor les acamo 
de; pero con la diferencia de que si la estracción es en pTa 
ta, contribuirán un 3% de la cantidad que sacaren; y si fue:: 
re en frutos o géneros de mis dominios será 1 ibre de todos 
derechos, pagando un 2% de los efectos extranjeros llevados 
por la Compañta a Filipinas (70) 

Se advierten aquí tres elementos. De un parte, la libertad que 

se concede para la extracción de "frutos y géneros" pretende asegurar el 

desarrollo económico de 1 a producción interna. · Los Di recto. 

res de la Compañfa encaminaron parte de sus esfuerzos para estimular 1 a 
agricultura de las Islas. Asf se cultivó el añil, que en su mayor parte 

se exportó a China -tanto por la Compañía como por particulares-. La cane~ 

la era de· inferior calidad y la pimienta atravesó por temporales. La produc

ción se inC1tmentó sin embargo de ello, pero nunca fue mayoritaria. El azú

car también fue comprado por los extranjeros. La Compañía prosiguió la la

bor de la sociedad económica de Manila, cultivando la morera, pero con re

sultados infructuosos. En el cultivo del' algodón tuvieron más éxito y se 

crefa que sería "el más rico patrimonio de las Islas". La mayor cantidad 

se vendió en Cantan; y fue así como se inicia la industria textil en Fili

pinas, impulsada por la opinión del boUnico Juan de Cuellar. No se produ

jeron tejidos finos porque los de China resultaban más baratos Y mejores. 

(71). De ahí que en 1791 la Compañía obtuviera el privilegio del comercio 

de tejidos de algodón, pero en 1793 le fue suspendido. Además, la Compa

ñfa :contó con la participación de las comunidades indígenas en cali
da'd de accionistas (72) 
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Por otra parte, la plata contlnuarta slendo objeto de protec
ci6n gub.ernamental y fuente de i.ngresos para el erari.o. Y finalmente, el 
hecho de mencionarse con toda clartdad que este comercio es para las na
ciones asl4ticas, excluye la posi.btltdad de comerciar en F\l !pinas al res
to de 1 as naciones europeas. 

Este últtmo aspecto lleva a i.nferir, a su ve1, dos elementos. 
El primero se reftere a que la competitividad intereurcpea persistta y 
que la Corona utilizaba como instrumento de defensa el cierre de las Fi
Hpinas para evitar la adquisición de arttculos extranjeros que competirían 
con los suyos. El segundo se relaciona con la idea que tuvi:era un siglo 
atrás Grau y Montfalcon, pues el otorgar permiso en exclusiva a las nacio
nes asiiiticas, presupone la. ausencia de competitividad' por. parte de estas. 
Empero, existe contradfcción al darse simultcneamente una Instrucción Re
servada en la que de antemano se tenía conocimiento de que las naciones ex
tranjeras acudirtan a Manila 

En el estado en que se halla el comercio y navegación 
del Asia entre ellas las Potencias de Europa es muy· 
dificil que aquellos naturales puedan hacer expedicio-
nes de su cuenta a Manila, pues no tienen embarcaciones 
grandes propias, ni buenos pilotos. Lo que antes ha su
cedido es que bandera y tripulación asiática, y con uno o dos 
factores y pilotos europeos hayan acudido a Manila, la Cos
ta y otros parajes; y con esta práctica ceñida a los tér
minos expuestos, es muy útil se promueva .y fomente para 
no quedar ilusoria la gracia del puerto franco. El Excmo 
Sr. Mtro de Indias ha ofrecido escribir al Sr. Goberna-
dor de Filipinas, disimule y tolere la introducción de 

·dichos factores y· fil otos europeos1 con las precauciones 
correspondientes; o que servirá C!e gobierno a la Junta 
para lo que pueda contribuir a sus negocios (73) 

Ciertamente la poHtica del "disimule y tolere" cerno se expresa 
en la citada instrucción reservada es de suyo elocuente. Aqut por fuerza se 
concluye que la Corona ·española emite leyes que en sentido estricto resultan 
puras y bien intencionadas, pero su ejecución queda salpicada por la inobser
vancia de la teorta; a mayor abundamiento l~ praxis legal por parte de los 
funcionarios estaba teñida del consabido "acátese pero no se cumpla". En lo 

* El subrayado es mfo 
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particular, es un hecho que las embarcaciones con bandera europea no sir

ven a los asUticos sino a si. mi.smos. De aftí que cuando en la Instrucci6n 

se dice que lÓs "naturales" "no tienen embarcaciones grandes propias, ni 

buenos pilotos •• :Lo que antes ha sucedido es que bandera y tripulación asiá

tica, Y con uno o dos factores y pllotos europeos hayan acudido a Manila" 
se incurre en una falacia. 

En 15 de agosto de 1789 se decret6 la libertad de comercio para 

las Filipinas y entrada en vigor a partir del lo. de noviembre de 1790. 

Se 'extendió ahora s~. expl fcitamente a todas las naciones 

Por 1 os artkul os 29 y 30 de 1 a Rea 1 Cédula de erec-
ci6n de Fil !pinas, declaro el puerto de Manila entera
mente libre y franco a las naciones propiamente asiáti
cas; y que el estado de la marina de estas no permite 
que hagan expedicione donde en la entrada de géneros y 
extracción de productos se verifiquen los importantes 
objetos que en veneficio de las Islas Filipinas y de la 
Compañfa se fueron a promover, he venido conforme con el 
dictamen de mi Suprema Junta de Estado, en ampliar los 
citados artfcul os en favor de todas 1 as naciones europeos 
para que por tiempo de tres años que deben contarse desde 
el primero de septiembre de 17go puedan pasar con sus em
barcaciones al puerto de Manila; introducir y vender géne
ros asiáticos que lleven, con prohibición de todos los de 
Europa, que deberán darse por decomiso en el caso de que 
se encuentren y de extraer la plata, frutos, géneros de 
España, América Filipinas y los extranjeros que haya con
ducido la Compañía, todo en los mismos ténninos que está 
concedido a las naciones asiáticas (74) 

El comercio libre se concedió por el lapso de tres años. A ins

tancias de la Compañía por Real Cédula de 24 de julio de 1790 se amplió· 

a 7 años. SegQn la autora Oíaz Trechuelo el auge comercial experimentado 

despertó un entusiasmo generalizado en el que el gobernador lleg6 a afir

mar en 1793 que por el establecimiento del comercio libre "será la causa 

de que en tres o cuatro años sean las Islas el imperio del Universo" (75) 

Empero el entusiasmo ser!a pasajero pues la Compañía tuvo que 

cesar sus operaciones entre 1804 y 1808 debido a la invasi6n napoleónica 

en España. De modo que para 1810 la industria casi se redujo a la nulidad 

(76). Para 1814 el gobierno de Filipinas abrió totalmente el puerto de Ma

nila a todas las embarcaciones procedentes de Europa, Asia y América, incre

méntándose la importación de artículos extranjeros. 
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El histori,ador Montero y Vldal reflere que 

Con la apertura del puerto de Mani.la al comercio europeo 
ces6 el que hacfan los extranjeros en barcos con badera 
mora. Aquella medida como no podta menos de suceder desarro 
116 un movimiento mercantfl desconocido hasta entonces en -
Fll ipinas, y unido esto al buen resultado del estanco del 
tabaco crecieron considerablemente las rentas públicas, re
conoci~ndose el acierto con que había procedido Basca al 
establecerlo (77l 

La referencia anterior infonna con exactttud sobre el incremento del 
movimiento comercial de Manila, pero la tendencia interpretativa 1 iberal 

del historiador le hi.zo alabar el resultado del régimen. Evidentemente al 

principio pareció animarse la vida ccon6mica de las Islas, pero a poste-

riori su industria se vino abajo por la falta de ccmpe'titividad con los 

artículos extranjeros, ·siempre ofrecidos por los extranjeros a menor precio 

que los de manufactura interna. 

4.4. 2. El despliegue extranjero 

4.4.2.l. Presencia 1nglesa y francesa en Manila. 

Los mercaderes europeos, particulannente los ingleses, inundaron 

Manila con sus mercaderías gracias al comercio 1 ibre. Con anterioridad al 

establecimiento del Régimen de Comercio Libre, mercaderes ingleses tanto 
de la Compañfa Inglesa de Indias Orientales como mercaderes privados habían 

continuado con sus operaciones comerciales, utilizando la intermediaci6n 

musulmana y armenia y por supuesto solicitaban desde siempre -aunque les 

fue negado- efectuar comercio 1 ibre con Manila desde 1660. En su Bemonstran

ce and petition of the Comoany indican 

La libertad de comercio debe ser garantizada en las 
plantaciones y factorías españolas en Filipinas y en 
las Islas Malucas, para poder incrementar el comercio 
de In9laterra principalmente ayudando a vender consi-



- 223 -

derabl es cantidades de mercancfas y manufacturas ingle 
sas Y aprovisionar en reciprocidad a la Compañía con -
oro Y plata con los que estas factortas redimen su co
mercio con mercancfas indias para otras partes, aún 
para Europa y así prevenir la exportaci6n de metales 
en barra~ (?8l 

Sus objetivos son claros: negociar con manufacturas inglesas 
y obtener la plata de Manila a cambio. 

Empero en el siglo XVIII enfrentarfan nuevos competidores en el 
comercio asiático. En agosto de 1701 se habla firmado contrato con la Com

pañta de Guinea que obtuvo permiso para extraer o introducir 1 ibres de de
rechos, géneros y frutos en Maracaibo, Santa Marta, Cumaná e Islas de Barlo

vento(79)Convenios suscritos por España con Francia. Entre 1711 y 1714 bar

cos franceses que previamente había costeado los 1 itorales del Pacífico me
xicano y el Perú como el Pondichery, Le Favorite, ·oiligent, la Societé, tam

bién se dirigen a Manila. Más aún, comerciantes privados ingleses compiten 
con la Compañfa (80). En 1713 el barco Jesús Marfa José fue capturado en el 

Mar de China por Monsieur Boynot y puesto a la venta en Macao, estando in

teresados en su adquisici6n Alejandro Pessoa del comercio de Madras y Manuel 

Ramos de Macao (81). Este caso es sólo un ejemplo de la diversidad de inte

reses que se mueven en el Este de Asia. 

Por lo general el comercio de la Compañía sufre con las guerras 

europeas. Por ejemplo, con la Paz de Utrecht y los tratados suplementarios 
al de Paz de Diciembres de 1715 y 26 de mayo de 1716, ingleses y españoles 

transfieren a la French Guinea Company -fundada en 1710- la concesión de 

comerciar en los mares del Sur. Entre 1740 y 1748 la guerra de sucesión 
austríaca interrumpi6 totalmente las operaciones de la Compañía Inglesa, pues 

los franceses ocuparon Madras (82) 

4.4.2.2. El viaje de George Anson inicia la pérdida del 
sentido hispánico del Pacífico 

En parte para conducir pólvora y suplementos a los ingleses 

estabJeci:dos en la India y el Este de Asia a·.mediados del siglo XVIII, se en-
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· vfa la expedlci6n de George Ans.on al eacUlco en 1739.. S.e. fQrmarQn dQs. e.s.
cuadrones. Uno lrta a Manlla por e.1 Caho .de. Ruena És¡)eranzay e.,.. otro recg_ 

noce.rta las costas americanas de.1 Pactflto. Ast, Ans.on parte. en e.1 ·ceni:urton 
En 1742 estando en aguas flltptnas logr6 \nte.rce.etar al gale6n ·covadonga 
procedente. de Acapulco. El saldo fue. de. .313,843 reales de. a ocho y 35,882 
onzas en p 1 a·ta vtrgen. 

Anson uti11z:6 como guta un mapa español que. te.nta marcadas las 

dtfe.rente.s tslas de.1 .Pac!f~co r:.~1 .. c;~al ... se .. f.E!Produjo en la .edici6n de sus 
memorias tntttulada ·A·voya9e·round·th1n~or1d·tn·1140 y e.1 que a ·cantinua

cti!n se presenta 

Fuente: Richard Benjamin Walter; ·A·volage round the 
··wor1d·1n·the»years·Mocxv t,· t¡t!l, tV by 
· ºGéorge Allson. Tambií!n. existe reproducc16n en 
· A;E. Nord@nskfold; ·periplus; ·An ·essáfº" the 
· · earl~ Msto"} · of · éharts · and sailfngfrections 

·New ork 189 • p. 94. 
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El vi.aje de l\nson lBJl marca,des.de un punto de vt.s.ta personal, 
el i.n\ci.o de la pérdida del sentido del Pactflco como Mar lltspan\co, debi
do a que a partir ·de él, otros viajeros siguieron el i:ttnerarto marcado 

en la carta geográftca española. Esta descubre a los ingleses, con precisi6n, 

las rutas que flaó.ta de segui.r a trav4s del PacHico para tra~ladarse al Este 
de Asia •• 1\empo después tomartan Hawali -como ·se expllc6 en el capttulo 3-
Y Tahitt, desplazando definitivamente a los españoles; a· pesar de que en 

1772 Diego Bonaechea zarp6 de el Callao para dirigirse a Tahitt en la fra
gata ·Aguila,.en uno de los últimos intentos por controlar las islas del Pa
cl¡flco Sur • Retorn6 en 1774 comisionándose al capitán José de Andfa y Va
rela para que fundara alll el establecimiento a nombre de Carlos III, pero 
muri6 y el proyecto fue abandonado l84} 

La alarma ocasionada por la presencia inglesa no se hizo espe

rar al tenerse noticia de la toma de Tahití por Ceo\( •. En Carta Reservada 
se previno 

Por seguras noticias sabe el apresto en el río de Londres 
de dos fragatas: nombradas la Resoluci6n y la Descubierta 
que mandara el capitán Cook con el pretexto de restituir 
a las Islas Otahitf en el mar del sur al individuo que sa-
c6 de ellas en su anterior expedici6n, y con los fines a que 
parece se dirige esta, son a examinar el rumbo de la flota 
que esperamos reconocer bien las Islas de las Ladronas conti
nuando desde la California; intentan el descubrimiento del 
famoso paso del noroeste para ganar a el que lo consiga; y 
aunque tan diversos objetos pudiera hacer dudosa la noticia 
siendo precisosin embargo ir con suma vigilancia, porque la 
misma confusi6n con que se esparcen semejantes especies influye 
la sospecha del intento de que alguno de ellos y correspon
diendo mi obl igaci6n de adelantar las precauciones a estas 
tentativas para que se procure inutilizar en la fonna posible 
y sin que de la mano annadasi no es por los medios de escasez 
de auxilios y otros que gobierna tan buena política, lo pre
vengo a Ud. así para su puntutal cumplimiento y que si se 
verifica el arribo al Puerto de Acapulcode alguna de las ci
tadas fragatas e.1amine Ud. sus intentos, instrucciones y 6r
denes que 11 evan ... l85) 

La pérdida del Pacífico era inminente, pero la confianza de les 

manilenses aún creta en la grandiosidad del Imperio Espaftol. Para 1761 

Vicente Memije elabor6 Thesis Mathematicas de Cosmographia, Geagraphia y 
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Hydrography~, en que el 9l9b9 terrágueg §!\ c9ntempla por respecto al mundo 

h.\;¡in!co e.l ·qua 1 fe.l izme.nte. do!lJ\na D. Carlos Te.rC!'J"O el Ma9nfoimo a· gu ien 
·por· tanto· eñ su· cé.l eórado · áscél'IStl ·a 1 · tñtoño · 1 ils · dédtcá · i· consagra· o; ·Vicente 

'dé"Mémije; ·cólégtal "Tfiéólogó; ·;¡ue'ftié"él'I 1?1 "Réál ·cólegio'de·san roseph de Ma

nila su patria ... 

Para ilustrar su tests, MemUe elaboró el mapa que a continuación 

se presenta. En él aparece. el globo terráqueo teniendo como centro al imperio 

español y los diferentes derroteros que podr'ian seguir las naves que surcaran 

el Atlántico y el Paclfico, siempre en relacf6n con las Filipinas. 

fuente~ Vicente Memije. Thesis Matematica de Cosmografía, Geo
graf'ia e Hidrografía, en Anuario· de Historia. Facultad 
de Filosof'ia y Letras. UNAM. México. Ano V. 1965 pp. 129-
142. El ejemplar que el Anuario reproduce cuenta con un 
estudio introductoria a cargo de Tarcisio García D. 
Otra reproducción del mapa aparece comentada por José 

· M. Quintana "Un ·excepcional grabado filipino" en Artes 
"de'México Nº143. Año XVIII 1971. p. 37. 
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Lo sorpre.ndente. es que. e.l sustentante. fonnaha {larte. de. una familia que. sos

te.n~a de. t\empo atr~s coll)erci.o con Acapulco a trav~ de.l. gale.6n, ya que. los 

nombres de. Vi.ce.nte., Je.rón~o y An~oni.o de Memtje aparece.o constante.mente en 

los 1 füros de sobordo de las naos. Casi con segurtdad puede decirse que ocho 

años despu!ls, en 1769 Vicente Laureano de Memije pasó a ser miembro del Con
sulado de Mantla (86). 

La Tesis fue presentada en el Colegio de San Joseph, bajo la direc

ción de la Compañ1a de Jesús. El examen lo presidi6 el P. Pascual Fernlindez, 

siendo ilustrador del mapa Laureano Atlas y el impresor Nicolás de la Cruz B~ 
gay (87}. 

El documento significa la existencia de un linlmo prepotente en el 

que se sobrevaloraba la grandeza imperial hispánica y no tomaba en cuenta que 

Manila era objeto de intereses extranjeros. Cuando el viajero Le Gentile 

estuvo en Manila en 1760 observó y dió noticia de que a pesar de la prohibi

ción de la entrada de navlos extranjeros, éstos continuaban penetrando tac). 

Para 1762 el sueño de grandez.:t imperial principió a desvanecerse: los 

ingleses tomaban Manila y Cuba. 

Asimismo la internacionalización del Pacifi.co se efectuaría cuando 

navfos de franceses y norteamericanas se sumaran y surcaran sus aguas efectua!!_ 

do el recorrido que otrora fuera privilegio exclusivo español y en particular 

de 1 a Nao. 

· 4;4.2;3. Cambios en las relaciones económicas: Plata mexicana 
por algod6n de la lndia 

A la par que el sentido hispánico del Pac'iflco se pierde, se efec

túa un cambio en las relaciones económicas, pues si bien con anterioridad 
ai siglo XVlll se diera el "ansia de.plata" para adqui.ri.r sedas chinas, en 

!lste la plata se daría a cambi.o de algod~n de la India. 

Los i.nformes de Anson son ~{lltos al respecto, al referirse al 

comercio que se hace en Man\la 

El come.reto lle.vado a callo entre. este. lugar -Luz~n- y 
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China y las diferentes partes de la rndia, es princi
palmente para obtener mercanc'ia que se entienden para 
surtir los reinos de México y ·Perú. Estas son especias, 
toda clase de sedas y manufacturas chinas, particular
mente medias de seda, de las cuales he oido que no me 
nos de cincuenta mfl pare~ se cargan usualmente en los 
barcos anuales; vastas cantidades de telas y calicoes 
de la India, las cuales se usan mucho en Amfrica, jun
to con otros artículos como trabajos de orfebrería de 
oro, etc (89) 

Orientales En consecuencia el dastino final de la plata serían las Indias 

Es suficientemente ob'JiO que la mayor parte dal tesoro 
que retorno de Acapulco a Manila .no permanece en esos 
lugares, y es de nuevo dispersado en diferentes partes 
de la India (90) · , 

Y así era, ya que .. los ingleses en afan de evttar la fuga de 

plata i.nherente a la compra de mercaderías adquirieron el algod6n de la 

India y lo cambiaban por plata en Manila. La plata no era otra que la me
xicana. As'i los tejidos de algodón de la India se reexportaban tanto por 
el gale6n como por la Real Compañía de Filipinas hacia la Nueva España y 
el Perú. 

Según Quiason,cuando en 1755 se expuls6 a los sangleyes de Mani
la, los tejidos de algod6n y aún los de seda fueron adquiridos a .. los ingle

ses. Incluso se les otorg6 a los mercaderes de la Compañfa brit&nica el pri
vilegio de negociar, pero no como miembros de esta sino como· mercaderes pri
vados y teniendo que pagar una licencia de 27 .10 libras esterlinas. Así exi s

tieron en Manila mercaderes con licencia como John Dugood, William Beawes, 
Francis Barnweld, Fr.ancis Solomon, Thomas Powney, John Worttington, Francis 
Taylor y Nicolas Norton Nichols entre otros. 

Muchos de ellos avecindados en Manila previo matrimonio y acepta
ci6n del culto cat6lico como Nicolas Norton. Este, ante el clamor generaliz_i!. 
do por el desarrollo de las ri.1ipinas 11eg6 a proponer en 1759 el cultivo 
de la canela y la pimienta en Mindanao para evitar la fuga de plata española 

(911 

Hubo otros 1ngl eses como James y Diego O' Kennedy a quienes se 

les concedi6 tomar parte del comercio con Acapulco (92.) Se calcu16 que para 
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la pdmera mi.tad del s1glo XVUI el valor anual de. las. piezas de al9odQn 

adqu\ridas en Man\la fluctuaba entre 150,000 y 3001 000. pesos l93). · 

La Corona intentó suprimir la introducción de tejidos de algo

dón también en la Nueva España pero éstos cont1nuaron penetrando porque se 

permHiO a la Nao, En la correspondencia enviada por Simón de Anda, gober

nador de Filipinas al virrey Bucareli en 8 de enero de 1774 se explica 

Muy Señor Mío: El punto que más interesa al comercio de 
estas islas es el que he hablado en las últimas noticias 
que se han recibido por Mercurios de España. La pragmática 
sanción de 14 de noviembre de 1771 que se lee en el decreto 
prohibe la introducción de géneros de algodón de fábrica 
extranjera en los dominios de Indias de Nuestro Soberano, 
me parece que no pueda entenderse además que van por la 
vfa de Acapulco que hacen un artículo esencial de este co
mercio por más que sus expresiones literales contengan 
una prohibición i1 imitada, No me persuado que un asunto tan 
importante a la conservación de estad islas esté comprendi
do como consecuencia de una expresión general, y que sea 
el ánimo del Rey que se destruya un comercio, fUndado en los 
Reglamentos por silencio que tomado por resolución se opone 
a determinaciones especiales y que trastorne todos el giro 
de Acapulco (94) 

Al margen se anotó que pod1a continuar el comercio del agodón entre 3 y 20 
meses. 

Hacia 1777 se insistía en el mismo aspecto 

En Real Cédula fecha en San Lorenzo a 19 de octubre del 
año próximo anterior, se ha servido S.M. declarar que la 
Real Presente Sanción de 14 de noviembre de 1771, por la 
que se prohibe en los dominios españoles e Indias el uso 
de telas pintadas y tejidosde algodón de fábricación ex
terior y su introducción en ellas por Mar o por tierra, no 
fue comprehensiva de las que conduce el galeón de Filipinas 
a este puerto, segOn se reconocerá del adjunto testimonio 
que acompaño para su inteligencia l95) 

Se hace necesaria una investigación que esclarezca el comercio 

del algodón efectuado por Acapulco. Al parecer Felipe V desde 1703 recomen

dó a Gasp~r Naranjo y Romero el fomento de las fábri.cas de hilados españo-. . 
les. Asf se establecerían la:; fábricas reales de paños de Gullalajara, San 

Fernando, Chinchón, Segovia, la de sedas en Talavera entre otras (96) 

No tuvieron un gran éxlto, porque sus productos eran más caros 
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que los extranjeros¡ porq_ue ex\s,tf_a la \dea de. q_ue. lQS. qf\c\q~ enyiJecf_an 

a qutene.s 1 os e.jecutalian -üta sttuac\~n tr."'t~ de. meiigu~rs.e. en 1183 cuando 
Carlos IU de.el aró que. e.ste. trabajo no ·e.nvi.l&ta, nt caui¡afia. pe.rjui.clo a:. 
la hid~lguta (97)~. En e.sa fonna las prohi6icfone.s oliedectan a la búsqueda 
del fomento de. la producción textll fnterna. Sólo hasta 1793 el virrey Re.

vtllagi.gedo en su Informe sonre el estado del comercio de Nueva España fe
·chado en 31 de agosto de 1793, llegó a sugerir que la industria del algo
d6n serta la Ontca que podrta fomentarse en la Nueva España sin menoscabo 
de 1 a español a (98} 

De manera que el gale6n transportaba a la Nueva España, algod6n 

de la India cuya producci6n habfa sido controlada por los ingleses quienes 
establecieron una f&brtca ·en Bengala (99), .Ciertamente a cambio de dichos 
tejidos y telas de álgod6n,'. se daba plata mexicana. !:lo.sea 'Ballou Morse opi-·' . •. . . . . ) 

na que luego de revisar la documentact6n de la Compaftta briUnica, encon-
tr~ que la de.signaci6n del peso mexicano aparece en sus registros como real 
de a ocho desde 1600 y como pieza de a ocho o. peso duro a mediados del XVII. 
Mientras que el término de Spanish dallar se inicia en 1664 (loo} 

La nueva cédula de la Compañta de filipinas de 17go hacfa hinca

pié en el pri.vil.egio exclusivo para la introduccfón en España de todos los 
frÚtos y géneros de Asia. Especialmente: la especierfa, los tejidos de seda 
los algodones estampados y las muselinas (101). Sin embargo se consideró 
que no era oportuno introducir en España los tejidos de seda y el algodón 

estampado, pero si se autorizó la 1 ibre introducci6n de muselinas, que has
ta ese momento habt-. sido objeto de contrabando exterior. 

Asf en Real Ct'!dula de 23 de febrero de 1789 el rey habfa.!!Jlrobado 

el proyecto de que la Compañfa entablase comercio directo con la Costa de 
r.oromandel. Principio5 por la compra de 600,000 pesos fuertes en artfculos 

de aquel pafs, Lo mismo aconteci6 en 1790 (102) . 

A la par que se otorg6 en !\!!al Orden de 27 de Julio de 1790 a la 

Compañta la esclusiva para la venta de géneros asUticos en España y parti
culannente de las muselinas, se le concediO l1bertád ilfmitada para extraer 

plata de España y de América. 

De esa manera en el siglo XVIII, la vinculac1Gn que se establece 
entre la plata mexicana y el algodón de la [ndia ampHa el ctrculo de rela

ciones econ6mfcas internacionales preexistente y pres~nta cOOo una constante 
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·la. aprop1aci6n que. da la primara ye.nfa haci.e.ndo de. ti.empQ atril~ e.l CQme.rci.Q 
iQ.9lés'i·t·¡¡:J ~~·~f:iYfo ,;,,r !iup Db fisb} 6.f s.r:.;f:.i,!j !111p..,og ;2o·t!itíls:11xs .:Or sup' 

obn;,"; [2\l ta' eomWri1ilf'tng1Jsif·111e. •iSi\:i1~1!? uhli1i:f11e'!;"'Wefü~fi' p2ribJfii'1h"°aJ:.. 
qtfis1'ci'dri:'ifri1 l'ii°r¡ffiffii iifex~·c1iW1r,'Wes'i:o 'q~'é.d'á'~e~krº cfiN c'bíil:~ii1b c¡!Jel e~'th"b11-
fC'l_15•rs~bhf :1,f pro'clü2ctiili &'1:81'\\b·~: ~e :a~ fuo'Ci61F~n''1a 'rndf{iíih1ti;ifü~~tlhli~ 
-dtli "v1!h'<ier1\ís 'd""eWtrh' ·é!ei t:e1'r:itorlo''~'s~ú~t>c?:;. ~q' O"f,'l~Vbq bifie'f'ic'lt"'l'll~1 sL01¿0-
·m¡;rtfií" m~"'s :1Heli1 rJ'e ·a' traVés &en l'áb ~1i?xpbrt'ii1:1'6'ii ~ü1Pi'fictóa·;.anº~·~" ti~m ~ 

-·::t:f¡, r:,p fiÍ l:.:~:Jn~ Gf ~1..'!J '!:·1~(Li.: L O~núf ~~eq ~jb ..-dZG;f!: ~b u: i:!J Jl:&rb 

.:¡:1:.~z,;"º'" ,¡:_qa~cloc·.~n: 17?Úl a:. Compañ.i~Db.tuv·a e3 1pode.n:po'1f,trfco'.· én.:· laoJnd~\\, 
el Consejo de. é9ta en Calcuta indic6 la necesidad de mohed)l .;f• .. 1ior;2n d '''' 

,,¡,bo;•; ,; , r.~r.q2; Hastá" ahora 11éd1emosisttlo:l:apaceS:-· d&!J,hacern ninglín pro-
. • 9re.so e.n. las. -inv.e,r,sjones de, esta,.¡l'st~y,i~~· La. deu~~J . , ··b 

lbn~rup «•2cd:;•'·coh"'ef último' rdiilliii' a1'"é.Féhu~r -gú' tra't'aifo ~/"ret'6'ri1os º' ·' 
<ürl:•!u ,;b o, .:;.oi!le ;nuestras· mercancfas apresa·das· por' sus: 6rdeneS""·fo · hfi·.,r.J ~" 

, ., ..• , .. , .... · . -imP,edldo; e>tamos aprensivos bajo una fresca ruptura , 
., ·· .. ··" · • "' "'y·¡'¡,· necesidad de suficiente efectivo para· abastecernos' .. 

.. :.: , · '· • . · :tainbién de grandes sumas de moneda, éstos:son: los· prin..;, 
i"o·: . ~... -.· 1 ... cipales impedimentos para que comencemos c_on 1 as prov.i , 

"""", •·A'· ·s'iones de inversi6n· (103) · · ' · ·· · 
• ll VX ~ .Jt. r.,~~Vil tr>'.• . _ . . ., • ! 

¡}ll.1_76?: el barco_,oxford fue. de Ma_dras a Manila y ~bt1,ene,,19,~~~,qo 
pe.sos mexicanos. En 1761 se envió al Admlral Watson con el mismo prop6sito 

··:{ld4) .''\:JlfiindiJ''én Ú62 •l of Íngl e~esítomiili-'Ma~il~, 'ti~~en''efit\ldus objetivos 
'OhteiíeP1i1:a'ta"~á'r~" flílaí\~\ar'~á ··:fsb tii~íá' aG Mactí"a~~''sin' ~rnbh·~~º ¡ pocS"pt&!a 

"'obtuvléron' lfo1la"..Vkz· qLe ·fur !iií 1eo~ su~penif&t so~'trave~.Yas~ !8sºJ~ncos2 eli~i16s 
nchi:c!lcleñ1 'en'-''é lº'ilulií~"ro deseado y por ·i b 'm1smide'· car~ce· é!é1 . supie~éílfli t.\ll
líÜ"tlirllÓ' qtie 'Í.s't'os·' p'agaban· contiiiiiain~nte a" las· autoridades:. f11~~ihá~ ; 0tam~8co 

-•obtliviero1i"thb\it8s" de ·h0 ¡JoMai:~6n espáñol a; 'Asf que 'apenas· se h'il:!ler8/i2 3e 
una pequeña can ti óall' de1 plata 'p~iícediinte:ide'' ch~nost- i:Húia~i2a8d5'eilmfi<fi¡~~o 

0t.l'.AAJJ~~!l'i º!>!ltr~j¡u~jdp <Je 4e,1~~tP~SOSSP~I! nu.·;t~)d~o~~snhl11j;\ ias ricas de 
IWtH:<tc<;Pmor L1\fjr\le:•~lll!l'e$ioV:i:Uor,~S~4~u. lle~11Jq.Q.¡.1M~1J1ijp;; ~uanQ-,3~Q~~no9 

~ll.t)1E!J:O.trnt5()Jl,P~J)·rnu1 ¿02$Q 000 1 Oüd EJb t;"HWiOJ ti í ·rnq lHqf :iílf'r1 . i '.ibr..Grno1o.'J 

Los ingleses no '1íi~H1~\:fih a~ e6ntt8,ºtota''~os,le·'Asq1~1ae~ piles 
fil!\; !IJIMrr¡jljfQJ'i" S.i1TI6Jt-.<1e;AruJan§lh~efug,16nalb~ill'Jde9~a9j1la·1Ulj9ij~i¡¡ando ahf el 

-iJIIDl~ajerililttlifill<Üler~fi.PD;2~lP6-Mils~l§ganlll•190Jej~51¡ls~ §~ E!!KYrtilÍJ 
i!llfll:llétlilPA!l¡ .l!liJ~r.tirati!ll:iJ:9jd~~Or!lDo~§JobteD~r ,Jlllii ~g!M.JH lJ!lS9Ji.i~s IJ!l. 

bua. 

sJ9f dE:rz9 92 EibP,<h~if~fllt'll &!~ )Y~ll\17iE!o fdtl16f ,}a0j¡a¡:1§¡¡6lfa!J9 8\11 a Compañia 
-Gfni sb oru:nb fs Gffqms úbnl ar nb nobo2f• f9 'l. sns:iixsm sjsfq ¡;f s1Jn9 

sjnstznoJ snu omoJ sJnszs1q 'l. sJnsjaixss·1q 2sf50of ow1sjni 2eJi"monoJs wnob 
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ñ!a inglesa recib.i.ó los reclamos. e.seañole..s, E.l res.ultado erodu~o q_ue. a ee.

sar de que. momenUneamente la phta no pudtera ser adqu\rtd1q1or. ~os. .til~.! 
sores en las cantidades que hub"ieran deseado, eJl•julto de 176:4 se les per_ 
miti6 establecerse y efectuar comercio entre Manila y Madr!s, con lo cual 
el drenaje de plata en poder de los ingle.ses continu6; sobre todo porque 
como la ocupaci6n de Manfla coincide con la Guerra de Stete Años (1756-1763) 
con dos coaliciones~ la anglo-prusiana y la franco-ruso-austriaca. A partir 
de. ella la Compañfa rnglesa de rndtas Orientales pudo obtener el control 
poHttco sobre la Indta, eliminando a los franceses. 

· 4.4.2.4. El peso mexicano: Valorado por Chinos y Europeos 

Mi.entras tanto la Compañia no descutd6 el comercio con China; b~
stcamente acudtá a Cant6n (107}, estableciendo a "su vez un comercio triangu

lar entre rnglaterra, India y el Celeste Imperio. 

Las primeras incursiones de la Companfa inglesa -como ya se seña
ltl- se h.icieron bajo la jurisdicci6n del il.QQJl.Q. o Superintendente de aduanas 
marftimas que tenfa como deberes, recolectar los derechos ad.uanales en Can
ten y enviarlos a Pekfo, adem~s de controlar los derechos aduanales nativos 
e inspecctonar el comercio de Macao y en general el efectuado en el delta de 
1 a regi6n cantonesa. 

Debido a conflictos entre los intereses de los comerciantes loca
les y la dinastta Ch'ing fue abolido en 1724 para restablecerse en 1729. Te

nfa bajo su jurisdicc\6n a los trece jongs de Cantan, los cuales a partir 

de 1720 se habfan incorporado formando el ~. que hiciera las veces de 
guilda monop61 ica y con la cual los extranjeros quedaban obligados forzosa

mente a establecer tratos comerciales. 

Hacia 1760 el trMlco e.xtranjero fue confinado a Cant6n.y la Com

pañta, ast como los mercaderes europeos cotnctdfan en dtcho puerto. Las transac
ciones efectuadas con el J&i.Q.ng_ inclufon la presencia de los mai-pan o compra-
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dores.; especle de agentes chtnos q_ue pres.tan s.us serví.clos. comQ \nterme
diartos. La palabra comprador de.rlvaba de la portuguesa q.ue s.e. re.flere. a 
quien adquiere mercadería. Su actividad se. habfa gestado durante el gobler. 
no de la dinas.Ha Ming debido al incremento del comercio marHimo, pues h! 
cfan las veces de. traductores y de intermediarios entre los extranjeros y 
los jong. También examinan las barras de plata y la moneda que circula (108). 

Después de 1770 la Compañía inglesa cuenta con.estos intermedia
rios ampliamente para sus transacciones, utilizando pesos mexicanos. que 
adquiere en Manila o recibe de Londres. H.B. Morse expllca que se pagaba 
un premio mayor por la plata antigua que por la nueva 

Las· d6lares enviados desde Londres fueron estim~dos no 
a los acostumbrados 5 chelines por dolar pero si a un 
costo de 5 chelines 5 3/4 por onza para los nuevos dó 
lares mexicanos y 5 chelines 6 3/4 para los del viejo 
cuño. NíngGn dolar sevillano fue enviado. Esto indica 
la creciente dificultad para encontrar dólares {109} 

La preferencia por la moneda antigua se explica porque en Orden 
Reservadfsima de 18 de marzo de 1771 se hab\a mandado recoger la moneda co
lumnaria -que clrculaba desde 1732- y que contenfa 11 dineros. A partir de 
l771 las nuevas acuñaciones sólo contendrtan 10 dineros 20 granos.El estado 
español habfo aplicado la Ley ·de Gresham como se explicó en el capftulo l. 
(110) . 

Curiosamente y a pesar de que la moneda de cuño antiguo debió 
ser recogida por las autoridades, sigui6 circulando y preferida para el co
merclo con Asia. Sólo asf se explica el que en 7 de marzo de 1775 se haya 
permitido el envfo de esta a Ft1 ipinas 

Por esta s61a vez y sin embargo de la prohibición que contie
ne el bando 14611 de agosto últi.mo, atendiendo a lo que me 
han hecho presente el real general del Consulado he venido 
en pennitir la extracción para Filipinas de la moneda doble 
del cuño antiguo que se halla en el Puerto con este·destino 
y lo aviso a v.s. para que en su consecuencia y cayendo en 
su pennfso permitan el embarco de lo que haya con la preci
sa calidad de que se encajone con total separación de la nuj¡_ 
va asenUndose las cantidades de su importe a partidas de rj¡_ 
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gistro y conocimiento de que entre.~ en \nte.li.genc\a. 
de que. esta conces.i,6n no comprehenae. roone.da. a.nti.gua 
si.no solo a la dob.lé. que. esta en e.se. puerto Y. que. en 
1 o demas y para que en 1 o a del ante. quede. en toda su 
fuerza ·y ytgor el re.fe.rtdo Bando Cllll 

Ciertamente es difi'cil averiguar cual fue el ftn de esos pesos 

mextcanos constde.rados antiguos pero existen ampltas proóaóil idades de ha

ber sido utn üado en el comercio con China y la fndia y se acusa una alta 

posibilidad de tnterceptación del mismo por parte de los mercaderes ingle

ses en 1779, debido a que todas las especies de metales preciosos que en

tran en Canten se reducen a 9Z touch {92%.de. fine.za en la plata. El térmi

no touch se refiere a ensaye.) y justamente el peso mexkano la pose.ta, par 

ticularmente el acuñado antes de 1771. 
La forma de pagar en plata de cuenta de la Compañia, 
en Canton ha sido siempre reducir todas las especies 
a 92 por ciento de fin e za al ensayar -touch- que es 
muy cercana a la fineza de los viejos dOíares mexica
nos. Los nuevos d61ares españoles, se distinguen aquí 
por el nombre de l!ead Dollar*y se toman a un 90 por 
ciento de finesa en nuestros ·pagos. La regla de la 
Compañia Inglesa aqu!, ha sido pagar por peso y utili 
zar toda clase de plata, la cual pasa a través de su
tesoro en el estandar del 92 por ciento de fineza al 
ensayar. Esta costumbre, creemos, no ha cambiado nun
ca; y se funda en la justicia: porque la moneda -do 
1 lar- equivalente, fue el primero en comprarse aquí. 
Con el tiempo el dollar se volvio moneda corriente y 
adquiri6 un valor imaginario de acuerdo con la conve
niencia y sufre a menudo alza y baja de acuerdo a la 
demanda, de una provincia a otra. Los holandesa, años 
atras cambiaron su modo de pago elevando el dolar a 
0.74 taels y haciendo de la equivalencia una unidadde peso (112~ 
Como en i779 estallara la guerra entre Inglaterra y España, exis-

te. por parte de los mercaderes de la Compañia amplia dificultad para obtener 

plata mexicana. Uno de los gobernadores de la Compañfa de non!>re Warren Has

tings sugirió 

Si usted puede enviar moneda acuñada a esta lugar en 
la forma de dólares mexicanos del viejo cuño, serla 
de manera muy ventajosa. Si esta es impropia, una mo
neda delmismo peso y fineza con el escudo de la Compa 
ñfa, en-lugar de la española, podremos responder con
igualdad, especialmente, cuando por el paso de uno ó 
dos años, sea conocido que esa moneda es exactament 
igual al dolar en 92 por ciento de fineza -92 touch
o 92 por ciento de plata fina con peso de 417 gramos, 
nosotros habremos cercado al dolar mexicano del viejo 
cuño, el cual posee ese peso (113) 

* Moneda de Bus to 
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De las propos.i.ci.ones. <interf.ores. se i_nHere que los mercader.es. 

chinos exig(an un 92% de. pureza en la plata que. se. manejaba e.n las. transac

ci.ones comerciales y que coincidenci.almente la plata mexi.cana lo poseía. 

De ahí la creciente importancia del peso mexicano en el Este deAsia, pero 

no solo por la aceptación que. tenían en China, sino porque su grado de fi

neza posibilita la existencia de un patr6n estandar de comercio con los 

~ ch!nos. Los mercaderes de la Compañia también lo aceptaban asf y lo 
buscaban afanosamente. Aquí cabría preguntar lQuién impone la utilización 

del peso mexicano en el Este de Asia en el siglo XVIU? lLos chinos o los 

mercaderes europeos, especial mente los ingleses? 

Sabemos que los chinos aceptan el peso, pero lno es aca~o mucho 

más cómodo para los europeos efectuar transacciones con una moneda de suyo 
estable y cuya fineza y peso se conoce de antemano, sobre todo ante la di

versidad de las equivalencias en cada región de China? 

La insistencia de los directivos de la Compañfa para obtenerlo 

parece afirmar que así era. En su caso, la circulación interna en territo

rio chino -como ellos mismos indican- llevarfa a utilizar el peso mexicano 

como moneda corriente en los puertos habilitados para el comercio exterior 

(114) y puede formar parte de una práctica impuesta por la inercia de la 
costumbre, pero cuyo origen, por lo menos durante el siglo XVIII no es for

tuito, sino intencionado y a favor, por lo menos en cuanto a registro cent~ 

ble de sus introductores: 1 os mercaderes europeos. 

La diferencia con la utilización de la plata mexicana durante 

el siglo XVII en el Este de Asia estribaría en que durante éste, pudo obe

decer, aquí sí, al hecho fortuito que llevó a la expansión española a radi

car a Manila. Llevaron su propia moneda y los chinos la aceptaron por su 
valor y porque coincidencialmente se ajust6 a sus propias formas de transac

ción. A juzgar por las fuentes salvo la ventaja en la paridad que se estable

ce ·entre oro y plata, no se presentan explicaciones similares a las de la Ce!!!. 

pañfa inglesa. Más aún, si Canten habfa sido abierto al comercio de todas las 

naciones europeas desde. 1715 y el volumen de las transacciones creció notable

mente frente a los del siglo XVII efectuados a través de Macao y por los jun

cos chinos, se requería justamente de. un patrón estable. Los chinos lo tenían 
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.al recanoce.r porcentaJes de. f\neza. en la. pla~ y la~ europeo~ lQ~ \dentlfl
can con el peso mexi;cailo. Silllultanea.me.nte los chi:nos li.tcteron lo m\SlllQ. 

· 4;4,2;5, Estados Unidos y Rusia contribuyen a la pérdida 
del senttdo nfspSntco del Pacffico 

No s6lo la Compañia i.nglesa ~stuvo inteie;ada en la plata mexicana. 
Sus coterr4neos .establecidos ·en las colonias americanas una vez efectuada 
la ruptura 'con Inglaterra en 1783, buscaron la adquistci6rt de té y mercancfas 
astaticas para cuyo ca~bio requerfan de ella •. De Salem y Boston enviaron na
vtcis rumbo a Ch.ina. En 1784 el primer barco americano llegó a Cantan. En 

1786 se envió a James Magee en el ~a esa mismo puerto donde ejerci6 como 
consul hasta.1844 (115). En 1787 ir!an el Alliance y el General Washington 

Este Qltimo fue también a Madrás. 

Las transacciones se efectuaron con pesos mexicanos. Durante la 
Independencia el Congreso emiti6 billetes de baoco pagaderos en dólares espa
ñoles, El 6"de julio de 1785 de~idieron que la unidad monetaria serfo el peso 
mexicano y se denominarla dólar. El 2 de abril de 1792 principi6, no obstante, 

a acuñar sus propios dóiares, pero por error de ensaye su contenido de plata 
pura era de 371 1/4 granos en vez de 377 1/4. Con ello se inici6 una etapa de 
especulación, pues procuraban cambiarlos por pesos mexicanos que tenfan mayor 
fineza. Jefferson suspendió en 1806 la acuñación de esos dólares y por varios 
años quedartan sin amonedación (.116). 

En 1792 declararon al peso mexicano como medio legal de P.ago has
ta el 21 de febrero de 1857 año en el que prohibieron el empleo de moneda ex

tranjera (117). 

Al igual que la compañ1a inglesa fuera objeto de ataques en los 

que se le imputaba contribuir a la fuga y escasez de plata, los comerciantes 
norteamericanos también fueron censurados. En su defensa publicaron en el 
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.!L.S. ·chrontcle de. ?roy\dence. en 14 de. se¡itfeJ11bre. dEi.1793 c¡_ue. la f.u9a de 

'pláta· era 1'icti:cta, toda vez que. al vender ta6aco y algodón n?rtearnertcan·os 
en Ca le uta 1 a recuperaban. 

Entre los mecanismos ut\lizados por los norteamericanos para su
pltr la carenc'ta de plata estuvieron las pteles de nutria de las costas del 
norte del Pacifico., en el estrecho de Nootka. Pero ah!. encontraron a los 
rusos, a los españoles y a los propios ingleses tratando de obtenerlas. 

Los españoles por su parte, también procuraron la obtención de 
pieles de nutria para venderlas en China, En· 1789 reclamó el territorio de 

Nootka a los ingle~es, Esteban Jasé Mart!nez tomó posesión e hizo pdsione
ro. al capitán inglés Will iam Oouglas quien comandaba los navfos portugueses 

·Feltce.·AVenturero ,\!, lphlgenfa Nubiana procedentes de China(117 'Bis)'.\simismo 
capturo al navío inglés Argonaut y le condujo a San Bias. Este era propiedad 
de la otros comerciantes ingleses pues en su documentación .registra 

Arrib6 en Macao procedente de San Bias y la costa no-
roeste de América. Este barco habfa zarpado de Macao 
el 25 de. abrll de. 1789 para la costa noroe.ste de Amé-
rica y fue uno de los capturados por los españole.s en 
Nootka Sound y fue devuelto en 4 de junio de 1790. Es-
tamos informados que recibieron 1 a suma de cincuenta 
mil dólares del virrey de México, como compensación fi 
nal por las pérdidas que había sufrido. Había a bordo 
pieles de nutris, pero en consecuencia de la última 
prohlbici6n no pudieron disponer de ellas, pero obtu" : · 
vieron permiso de, los. gobernadores portugueses para anclar en.;; (118) 

También Carlos III auspici6 viajes de naturaleza cientHica como 
el de Alejandro Malaspina en 1791 en ias goletas· Descubierta y ~Y a 
Juan Moziño Suárez de Figueraa como botánico oficial de la expedición de ,juan 

Francisco de la Bodega y Quadra a Nootka en 1792. 

Moziño reportó que los ingleses compraban las pieles a los nativos 

dándoles a cambio nierro y cobre, llevándose además de las pieles, aceite de 
ballena y canoas. Al parecer desde 1774 un barco español al mando de Juan 
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Pérez di.Q nQti.ci.a de. ctue. lQs ch.i.nQS.. llnQ s.e.. s.e.c.i.a,~n .de. las. {li.e.le.s. de. nutri.a" 

y ·por e.l la los \ngle.se.s las b.us.catian. En 1778 CQak. tillllb.i.~ compr6 pi.e.le.s.. de 

nutri.a. Se vendtan con una utfl i.dad del cie.n par ciento y e.ran artl.culas 

de luja para los cflina!> -no dice par qué.- y por la mtsmo eran pagadas e.n 
proparci.ón a su escasez. 

Cuando alude a las ventajas e inconvenientes de la posesi6n de 

Nootka se refirió a la presencia norteamericana al se.llalar que 

Este e.stabl e.cimienta no produce ninguna ventaja a fa
vor de la Corona, pero, par el contrarfo, el enorme 
gastoque se ti.ene que hacer es notable, aún los indi
viduos pr1vados na pueden nacer más que un m1serable 
tráfico de pieles y están con la esperanza de hacerla 
un comercio tan lucrativo, junto a esta están los de 
Bastan que han hecha y la seguirl'an hacienda sf" el puer 
to fuera independiente (119} -

Maziño previno que debla verse la posibilidad de dominar Noatka y 

toda el área de la Alta California pero-al fln y al cabo ilustrada -para 
comerciar en China las. pieles y los productos agrkalas de la Nueva España, 

estableciendo un comercia triangular can Macaa 

Cualquiera que desee seguir un negocio prudente de esta natura
leza de acuerdo a mi. opini6n y de otras personas informadas 
con quien he discutido esta materia, podría embarcar de Aca
pulco para Manila, cobre, ropa y otras, coma el quiera car
gar. De ah'i ir a Macao para procurar una embarcación barata 
para lo cual el padrfa ahorrar el monto del capital que si 
la hubiera construido en San Blas (120} 

A su regresa a Nootka cambiarl'a parte de las mercancl'as por artfculos re

gionales haciendo dos vi.ajes cada tres años. Creía que fortaleciendo de 

esa manera las 1 azos comercial es transpacíficos se evitarl'a la erogación 

de plata en China y más aún, contar con el mercurio que tan vital era para 

la minerl'a 

la exportación de granos y otras artículos hará florecer la 
agricultura en Nueva California, y la expartaci.án del cobre 
y rapa puede multiplicar el crédito de la Nueva ·España y 
promover 1 a industria ininera. Esta es una ventaja en favor 
de la nacic5n, y de aqut puede resultar una más grande, en 
el orden de obtener mercancta de China, parque na se ten
drá que pagarles en plata y se podrá oiltener todo en el ga
le6n de Manila a cambio de las pteles de nutri.a l121} 
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Las ~ropue,.tas de Mozi.ñ.Q 1 a pesar de hacer énfasls en la promo

ct6n de los producto!¡ de la Nueya España estfo i.mb.ul,da~ del afán mercanti.-

ltsta a favor de evitar la fuga de plata. · · 

Resulta de Interés el hecho de que el l ftoral del Pac'i.fi.co en 

Norteameri.ca y el de China -a través de Macao y Cant6n- haya .. s'i<Ío el esce

nario en el que ~arias naciones -Inglaterra, España, Estados Unidos y Rusia, 

principalmente- hayan estado interesadas en el comercio de pieles º" nutria, 

plata, azogue y por supuesto articulos chinos como la seda. Parecería que 

entre 1790 y 1793 las distancias se acortaran y las relaciones econ6micas 

se hicieran más estrechas. 

En 1791 la Nao San André' trajo a Acapulco azogue (122) y a su 

retorno en 1793 se consignó 

Los sueldos que devengó Don Vicente Vasadre en la comisi6n 
de pieles de nutria no tan s61o no los hemos tenido por car
ga en estas cajas, sino que según las prudencias expedidas 
por este superior Gobierno e Intendencia, están situados 
sobre el productos de las mismas pieles, de forma que lo 
satisfecho por esta tesorería por los sueldos datos a bue
na cuenta de dicho Vasadre, fletes de conducción de aquí 
a China, los de azogues desde dicho reyno, a estos almace
nes y gasto causado en ellas, en refuerzo de embarques y 
demás, hasta ponerlo a borde de las navez que lo conducen 
desde Cavite a Acapulco, se han mandado pagar, con calidad 
de reintegro de lo procedido de la misma comisión, de que 
hasta ahora se ha llevado cuenta totalmente separada e inde
pendiente de los demás ramos de la Real Hacienda (123) 

La controversia gestada por el control de la regi6n terminó con 

la Convención de Nootka en 24 de octubre de 17go cuando España reconoci6 la 

soberanía britfoica en aquellas costas (124). En 1794 George Vancouver cir

cunnavegaría el área y para 1811 J.J. Astor Pacific Fur Co. se estableci6 

también en la región, 

El azogue que se trajo en diversas ocasiones, al parecer fue 

ventajoso. En. 1799 se reportaba 

Como el azogue es un ingrediente tan indispens.aille para el 
laborto de los metales, además del que se trae de Almadén 
y de Alemania, se compró·. tamllién el que procede de la 
mina de Guancavel ica en el Pera; y no bastando todo esto, 
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se. hllce. traer alguna canti:dad de..la, Ch.i.nll. Por ~ta 
raz~n ~muy conve.n\e.nte. q_ue. e.l a,zo9ue. esté ~tancado, 
para que. se. compre. por una sola mano, pues·st concu
rrtasen más compradores, suhfrfa prectsamente su pre-
cto y además no podrta fia!ier. el re.puesto necesario 
st no cuidase S.M. este. ramo,el azogue de. Cnina sale 
más caro que el de Almadl!n: Se dtó orde.n al gobterno 
de Mantla para que comprase todo el que. fue.se posible. 
con el producto de 14,662 pieles de nutria envfadas a 
la China para vender por cuenta de S.M. El.izogue de la 
Cfiina ha sal ido a 57 pesos el quintal y puede venderse 
a mayor pre.eta, supuesto que el de Alemania vale a 63 
pesos. En los experimentos que se han hecfto con el azo
gue del Asia, se han visto sus buenas cualidades; y por 
muchos tttulos será más conveniente comprarlo a los 
chinos aunque fuese a dinero contante que de los ale
manes que se han hallado tambioo en Nueva·.Espaíla minas de 
azogue aunque hasta ahora no se ha sacado de 1Hl as toda 
1 a utilidad <¡ue se espera (125) 

Es decir, que efectivamente se estaba comprando azogue de China 

a cambio del "producto de pieles de nutria", pero no habfa ningún ahorro en 

plata porque el "producto" de la venta de éstas era lo que se invertfa en 

su C0!1Jpra. Tan es· así que se menciona la conveniencia de adquirirlo "aunque 

fuese a dinero contante". Moziño habfa errado el cálculo. 

Por su parte los rusos que también habfan iniciado movimientos de 

expansión en el siglo XVII, llegando a firmar con China el tratado de Nert
chtnsk en 1689 y habiendo enviado a Virtus Bering desde 1728 hacia el Este, 

lograron establecerse en Alaska desde 1732 y entre 1741 y 1783 se desplaza

ron hacia el Sur del continente americano; también compitieron por el comer

cio de las pieles de nutria (126) 

En suma, que la expansión euroestadunidense involucraba plenamen

te las aguas del Pacífico. La plata mexicana y las pieles de nutria lfueron 

también su instrumento. En 1790· James Creassy sugiere· a S.M. Britfolca la 

posib11 idad de abrir una comunicación interocéanica en América Central. En

tre sus propósitos están controlar el comercio internacional e interceptar 

la plata de los galeones 

En períodos tempranos doblar el cabo podría ser de con 
secuencias, pero tomando la ventaja de la primera esta 
ci6n, con toda probabilidad las flotas arribartan sufI 
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·cientem.ente pronto en ia misma latitud, apropfada para 
interceptar el gale6n salido se Acapulco. Si este plan 
se lleva a cabo con espíritu y juicio del Rey de Gran 
Bretaña podrá ser el monarca más rico de la faz de la 
tierra y su pueblo el más industrioso. El sol nunca se 
pondrá en sus colonias, en las numerosas islas del sur 
el comercio se extendería a cada parte habitable del 
globo. Cuando este paso -Panamá- se comience e inaagu
re un fácil camino a las Costas y a las Islas al Este 
y al Oeste. Se convertirá en la llave del tesoro, el 
centro del comercio, el camino más directo a China, Ja 
pón y las costas del Norte de las Indias Orientales. -
Las ricas pieles del noroeste de América, principia
rfo a ser una ventajosa mercancía que llegará a China, 
y· ayudará a pagar nuestro té. Las factorías que sin 
duda pronto se establecerían en la costa, se aprovisi2_ 
narían a través de este paso con artículos por los CU! 
les pagarían con pieles y una escena de activo comer
cio tendría 1 ugar (127) 

Hacia 1803 Humboldt refleja el sentir general izado a favor de 
la uni.(in del Pacífico y el Atlántico, a través de la construcci6n de un 
canal interocéanico 

Cuando se establezca un canal de comunicación entre los 
dos océanos, las produccion~s de tlutka y de la China se 
acercarfo de la Europa y de los Estados Unidos más de 
2,000 leguas. Sólo entonces se verificarán grandes mudan
zas en el estado político del Asia Oriental: Porque hace 
siglos que aquella lengua de la tierra contra la cual se 
estrellan las olas del océano Atlántico es el baluarte de 
la Independencia de la China y del Japón tl2B) 

Así el Mar del Sur, lljspanus Mare Pacificum se perdía en el olvido 
cediendo el paso a una vinculación econ6mica mundial. 

4.4.2.6. Plata y Opio 

El comercio que 1 os mercaderes europeos efectuaron en China, 

presenta dos constantes. La primera de ellas se refiere a la aplicación 
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de callfi.cati.yos a los. mercaderes. ch.\nos tales. como: as.tutos., bfüi.les para 
el hurto y otros (11é..ise capítulo 31; y la segunda alude ·a la ab~orci.ón de 

plata por parte. de. éntna. segan los e.urape.os su lialanza comercial si~pre 
se incltnó nada la importaci!ln de los artfculos de. dicha nación, con la 
consigui.~te fuga de. ·plata. Aparentemente. ia plata no volvta a salir de Chi
na, puesto que sus mercaderes ne compra6an arttculos europeos. La excepción 
podrta ser la venta de pieles de nutria. · · 

Resulta difici.1 afirmar que la totalidad de la plata efectiva
mente permaneció en territorio chino, pero pronto los comerciantes europeos 
especialmente los ingleses, encontraron la forma de extraer la plata del Ce
leste Imperio, 

Según C. Marx la plata salla de.China desde "1767, por cajones de opio 
que importaban para uso· medicLnal y los portugueses babfon sido los exporta
dores, llevándole de Turquía (12g¡ Observando esta situación, los mercaderes 
de la Compañta inglesa, a sugerencia del Coronel Watson y ~1 vicepresidente 
Whee.ler emprenden el tr§fico del opio con China para resarcirse con plata. 

El tráfico del opio se incrementó cuando en 178g la Compañfo mo
nopollzó el cultivo de la amapola en la Lndia y se convierte en productora 
del nar¿ótico (130). H.ll. Morse afirma que desde 1782 se habfa generalizado 
dicho tráfico ll31) Para 1800 se llegó a exportar 2,000 cajones de opio. En 
1820 aumentan a 5,147 y en 1821 a 7,000, para alcanzar en 1824 la cifra de 
12,639 ll32). Los precios iban desde 500 a 2,000 pesos por cajón, dependien
do de la calidad y la demanda. La erogación de la plata fue grande. El opio 
se adquirta en las costas de Cantan por barcos chinos y su pago se hacfa 
a los factores británicos establecidos en Cantan .. La compra del opio fue 
prohibida reiteradamente hacia 1830 cuando se incrementó su consumo¡(l33). 

Por lo general, los problemas del opio son indicadores de la ine.s
tab.il idad imperial que repercute en búsqueda de evasión por parte de los clli
nos; el fallo· en las medidas tomadas para suprimirlo habla de la corrup-
ci«ln oficial y las posi:liilldade.s que se ofrecen a los comerciantes extran
jeros para introducirse y la fuga de plata, mermando la economta interna ll34) 

Con el comercio del opio la corrient~ de plata se invirtió, y el 
precioso metal saltO de las fronteras chinas para ser acamulado en las arcas 

tngle.sas. 
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Asi.ro\sllJQ, la CQm~aiita s.i.sui.G procurando la Qbtenci.1$n del me.tal 

efectuando arreglas con ia Compailfa de.fUi.pi.na~.Haci.a.1785 eñ la corres

ponde.neta de los factores ingles.,_.; se recomienda otorgar facilidades come.r

etales a la compañía espaílola, para obtener pe.sos 

Es un objeto de la administración -de la Compañia- en 
la India, re.tener la moneda corriente dentro del domi 
nio i.ndi.o, pe.ro los dólares españole& son una mercan:
cia, no moneda corriente y su exportación nunca ha s_i 
do prohibida. Este año scr enviaron considerables sumas 
de dólares a Madras. Fueron compradas en 1 a Costa a los 
españoles, esta circunstancfa hace caber la esperanza 
de que el gobierno de Bengala pueda aprovisionar su te
soro evitando la fuga de especies de este país. Se rec_g_ 
mienda a los encargados de la Compañía que den facil id!!_ 
des comerciales especiales a la nueva Compañia Española 
-Real Compañia de Filipinas- para atraer la corrienre 
de dólares españoles a los tesoros de la Compañia Inglesa ••• 

Y añaden que el cambio de plata serfa por algodón 
Esta sugestión fue hecha en el reporte de la Corte fe
chado en 8 de diciembre y en menos de un mes, en 3 de 
enero de 1787, la deseada oportunidad se hizo presente 
por si misma. En esa fecha Mr. David Lance y Mr. H. Fitz
hugh, encargados del Comité de la Compañía -Select Comi
tee-, escribieron a este: 

De las recomendaciones de los Directores de la nueva Com 
pañfa española que fueron hechas a nuestra casa en Ingla 
terra, e~t~s caballeros nos hab'ian enviado propósitos p~ 
ra aprov1s1onarlos anualmente y a su Compañia con piezas 
de mercancías de la India, en muy considerables montos ... 
a continuación sometemos a su consideración que no debe 
ser enviado expediente a los agentes de Manila con tal 
propósito. Debemos pensar en una persona apropiada para 
ésto. Pensamos que dicha comisión es nuestro deber, para 
ofrecer nuestros servicios y nuestras felices conexiones 
comerciales probarán nuestra ventaja ( 135) 
El comisionado para establecer relación con la CompañTa de ~111-

pinas fué Fit:zhugh Y logró que se interesara en comprar tejidos de 

algodón de la India hasta por un millón de pesos en ese año y dos millones 

al año siguiente. 

El acuerdo anterior· se plal.eaba justo cuando Carlos IV estaba 

punto de aprobar el comerci.o directo entre España, India y China y cuando 

la Compañta obtuvo la exclusividad en el comercio de las muselinas, a la 

vez que se ratifica la llbertad ilimitada para extraer plata de España y 

de América. Además, para 1790 se hab.ta concedido a los extranjeros liber

tad para comerciar en Manila. 
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De es.a roane.ra. la iJu~Qrtanci.a de. la elata americana continuó yl¡¡ente.. 
A partir de. la se!Íunda mi.tad .de.1 s.tglo .XVI.lt°~ ctrculact~n·e.n ,;_1 'Es.te. 

de Asta resulta vital para las transacc"tanes. Empero, tnd~endientemente 
de las canttdades que. de ella fiayan tdo a parar a las arcas asiáticas, es. un 
hecho que su acaparamiento por parte de los mercaderes europeos, priorita
riamente. los ingle.ses, re.finna su circulación tnternacional y en su caso, 
la captación de la plata existente en China ·ilnplfca absoluta ventaja para 

la expansi6n europea. 

También es conveniente considerar que los norteamericanos y espa
ñoles de Mantla comerciaron con opio. Entre los barcos de los primeros se 
sabe que el Empress of China y el Experiment efectuaron tal tráfico en 1786 
y H.a. Morse registra tres barcos españoles·, que procedentes de Manila lle
garon a Cantan con similar¡ropósito (136). Aunque en menor. escala, es obvio 

que los acuerdos entre particulares serian los conductos par los que circularta 
la plata. 

Por su parte los británicos !!!ntablaron discusión perenne con los 
mercaderes cninos tales como:Si Hunquee, Puan Khequee, Chitquia, Yugsham, 
Mifwqua, Chinqua, Poi qua, Yanqua, entre otros (137). Tanto por 1 as tributa
ciones a que._estaban stijetos,como por las l:!mitaciones··que circunscribían 
su comercio al·frea de Cantan. Hacia 1750 James Flint se dirigió hacia el 
norte, a Tientsin para pedir la gracia de comerciaren esa región, pero no 

obtuvo resultado, 

El gobierno imperial por su parte trató de regular las dificul t! 
des entre sus súbditos y los extranjeros. En 1780 lanzó un edicto en el que 
les prohibe tomar moneda~· manera de préstamo y especifica 

Los extranjeros que entren en Canten son servidores de su 
propia nación, ellos no son servidores chinos, y para 
cualquier negocio con 1 os chinos, adonde sea necesario, 
ellos harán uso de un traductor o comprador (138) 

Sin embargo tampoco tuvo éxito porque los compradores se con
virtieron en el cauce propicio para la ·penetraci6n comercial extranjera en 

China y la prexistente corrupci6n burocrática lo reforzarfa. 

Para 1792 se dieron instrucciones a Lod McCartney para asegurar 
la posibilidad de efectuar un tratado comercial, ver la posibilidad de esta-
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bl ecer comerci.o l iJ1re.ytrato en ~\e. de. _1.gua l dad cQn Clti,na para poner fln 

a las d\ftcÚltade.s. En la¿ tnstrucctone.s flrn!Ma~ ~ar Henry Dundas, fecha -

das en 8 de. sept\embre. de. 1792, se. le sugtrtó desde. dar las gracias al empe

rador chino por haberles pennltido establecer una factorfa en Cantan, hasta 
que. fuera amplfamente. cortés, pero finne en sus determinaciones.Dos aspectos 

sobre.sal en notabl amente, De una parte. 1 a astucia para negociar que Dundas 

proyecta a McCartney advirtiéndole. que en caso de apertura por parte del 

gobierno chino, debfa incluso ofrecer la supresi6n del trHico del opio 

Ciertamente no tenfa la intención de eximir a su Compañí:a de las ganancias 
que. dicho come.reto brindaba y sugiere que aún cuando deje de venderse en 

China se hará en el sureste de Asia o en otras regfones 

Pero debe ser una requisición positiva que un artículo 
de cualquier tratado comercial propuesto, que la droga no 
debe ser vendida por nosotros en China, Usted debe acceder 
en aquellos que sea beneficio esencial y libertad a ese 
respecto, en cuyo caso la venta de opio de Bengala debe 
ser y tomar oportunidad en un mercado abierto, encontrar 
consumidores en el disperso <tráfico del circuito de los 
mares orientales (139) 

Asf el opio se vendería fuera de China y de cualquier manera 

tendrtan utilidades. Sin embargo, nuevamente, no es lo más importante el 

trHtco del opio como recurso para tomar la plata erogada en China, sino 

la ·visión financiera que en breve cambiarfa el orden de las relaciones 

econ6micas internacionales. Los ingleses insisten a través de Dundas en 

introducir en territorio chino, lana y algodón. McCartney debía velar por ello 

No significa que le prescribo un particular modo en su ne
gociación, que queda bajo su circunspecci6n .•• Usted debe 
establecer imparcialmente, después de repetir las asevera-
ciones de Su Majestad, su amistosa y pacífica incl inaci6n 
hacia el Emperador y en su caso por la reputa~ión de su m~ 
surada administraci6n, primero el mútuo beneficio derivado 
del comercio entre las dos naciones, en el curso del cual 
recibiremos junto a otros artfculos el monto de veinte mi-
llones de 1 ibras de la hierba china, a la cual encontramos 
poca venta, porque no tiene uso general izado en otros paises 
europeos o asiJticos, y por la cual retornaremos lanas, alg.Q. 
dones y otros artículos usados por los ·chinos, pero cuya co!!_ 
sl_derable ·par~e se paga actualmente a China ·en J>lata en barras (140) 
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E.l re!¡UltadQ de la eJ)lha~ada de McCartn~ ~ cqnqc\dq. ~iropleroente el 

Hijo del cielo ~amo .r~p~esentante. del Refoo :de en. Medio .. reafirm~ sÚ. superioridad 

frente a los: extranjeros tndi.cando "objetos: extra.Has: y- costoS1ls no me inte
resan" y ctue Cntna al ser autosuf\ctente no rectutere de los productos euro
peos (l41l 

A ffnales del siglo XVIII', el comercio brttánico en el Este de 
Asta experimenta la competitividad de otras naciones, en particular de los 
Estados Unidos. Para 1797 se hallaban en Canton 11 barcos americanos¡.",'• 

en 1798: 13; en 1799: 23; en 1804: 36. En menor escala se registr6 la llega
da de barcos prusianos, franceses y daneses. 

Para 1795 los estaJunidenses introducen en el Este de Asia su 

moneda bajo la denominactón de dolar• Pronto la Compañia ;inglesa descubre 
ctue su pureza es inferior a la de los dólares españoles 

Los dólares comprados por los americanos son una mone
da nacional de acuerdo, precisamente con el dolar eSP-ª. 
ñol, pero al ensayarse tiene más cobre en aleación, es 
tá estampada con el busto del general Washington con IS 
estrellas y la inscripción "Libertad" fechada en 1795 y 
tiene en el reverso un águfla rodeada de laureles y la 
inscripci6n Estados Unidos de América (142) 

De esa manera, al tiempo que el ocefoo Pacífico era surcado por 
navfos de diferente nacionalidad perdiendo definitivamente a fines del XVl!l 
su éal idad de mar hispánico y gran ncrmero de embarcaciones llegaba a comer
ciar al Este de Asia, monedas como el dolar estadunidense en 17g5 y el thá
lero austrfaco-desde 1751- competirían con el peso mexicano en los mercados 
asiáticos (143). pero sin desplazarlo, puesto que su fineza 1e aseguraba se
guir siendo objeto de demanda en primer término frente a cualquier otra 

moMda,.: ... 

4,4.3. El Ocaso di!. 1i! Nao 

Entrado el siglo XIX,, Miguel Lerdo de Tejada campa"" el volumen 

de \mportacfones y exportaciones hechas por el Atlántico y por el Pacff~ ca 

y lleg~ a la conclusión de ctue era inferior en éste Qltimo 
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Esta parte de). comerc"lo era .todavta por aquel tie!llpo 
muy 'insi.gniflcante; pues el de la~ colonias. de Améri 

.ca, estuvo:reducido-a importar algún cobre; ·aceite; ·vi
. no. de Chile, azúcar, qu)na del Perú y sobre. todo, los 
cacaos que enviaban a la Nueva' España 'de Guayaquil' y 

·.·Caracas, llevando a cambio algunas manufacturas ·ordi
narias del país, grana y varias de las mercanctas im
portantes del Asia; y de que se hacia por el puerto 
de Acapulco a las islas Filipinas se limitaba a un. ga 
león que· venta anualmente de Manila y que era generaí 

.mente conocido con el nombre de· Nao de China, cuyo .
cargamento compuesto por lo común de telas de algodón 
y de seda pintados·, seda cruda, medias de seda, obras 
de plater!a labrados por los chinos en Cantón y Manila, 
camisas de algodón ordinarias, loza f\na, especias y 
aromas, aunque estaba prevenido su valor no fuera de má~ 
de 500,000 pesos, siempre excedía esa suma.El cargamen 
to que a su regreso de Acapulco llevaba el g~león a Ma 
nila·se componfa ordinariamente de algunos zurrones, Cíe 
cochinilla, de cacao' de Caracas y Guayaquil, vino, aceite, 
y tejidos de lana de España siendo siempre la plata la 
que formaba la mayor parte de los retornos, cuya circuns-

. tanciaasí como la de ir también en casi todos los años 
en el galeón un no pequeño número de religiosos eran el 
'origen del ·dicho vulgar que habfa entonces en México 
de que la Nao de China no llevaba más que plata y frailes (144) 

"Ciertamente el volumen del comercio que podfo realizar la Nao era 

menor comparado con el número de navíos que se presentaban por la costa del 

Atlántico y las cantidades de plata que transportaba, a pesar de los conti

nuos fraudes al permiso otorgado, no pudo por lo mismo ser mayor que la que 

se rec·ib!a en Manila por vía de España, especialmEnte cuando ya la Compañfa 

· de•Fil ipinas estaba en funciones. Estas circunstancias no obstan para que 

Manila· haya sido centro de irradiación de plata mexicana en el Este de Asia; pero 

lo que es conveniente subrayar es que esta misma plata siempre fue codiciada 
por las naciones europeas en expansión y que la apertura al comercio libre 
por parte del Imperio español fue condicionante para que su actuación se 

viera facilitada haciendo circular todavfa más la plata a nivel mundial. El 
último tercio del siglo XVIII marcó el acrecentamiento de la rivalidad entre 

ellas y particularmente la incorporación de los Estados Unidos a la corriente 

competitiva. 
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·· -··- · ·· -··· ruaarorr•ir:- --
, Reeresentaci6n del Gale6n de Mani.la 

fuente: "Mares Mexicanos" en Artes ·de Mgxjco N~ 68 y 69. Afto XII. 1965 p. 81. 
De un grabado antiguo. ' 
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4.4.3.1. Presenci.a extranjera en teri.torlo meJliC~M durante 
el siglo XVIII y prlnclpi.os del XlX 

A ftnales·.del siglo XVIII los norteamericanos continuaron sus 
incursiones por el Padfico, cambiando plata y pieles por té chino, parti
culannente entre 1801 y 1811 lo llevaron a comerciar directamente en Europa 
(145). Varias casas comerciales se interesaron por dicho comercio: Perkins, 
Lambs, Oorr and Sons, Cooledges, Lymons, Sturgis entre otras. Embarcaciones 
como el Lilia ayrd en 1802, el Alexander en 1803 y el Hazard en 1804 costea

ron California. John Quincy Adams estableció entre 1807 y 1810 acuerdos con 
el conde Romanzoff para comerciar en la región, a condición de que los rusos 
se abstuvieran de vender armas a los nativos. En 1807 éstos alquilaron el 
barco americano Eclipse para llev;rpieles a China (146) 

Sin embargo los barcos americanos fueron interceptados por los 
rusos cerca de Cantón, as( que en 1810 el acuerdo se suspende debido a que 
éstos Oltimos deseaban a cambio la posesión de la costa norteairericana. No 
obstante hubo negociaciones secretas entre comerciante. El tráfico de las 
pieles declinó después de 1812 porque el abuso en la cacerfa de nutrias dis
minuyó el número de !lutrias disponibles. Para 1845 los.Estados Unidos envia

ban los primeros barcos~ de gran velocidad a circunnavegar el globo, 
aprovisionados de plata mexicana (147) 

Por otro lado, las posibilidades de tomar la plata americana por 
parte de los británicos se incrementaron desde que se firmara en 1713 el Tra
tado de Utrecht,. pues el tratado de asiento de negros les permitla introducirse 
en cualquiera de los puertos del Mar del Norte en donde hubiese oficiales 
reales; podrtan llevarlos a Nueva España, a auenos Aires y a Chile. Gozaban 
de la facultad de ir Hbremente de un puerto a otro y de regresar a España 
o a Inglaterra. Además el producto de la venta de los esclavos podr(a extraer
lo en plata, Hbre de derechos o en frutos pagando los correspondientes {148) 

Además ese mismo año de 1713 lograron el· permiso· para conducií- anual
mente un navfo con 500 tonel a das de mercancía inglesa para Veracruz, Carta
gena y Portobelo (149) 
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Eduardo l\rctla far\as expl tea que. entre.1714 y 1716 la Com

pañta no pudo de.spaclier e.l navfo y ·para tndernntzarla se. le. pe.rmi:ti6 embar
car ºentre. 1717 y 1727 un navto .con 650 tone.ladas (150}. En e.sa foniia los 

thgle.ses establecferon factortas en Veracruz y aOn en la Ciudad de México. 

En 1721 obtuvieron autorización para internarse libremente en los territo

rios de Nueva España. Pronto surgió la controversia en torno a si su comer

cio debfa permitirse o no y sobre si introducfan artfculos de contrabando, 

l levlíndose a cambio la preci.ada plata 

Numerosas embarcaciones inglesas se desplazaron también hacia 
el PerO como la ·castor, JOplter y Triumph en 1797. La Corbeta ·Henrigue en 

1800; la·Bedbridge en 1801; la spright e.n 1805 entre otras; tambrnn la 
norteamerfcana Snowpol ly en. 1806 (151) 

En liuena med.ida el contrabando inglés en las colonias españolas 
estaba vinculado con el estableci.mi.ento i.nglés en Jamaica -conquistada desde 

1655- (152), desde donde establecen nexos con la Habana y Veracruz tomando la 

~lata mexicana •. Asimismo obtuvi.eron la plata pe.rule.ra cuando en 1806 conquistan 
Rfo de la Plata. 

Aderr.ás las casas comerciales españolas como la de los Cinco Gremios 

de Madrid tenían conexiones en Londres con la Casa de Gordon, Reid y Murph~. 

Thomas Murphi se estableció también en Veracruz comerciando con tintes y me

tales (153). Fue nombrado consul -e Veracruz en 1795 y entre 1798 y 1800 

aprovechó los permisos del virreinato para comerciar con Jamaica. 

De esa manera, iniciándose el XIX, los mercaderes· europeos -entre 

los que destacan por su movilidad los ingleses- pudieron tomar directamente 
en territorio mexicano parte de la plata que antaño sólo conseguían -salvo 

acción piratesca- en Europa o en Manila; al grado de que los reales de a 

ocho 'circulaban más en e.l extranjero que en sus lugare.s de. ortgen. La caren

cta de moneda fraccionaria también se hizo notar y tuvieron que hacerse acu
ñaciones de emergencia. Más. · ¡¡ún la ape.rtura del Puerto de San Bias en 1796 

en el que. se concedta la gracta de come.retar tambtén con el Perú y Chile, 

factlttó 1 a introducciOn en M~i.co de productos as.is.ttcos que provenfan de 

PanamS y cuyos mercaderes eran los br\Untcos. 

Este e.sel marco en el cual se inserta la htstorta de la Nao de 

China o Galeón de Mantla a finales del stglo XVrrr. Sus protagonistas, los 

mercaderes extranjeros absborbtan ansfosamente 1 a plata mexicana. 
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4.4.3.2. La N~o y el R~giroen del Comerci.o Li.hre 

Los arttculos astát"icos al igual que la plata circularon mun
dialmente no sólo por la partlcipacl6n de los comerciante:.extranjeros sino 

por la intermediaci6n de los proplos españoles. En 1778 se estipuló en el 

Reglamento del Comercio Libre que los s0bd1tos españoles pudieran llevarlos 
a la América Septentrional 

En auxilio del interés nacional y del comercio directo que se 
halla establecido de España a Filipinas, he venido en libertar 
de todos derechos y arbitrios de extracción los frutos y 
efectos y dinero en plata de estos reynos que se cargaran en 
Cadiz ydemás puertos habilitados para aquellas Islas y que 
gozando igual esención a la entrada de ellas sean libres de 
contribuci6n a la salida de sus producciones propias que 
vinieren de retorno las que se regularán, en la Península 
por el Arancel segundo.Los géneros de India con expresa de
claración de que las mercaderfas de China y demás partes del 
Asia que tengo permitidas se trajesen de Manila, podrán lle
varlas mis vasallos a la América Septentrional pagando única
mente los derechos señalado en este Reglamento a las manufac
turas y efectos españoles, además de lo que hayan satisfecho 
con su introducción (154) 

Ante 1 a guerra con lngl ater:a se permitió en 1779 a 1 as Filipinas 

enviar navfos a cualquier puerto americano con ropas de China: 

En 15 de agosto Oltimo me ha comunicado el Excmo Sr José 
de Galvez la Real Orden que sigue: Deseando el rey que la 
presente guerra haga decaer lo menos que sea posible el 
comercio de sus dominios y el ingreso de su erario, se pre
vino de Real Orden del Gobernador de Filipinas en 18 de Mayo 
de este año que S.M. concedifa facultad a aquel comercio 
para que durante 1 as desaveniendas con lngl aterra enviare 
en derechura por la Mar del Sur a la Amfrtca Septientrtonal 
y Meridtona 1 ·todas 1 as ropas y mercaderfas de.China que pudl~ 
se para la provisión y consumo de los habitantes de las provl.!l 
etas. Se lo participo a Ud. de Real Ordena fin de que en caso 
de llegar a los puertos deese. Reino los navfos de las expre-

.- sadas Islas, los admlta a comercio y no ponga impedimentos 
al desembarco de los géneros asiáticos que conduzcan,los 
cuales se regularán en ·1a instrucción como efectos y mercan
ctas extranjeras para el pago del 7% de de.re.cho en plata, 
frutos y géneros que se extraigan de retorno contribuirán con 
los mismos ·c¡ue satisfagan en Cadiz si se condujeran a estos 
Reynos (155 ). 
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Ciertamente esta apertura al comercio de Filipinas impl ic6 
la transportaci6n de artfculos chinos en la Nao y su reexportaci6n a los 
puertos de la América del Sur en las embarcaciones que hacfan comercio 
de cabotaje, también gracias al comercio libre (156) 

Sin embargo, una falla en la comunicaci6n o bien la inercia 
que pesaba sobre el cumplimiento de las prohibiciones previas o simplemen
te 1a·aprehensi6n que se tenfa sobre la costumbre del comercio de Manila 
de introducir y extraer más de lo permitido, hicieron que en 16 de diciem
bre de 1779 se obstaculizara el envfo de artfculos de China 

Muy señor mío. Con la llegada á Guayaquil de varios 
buques procedentes del Puerto de Acapulco y otros de 
ese Reyno, me ha instruido la administraci6n general 
de alacabalas y Reales Aduanas de aquella Ciudad de 
la prohibici6n en que hay de poderse embarcar géneros 
de China a estos Reynos, !>in embargo de que los capi
tanes y maestres manifiesten al tiempo de abrir sus 
registros testimonio de la Real Orden de 18 de mayo 
de 1779 que permite al comercio de Filipinas con la 
América Septentrional y Meridional durante la guerra 
y que el informe lo dé el mismo ad.Jninistrador general. 
Con la prohibici6n resulta que los géneros y efectos 
de China que llegan a las mencionadas partes se intro 
ducen clandestinamente en este Reyno con notable per-:
jufcio de la Real Hacienda pues siendo sus costas y 
puertos tan dilatados aunque están dadas todas las 
provñdencias que han parecido oportunamente, el reme-
dio y su irritaci6n no han sido ni serán suficientes (157) 

Por ello se propone que se orden que el embarque de todos los géneros y 
mercancfas de China se haga bajo partida de registro. 

La respuesta confi rm6 que se otorgaba permiso para extraer las 

mercancfas chinas de Nueva España para llevarlas al Perú (158); pero s6lo 

durante el tiempo de guerra 

Curiosamente y a pesar del viraje que hacia el incremento de 

la producci6n agricola y manufacturera se venfa dando, la Nao sigui6 im
plorando más plata para sus transacciones. Con ocasi6n de la gracia con

cedida para comerciar los artfcul os asiáticos solicita ron que el exceden. 
te de la carga fuera retornado en plata, según se desprende de una carta 

del Fiscal de la Real Hacienda 
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El Fiscal de la Real Hacienda: ha visto la pretensi6n 
de los compromisarios del comercio de las Islas Fili
·pinas sobre que se les permita registrar los caudales 
excedentes a 1 mi116n que corresponde en tornaviajes a 
la carga de 500,000 pesos conducida en fragata San José 
el año de '79: en el San Pedro Caviteño el de'SO y en 
el mismo San José de Gracia en el que sigue. Sobre las 
razones que alegan para la solicitud son 1!1 considerar 
los adelantamientos principales que resultarfan al Real 
Erario de extender y ampliar este comercio en economía, 
si se cargaran los 250 y aún de ciento por ciento que 
se puedan sufrir bien en 1 os géneros y frutos orienta-
1 es. Así se animarfa el tráfico de aquellas Islas en 
Asia, pondrá en un giro más rápido su agricultura e 
industria; se aumentada su comercio activo y doblaría 
su marina con notorio beneficio del estado •.• 
El retorno en pesos y materias de estos reinos les deja
rta utilidad y en Europa tendría más estimaci6n el oro 
y la plata con ventaja de nuestra península que temiendo 
este signo general por cosecha y fruto propio, lo varía 
en mayor aprecio que el que tiene hoy con abundancia 
su poder y riqueza crecerfa al país que iría a menor al 
de las otras naciones de la Europa y por Oltlmo, en el 
supuesto de que España no puede completar el surtimien-
to respectivo a los consumos de las Indias, es más con
veniente la circulaci6n de oro y plata en unas provin-
cias distBntes 4,000 leguas con las del Asia, que no en 
las inmediatas y vecinas que convierten frecuentemente con 
tra la nuestra el vigor y sustancia que le quitan -

El afán mercantil is ta continuaba vigente al invocarse no s6lo 
el retorno en plata sino el antiguo argumento de "es más conveniente la cir
culaci6n de oro y plata en unas provincias distantes 4,000 leguas con las 

del Asia, que no en las inmediatas y vecinas ••• " 

La respuesta fue negativa, pero el aprovisionamiento de la plata 

continu6 como antaiío, inclusive se envi6 a las Filipinas moneda menuda d 
cuartillos de reales de plata (160). Se encuentran registra~pequeñas can
tidades en 1769 y 1773. Por supuesto no falt6 el detalle patri6tico, pues 

en 1782 se orden6 acuñar en M~xico medallas con la efigie de Carlos III con 
el lema Instituidos Benefico "para premiar a los que se distinguen por su 
~rito, valor, industria o apl icaci6n en utilidad de la patria y del estado" 

(i61) 
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El envfo d~ caudales de Nueva España por p~rte de particulares 
a particulares en Filipinas, reviste en ocasiones caracteres novelescos. Tal 

es el caso de la disputa ocasionada por la sucesi6n de José Camacho, quii!n 
por haber sido casado en Manila origina una investigaci6n para saber quii!n 
era su heredero legftimo y encontr4ndose entre la documentaci6n cartas sen
timentales de la esposa reclamfodole por no haberle escrtto y ·mantenerla en 

el olvido: "e' sentido el no'haverne tu escrtto ni una letra siquiera en el Bar
co que de San Blas vino; •• " (162) 

4.4;3.3. Los Oltimos atlas de la Nao: Constantes Conductuales 

La historia de los Oltimos atlas de la Nao presentan, adem!s de 
la competencia que para ella represent6 la fundaci6n de la Real Compaftfa 
de Filipinas, un constante debate entablado. con la ·corona para obtener ·ma

yores cantidades de plata y exenci6n de impuestos. Su carga incluirfa artf
culos chinos corno la seda, pero taniiién algod6n, que ciert~mente obtenfa de 
la India. 

Puede afirmarse que debido al Régimen de Comercio Libre que pre
valecta, as1 como a la constante sOplica de los mercaderes filipinos, la 
Coron~ espaftola otorg6 por Real Cédula de 13 de octubre de 1779 un aminora

miento en el cobro de derechos. Gabriel GutUrrez de Ter4n en su calidad 
de apoderado del comercio de Manila, explic6 ·los cuatro puntos b!sicos con
t.enidos en la Cl!dula 

1, Que por el tiempo de dos aftas pague el comercio de Manila 
en Acapulco, s61o el 9% del mi116n de retorno de los 500,000 
pesos para su permiso en lugar de 16 2/3 que hasta ahora han 
satisfecho. 

2. Que por cuatro años pueda cargar 250,000 pesos sobre los 500,000 
pagando por entero el 16 2/3 respectivos a esta cantidad y su 
retorno; y s6lo el 9% correspondiente a la primera de los 
250,000 de aumento, con calidad de que estos los emplee en 
lanillas, bombastes, liencecillos, blancos y crudos, camba-
yas y demSs génel"Os ordinarios de hilo y de algod6n fabrica-
dos en China; ·pues de lo contrario se le deber& exigir los 
mismos 16 2/3 % en Acapulco. 

3. Que si en cada uno de los seis años no pudiere cargar su per
miso y el aumento, tenga facultad de completarlos en los años 
sucesivos. 

4. Que los expresados 250,000 pesos de aumento no deban entrar 
en el prorrateo 7,500 de almojarifazgo ni en las dem!s pen
siones de aquel comercio ni otras cualesquiera; pues han de 
ser libres de todas y cargarse como hasta aquf sobre los 
500,000 pesos de permiso 
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De manera que en los seis años ha de importar toda la carga 
500,000 pesos y todo el retorno 9,000.000 de pesos, con que 
la utilidad no ha de exceder de un 100% confonne al artfculo 
18 del Reglamento de 8 de abril de 1734 y 38 (163) 

Oe ellos se infiere adema'.s, que por lo menos entre 1779 y 1785, 
la Nao podrfa introducir hasta 250,000 pesos de tejidos de seda y de algo
d6n bajo el impuesto citado. 

Pero ni asf concluyeron las peticiones a la Corona, la única 

diferencia con las sOpllcas de los siglos anteriores al XVIII es la adici6n 
de nuevos nombres a los ya conocidos: Antonio Julien, Jos!! Rafael Acevedo, 
Pedro Alvarez de Linares y Alonso Chacón entre otros (164) 

Las quejas por falta de plata obedecfan a los mismos motivos 

invocados en años anteriores, pero se incrementaron por 1 as guerras soste
nidas por España. En 1796 se solicit!i que los caudales de la Nao fueran 
transportados por el navfo de guerra el ·Montañés y el Rey Carlos, diciendo 
en el· tono de autocompasi6n acostumbrado 

Esta .solicitud la esfuerzan las razones fundadadas en la nece
sidad de numerario de aquella parte donde se hace necesario 
e indispensable, mediante a su constituci6n local, y aún 
que usan frecuentemente del arbitrio que se les permite 
de retornas frutos de este Reyno, siempre ha sido con sa
crificio porque en lo común les ofrecen pérdidas gravfsi
mas y nunca pueden formar acopios en un valor sustancial 
equivalente a los intereses que necesita, para la continua
ci6n de au comercio, por el quebranto que padecemos con la 
p~rdida total del San Andrés y con las cinco arribadas naos 
en los diez años anteriores en que s6lo han 11 egado cuatro con 
fel icfdad al puerto de Acapulco, tengo ahora que agregar que 
estando los buques Montañés y Rey Carlos detenidos en Cavite, 
tuvieron sus compromisarios por expreso de Manila, noticias 
ciertas de que los ingleses habfan apresado los cargamentos 
que con pabell!in dinamarqu~s se conducifan para aquel comer
cio y por su cuenta (165} 

El navHS Montañ!!s en 1800 solicitó el embarque _de 1,000.000 de 

pesos, dando noticia de la carencia de numerario en Manila y el cual se 
requerfa no s6lo para el comercio o las obras pfas, sino para sufragar los 

gastos de la armada 



- 258 -

Por el cual se 1mpondrá V .E. de que siendo necesario 
más de· i.100.oao pesos ·para ocurrir a los pagos men
suales de tropas y empleados salo existen 56,000, sin 
incluir los 46 que por ser de moneda sencilla, es for
zoso reservar para los objetos a que es aplicable (166) 

La utilizaci6n de la plata se dest1n6 en ténninos generales a 

cubr1r los gastos de guerra españoles, parttculannente al sufrir la 1nva

s16n napole6n1ca. Por decreto real de 20 de febrero de 1804 se anunc16 la 

abo11c1an del s1tuado para las Filipinas diciendo que por la grave s1tua

c1!!n de la Corona no se pennittrá que los 1ngresos del erario de Méx1co 
sean empleados en nuevos s1tuados"(l67) 

Además, parecfa que las Fil1pinas ya no requerirfan de ese awc1-

lio puesto que obten'ian buenos ingresos por· el cultfv.o y venta del tabaco. 

Sin embargo, L. Bauzon concluye que s1gui6 remitMndosé {168) 

En 1806 se f1j6 que la Nueva España darfa nuevamente un s1tuado 
equ1valente a 250,000 pesos (169). Ese m1smo año el Rey acept6 la instancia 

del Consulado de Manila concediéndoles penniso extraordlnarto ·para conducir 

y expender en Acapulco frutos y efectos as1át1cos durante el perfodo de gue

rra (170), reglamentándose una rebaja de un 3% sobre los derechos que ~eco

braban en Acapulco por los 500,000 pesos del penniso ordinario de la Nao 

Excmo. Dr. habiéndose mandado en Real Orden de 16 de No
viembre de ¡7g9 que la plata que se trajese a Filip1nas 
para cuql u1er paraje del As1a tanto por vec1nos españoles 
como por los extranjeros se cobrase un 3% , ha representa 
do el Consulado por conducto del gobernador, el gravamen
que 1nfiere esta exacc16n a aquel atiatfdo comerc1o, soli
citando Ge le exonere de ello y que s6lo continOen respe~ 
to de los extranjeros. En su vista se ha servido el rey 
resolver que continOe sin novedad la exacci6n del 3% tan
to a españoles como a extranjeros por no ser fácil evitar 
de otro modo las simulaciones frecuentes en que caminaban 
de acuerdo unos y otros; pero deseando S.M. contribuir al 
al iv1o de aquellos vasallos se ha d1gnado adoptar el med1o 
que propuso el gobierno de que se rebaje un 3% de los dere 
chas que se cobran en Acapulco al cargamento de los 500,0'0'0 
pesos del penn1so ordinario de la Nao, pues de esta suerte 
el benefic1o recae en los vasallos de S.M, y no en los ex
tranjeros. (171) 



- 259 -

Con la disposición citada, se pretendfa favorecer al comercio 
de Mantla y evitar la extracción fraudulenta de la plata. Luego no se re
baja el 3% sobre la cantidad de plata a extraerse, stno sobre las mercan
ctas que introduzcan. 

Las dtsposiciones sobre el comercio de la Nao continuaron vigen
tes, pero en breve las Filipinas enviaron plata a España como donativo pa-
ra au~iliar a la metr6poli extenuada por las guerras;; aOn las ordenes reli
giosas cedieron cantidades de plata. Por ejemplo los Agustinos Calzados ofre
cleron veinte mil duros durante las sesiones de las Cortes de Cádiz (172) 

4.4.3.4. La Nao y las Cortes de Cádiz 

El esttra y afloje entre las medidas estatales y el comercio de 
la Nao persistió; pero mientras tanto la invasión napoleónica llevó a la 
formación de las Cortes de Cádlz en 1810. En elias se afirmó el papel del 
monarca ·como servidor de la nación y se afinnó el concepto de monarqu1a 
constitucional como forma de gobierno. Se puntualizó la importancia de con
tar con representatividad de las posesiones espaftolas de l\JOOrica y Asia. 

Eti el Diario de las Cortes la documentación del Ramo de Fil ipi
nas alude a la ubicación geográfica de Manila, dentro del continente as14-
t1co. Nunca utilizan el ténni.no "oriente" -de connotación eurocentrista-. 
Al establecerse la Compañia de Filipinas se indicó que hab1a sido estable
cida "para el comercio de.Filipinas y las demás partes del Asia" (173). 

Durante las sesiones de la Cortes se hablaba de "representación asiática" 
(174) al referirse a los diputados de Filipinas. Serta dificil definir a 
partir de cuando sur9e la denominación de "oriente" para el continente 
asUtico, pero toda vez que en el resto de la documentación consultada para 
fines de esta investigación aparece muy esporádicamente, se puede inferir 
que su uso generaHzado debió haberse gestado años más tarde. cuando los 
procesos de la revolución industrial afianzan la preeminencia europea y 

se convierte en un t~nnino que califica las civilizaciones asiáticas como 
exóticas y al margen.del desarrollo de "occidente" (175) 
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Los d1putados suplentes por Filipinas nombrados en 24 de sep
tiembre de 1810 fueron Pedro Tagle y Jos~ Manuel Cauto. Este OltilOO solf
cit~ permiso en 24 de febrero de 1811 para a6andonar las sesfones y rest~ 
blecerse de un malestar que le aquejaba en Veracruz (176). No se encontr6 
informac16n que refleje si se dirigf6 a Veracruz o no, pero en 29 de sep
tiembre de 1811 afin continuaba con ·SU cargo (177) y no serfa sino hasta 

el 29 de nov1embre ·de ese año cuando "conforme al dictamen de la Comisi6n 

de Poderes aprobaron las Cortes las otorgadas por el ayuntamiento de la Ciu
dad de Manila a favor de D. Ventura de los Reyes"(l78) 

Su nombramiento fue prov1s1onal. En octubre de 1813 se convoc6 
a nuevas elecciones y el propio Reyes mencton6 las diffcultades que habrfa 
Para que llegara un representante de las Islas. Habfa ·dificultades para que 

acudieran a tiempo. debido a 1~ distancia. 

En sus argumentos puede advertirse un c1erto repudio a .la acti-
vidad de la Nao pues dice 

Entre tanto debo confesar que respecto de Fl 11pinas no 
puede verificarse la convocatoria para este tiempo: en 
efecto infe11z del dañosfsimo monopolio del comerc1o que 
impide nuestra comunicaci6n con los p4fses m.1s ricos y 
f~rtilesipe nos brinda la misma naturaleza ••• (179) 

Propuso que cada pueblo eligiera 3 electores que fueran a Manila 
donde se les someterfa a una votaci6n final para saber quién ocuparfa el 
cargo de diputado por Filipinas ante las Cortes (180) · 

Mientras se esperaba el arribo del que serfa nuevo diputado por 
la Islas, en sesi6n del dfa 6 de febrero de 1813, Ventura de los Reyes pre
sent6 un Plan de Reforma para las Islas Filipinas; mismo que no se registra 
en el ·oiar1o y del cual s61o se menc1onan aspectos fragmentarios como la po

sibilidad de fabricar libremente aguardiente y ron en Man11a y las otras pro
vincias. Luego en ses\6n del dfa 20 de marzo del mismo año se anot6 lo s1-

gutente 

Se dio cuenta del 1nfonne dado por la Regencia del Reyno sobre 
el plan del Sr; Reyes, relativo a las mejoras que exigfa 
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el gobierno de las Islas Filipinas. Acompañaban el 
lílfonne la consulta del Consejo de Estado y la espo
sici6n de la Compafita de aquellas Islas. Con este mo 
tivo·se leyó la proposición del mismo sr. Diputado -
admitida en la sesi6n secreta del 16 de este mes y' es 
como sigue: que se· puó l ique la supresión acordada de 
la Nao de Filipinas, y que en su lugar puede aquel ca 
mercio habilitar buques particulares a su costa para
continuar su giro con la Nueva España al Puerto de 
Acapulco, San Blas u otro de aquel Reyno, según les 
acomode, baxo el mismo permiso de 500,000 pesos conce
dido a ~fcha Nao, y el millón de retorno con la baja 
de la mitad de los derechos ·que paga, por no sufrir 
la hacienda nacional los gastos que erogaba dicho bu
que, libre de la pensic5n de boletas que gozan los cuer 
pos agraciados; cuyo importe se satisfarS en la hacien 
da nacional (181} -

El Diario de las Sesiones y Actas de las Cortes no incluyó los pormenores 

de la sesión secreta del 16 de marzo en la que hizo la propuesta el diputado 

Reyes¡ pero puede concluirse que si tom6 la iniciativa para solicitar la supre
si6n de la Nao y alude despectivamente al funcionamiento de los cuerpos monopc5-

l'téos de las Islas, estaba imbuido de las ideas de cambio que privaban en el i!!! 
perlo español, pero también trataba de obtener soluciones para el comercio de 

Manila. Las naos habí'.an resultado técnicamente inoperantes pues su gran volumen 

y lentitud dificultaban la traves1a y además, el sistema administrativo impedí'.a 

la celeridad de los trSmites correspondientes. Posiblemente la imposibil !dad de 
recibir el situado de ia Nueva España en virtud de las condiciones de guerra, 

eran parte de los factores que. contrihuí'.an a la solicitud. 
Conviene considerar que la Compañfa de Filipinas habfá suscrito 

una Nueva Cédula que la reformaba en 12 de julio de 1803, la cual ampliaba el 

penniso de duración del contrato hasta 1825 y por virtud del artfculo 38 

se le habta permitido "conducir en la nao, 1 ibre de derechos, la plata que 

tuviese reunida en la Nueva España" (182). Los barcos que llegaban a Manila 

podrtan hacerlo 1 ibremente extrayendo, con exencic5n de impuestos, productos 

filipinos, espanoles y europeos. Sólo por la plata pagarta un 3%. Condicio

nes ventajosas para la Compañfa, pero no para la Nao, porque mientras la 

primera quedaba capacitada para introducir toda clase de artfculos y aún to

mar la plata de Nueva España libre de derechos, la segunda seguía limitada 

a un cuerpo consular y al pago de derechos aduanales. Con ello quedaba en 

desventaja frente a las oportunidades que .brindaba la apertura indefinida 

al comercio libre en Manila. 

Dos aHos antes las propuestas del diputado Reyes en la sesión 
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L 5 D. Ó P 

La ruta tradicional de la Nao de China 

Fuente: 'Art~·de'México. N°143. Año XVIII 1971. p. 5. 
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del 2 de abril de 1811, la Com\si6n de e omerci.o y t-\1ari.na de las Corte.s, ha

bta presentado un dtctamen en el que i.ndicatia la nec~i.dad "de. consegui.r 

el fomento de los puertos dC! América si.tuados en el Mar Pacffico reducidos 
hoy a la m~s triste y miserable situaci6n" l183) Y proponía 

El principio de estos medios para conseguir el 
resultado propuesto, seria que se permitiese el co
mercio sin restricci6n desde las costas del Mar del 
Sur a 19~ estableci.mientos asiáticos, pero dependien
do esta medida impottante del establecimiento del 
nueva sistema mercantil que V.M. tenga a bien adop
tar, el expresado encargado no hace otra cosa que in
dtcarl es para que pueda tenerse presente en su oportu
nidad (184) 

Por lo pronto se sugiere que se fomente el desarrollo de San Bias y las 
CalHornias a través del buceo y la pesca de la perla, que se diera li

bertad para extraer dichos arttculos, así como las pieles de nutria entre 
otros. 

De esa manera, la propuesta del Sr. Reyes forma parte de la corrien
te a favor del desarrollo econ6mico de los Puertos del Pactfko americano 

y ¡;or supuesto de las Filipinas. 

En sesi6n del lo. de abril de 1813 se acord6 comunicar al gober

nador y Consulado de Filipinas los puntos aprobados acerca de la supresión 

de la Nao de Acapulco. El 4 del mismo mes se propuso también que se comuni
cara a los empleados que cobraban sus sueldos de los derechos que producía 

la Nao de Acapulco "que el gobierno dispondría a la mayor brevedad los me

dios que hubiesen de substituirse (185) 

El 25 de marzo de 1813 se inici6 un debate sobre la conveniencia 

de la supresi6n de la Nao. Es de él, del que se obtienen datos clarificadores 

sobre el por qué de la petici6n de Reyes. 

La Comisi6n Especial de Comercio examin6 las propuestas de Reyes 

y concluy6 que el fomento del comercio entre Filipinas y los puertos del 

Pacifico, era un asunto que se había discutido desde el 8 de octubre de 

18Ü, fecha en la que se hallia aprobado un decreto sobre el comercio na

cional y que justamente versalla sobre el mi.smo tópico 

Por esa sencilla y exacta relaci6n deducida de los mismos 
documentos que obran en el expediente resulta demostrado 
que cuando la Comisi6n dio en 24 de ·. ·e~ro de este año 
su parecer sobre que se publicase la supresi6n de la Nao 
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de. Acapulco, acordada mucllo tlernpo ante.s., y que. su 
falta se. supl tese. con fluque.s. partlculare.s de.1 come.r
eto nactonal ¡ conce.dte.ndo por ahora y mte.ntras defi: 
ntttvamente se re.solvtese la pu61i:cact6n del decreto 
so6re. el comercio tntertor de la naci6n, casi entera 
mente apro6ado ya por las Cortes desde el ano pasado 
de 811, e 1 permtso de importa e t6n en 1 os puertos ha
fltlttados del mar del Sur efectos de.Asia, hasta en 

.. canttdad de un mi:l 1 ón de pesos de su va 1 or " j 
·: •• de.6e arreglarse en la dectsi6n general sobre el 
1i6re come.reto nacional, haciendo parttcipes de sus 
ventajas a todos los espanoles de ambos hemisferios 
siempre ha crefdo justo .Ja comtsf6n y como a propues
ta de e.11a lo tiene· V:M. acordado ·de.sde octubre. de. 
1811 (1861 

Adem!s se indicó, que. e.n cuanto al sttuado deberfa discutirse s·t 
se. oto.rgaha o no, toda vez que era vltal para el desarrollo de las Islas. 
Curiosamente. tnsisttan en la posesi6n de las Filipinas como parte del pres
tlgio internacional de la Corona Espanola 

Cuanto que sin este pronto socorro e.1 fü¡Jco que de 
algfin modo puede remedtar e.1 lamentable. e.stado de aque
llas preciosas islas, se halla expuesta la nación a per 
der, o ver en breve totalmente. arruinada una de ·sus meJores 
y m!s grandes posesiones. Por lo qual y teniendo en consi
deración la falta del cuantiosos situado de Nueva Espana 
que junto con la Nao serv1a para el fomento de las Fili
pinas, reproduce la Comsii5n su anterior dictamen, que no 
fUe desaprobado, stno s61o suspendido; y al cual tampoco 
perjudica. la nueva proposici6n del señor Reyes, única
mente ortginada del vivo deseo de que sus provincias no 
carezcan de todo medio de subsistencia 087) 

Pero finalmente no ofrecen.-so1uci6n al respecto, concretá.ndose 

a dar un resumen del dictamen, cuyo punto principal era aumentarla plata a 

extraerse a dos mi 11 ones de pe.sos 

En resumen propone la Comisi6n: lo. que se publique la 
supresión acordada de la Nao de Filipinas y los habitan
tes de aquellas Islas puedan hacer el comercip de géneros 
de la China y deml!s del continente asiá.tico con los puertos 
del Mar del Sur de. nuestras Américas e.n buques nacionales 
por su cuenta hasta en la cantidad total de un mi116n de 
pesos duros a su entrada en América y extrayendo el ·duplo 
en numerario ... 
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Mapa de las rutas de la Nao de Chlna. 

fuente:-Artes de·M~xico. N°143 Año XVIII 1971 p. 7. El mapa 
incluye el tornaviaje y fue localizado por el P. Ma
riano Cuevas en la Biblioteca de Lima. Perú. 
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Le segu~a el art~culo segundo, en el ,q_ue. se. prQpan~a \ndemnuar al Co~uladQ 

Segundo. Que. la dt¡iutactCn provtnclal oyendo al Consu-
lado arregle la dtstriliuct6n de.1 mt116n de. pesos. q_ue 
ahora se permtte, con expresa exc 1 ustlln de los cuerpos 
agraciados que hasta aquf fueron partfcfpes de esta gr-ª., 
eta a quienes 1ndeminizar4 el erarto con el producto de 
1 os derecfios de 1 a suma que antes sacaban por 1 a parte 
que en 1 a nao se les dt6. 

El tercer punto se referta a imponer derechos moderados al comercio que ten
drta lugar y en cuarto 1.ugar se aclar6 "que el permiso para el mi116n de du
ros, y todo lo dispuesto para el comercio de efectos extranjeros del Asia se 
enttende provisional y por ahora; mas en cuanto a los frutos y g~neros que 
son el producto de aquel las islas, sean perpetuamente. lihres al comercio 
con todos los demas priv'ilegios del imperto espaftol" l~BBl· 

Lis cuatro puntual'lzaciones anterlores fueron objeto de discusi6n. 
Todos los diputados que intervinieron como Arispe, Salle, Por.::.cel, Larrazabal 
Ribero y Castillo entre otros, estuvieron de acuerdo en que se publicara la 
supresi6n de la Nao y que fuera sustituida por buques particulares. La obso
lescencia del sistema quedaba evidenciada, porque como lo indicaron los pro
pios diputados, era incosteable. Reyes argument6 sobte ella que el estado de 
las Ftlipinas se debTa al tráfico exclusivo de la Nao 

Ti~ndase la vista a las otras colonias que los extran~ 
jeras tienen en América y Asia y se halla que aOn con
tando mucho menos tiempo de fundaci6nqua las Filipinas, 
estan en el estado mas floreciente, ·ño por otra raz6n que 
por ·las franquicias que desde luego obtuvieron, las cuales 
dejando libre su navegaci6n han proporcionado las riquezas 
de toda especie de que abundan. No asf la Nao de Filipinas: 
una arribada o p~rdida del buque era un quebranto para las 
Islas, que necesitaba muchos a~os para poderlo res1rcir, 
siendo estos accidentes por repetidos una de las princi

pales causas de sus atrasos. Por esto se hace conveniente 
la implantaci6n de buques nacionales, que destinados a 
dos o tres puertos puedan d,!vidir el permiso entre ellos, 
y de este modo resulte no s61o una ventaja al comercio, 
sino tambil!n a los consumidores de los cargamentos por la 
mayor comodfdad con que los pueden comprar ll89} 
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Adem~s el S.ecretarlo de la Gobe.rnac\~n de la _Pen~n!iJJla expllc~ 

La cuest\6n me pare.ce. sumamente. sencllla. Los dos o 
tres mtl espanoles habttantes de Mantla hace ya stglos 
que vfven cast exclusivamente del producto de los cau-
dales empleados en este comercto de la Nao de Acapulco. 
El estado no se halla actualmente. en dtspostci6n de su
mtntstrar la Nao; y que ser! necesarto tnstttutr por cuen 
ta de ellos hagan buques parttculares este comercio. Se -
habla del cese urg~nte y debe cesar toda otra razón (190} 

El dtputado Mendtola dijo en adici6n al Sr. Secretario que 

La Nao no puede continuar es un motivo demasiado conoci-
do al Congreso, por los documentos oficiales que acreditan 
su deplorable estado, lo gravoso que es y ha sido para la 
naci6n su mantenimiento, y que en el d!a por las conocidas 
e imperiosas preferencias de otros gastos, es de todo punto 
imposible atender su sostenimiento, ni menos a su reposi
ct6ny tampoco se puede continuar el situado que hasta ahora 
remitían a Manila las cajas de México 091) 

El consenso acerca de la inoperatividad de la Nao es contundente. 
Su sostentmiento es gravoso para el estado español. Ya no podfa sostenerla 

por eso se había acordado desde 1811 la posibilidad de su supresi6n. Bajo 
las circunstancias de guerra, ·1a apertura del comercio libre y la competen
cta de la Compañfa, los propios comerciantes consideraron necesario agilizar 
el tr&fico transpacffico. Se aprob6 entonces que el comercio de Fil !pinas 
fuera ·hecho en navfos de registro, pero qued6 a discusi6n si deb!an dirigir

se a todos los puertos del Mar del Sur o Onicamente al de Acapulco, as! como 
el hecho de que si se deb!an enviar hasta un mil 16n de pesos en mercaderías 

extrayendo el duplo a su retorno. 

El diputado Arispe -de tendencia liberal- señaló que era mezquino 

pensar sobre todo en un congreso legislativo de esa envergadura, en que los 
navfos que supliesen a la Nao continuaran bajo el mismo permiso de 500,000 

pesos que les fuera otorgado años antes y adujo insufictencia del gobierno 

español para fomentar el desarrollo comercial de las Américas 

Necesitan pues las Américas, más que nunca de dos cosas: 
quién los extrajese los frutos ·de su agricultura, Onicos 
medios de cubrir sus necesidades y quién les lleve géneros 
de que carecen más que nunca, para cubrir su desnudez y sus 
carnes. Y bien ltiene la penfosula entera la suma de géneros 
que ha menester la Amfrica? lTiene marina corriente en qué 
transportarlos? lTiene fondos para comprarlos: de sus fabri
cantes? l Tiene fondos y consumo de todas las producciones 
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de Arolri.ca? La conte.s.taci.Gn a ce.da una de e.s.ta cuei¡t\ones 
es pnielia convtncente de ctue. reductr e.1 torne.reto de. ·111s 
Ftltptne.s con las lbo4rtcas a 500,0QQ pe.sos anuales, es 
lwmtllar e tnsultar.a qutnce mtllones de liomlires espano
les que ln lia6ttan, y que ttmten de.recbo a vesttrse stn 

los peltgros del contra!iando nt los ro6os del monopoHo (19Z) 

El Secretario de la Go6ernacic1n, volvt6 a intervenir y vot6 en 
contra de la propositi6n antertor, pues sefta16 que el comercio de la Nao 
habta tmpedido el desarrollo de la agricultura y de las fabricas, por lo 
cuai para equiltbrar el desarrollo econ6mtco dijo "no creo yo que deba 
extenderse a un mt116n y me parece que debe ser el penntso s61o para 500,000 
pesos fuertes (193). · · 

Por su parte el Secretarlo de Gobernacl6n de Ultramar opln6 que 
en la impostbÜldad de comprobar si .los navfos no iraerfan más de z.000.000 

de pesos debfa evttarse mencionar una cantidad limitada; cuanto mas que "no 
puede hacerse con un nOmero determinado de toneladas, porque entonces no hay 
tal comercio 1 ibre" (194) 

El dtputado Arguelles opln6, a su vez, a favor de los 500,000 

pesos y el duplo de retorno y que en su caso "la medida propuesta respecto 
del comercio de Filipinas no puede ser sino provisional" (195) 

El diputado Porcel, bajo criterios mercantilistas también estu-
vo de acuerdo en la cantidad de 500,000 pesos 

El dinero que ha entrado allf ha pasado en la mayor 
parte de la costa de Asia a fomentar la industria, la 
agricúltura y la verdadera riqueza de aquel suelo, y el 
resto ha quedado en Ftltptnas para enriquecer a unos 
cuantos particulares, los cuales, luego que han hecho 
su fortuna, se han pasado con sus capitales a la Nueva 

Espana o a Europa a disfrutarla en la ociestdad y el lujo 
subrogándose otros en su lugar para seguir sus pasos (196) 

Agreg6 que a esa situac16n habfa contribuido otro "error no 
menos funesto" que fue la creaci6n del monopolio de la Real Compañfa de 
Filipinas. 

La propuesta del diputado Porcel fue rebatida por el diputado 
Castillo, quién argumento _que la constderaci6n sobre la convervacl6n de 
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la moneda collJQ s1Jllholo de la r\queza naci.onaltamhi.l!.n era ohsoleta 

Se dtce qae no exportándose de Aro~r\ca ni.ngunos frutos 
de aquel suelo para el Asta en retorno da sus.; gl!.neros, 
resulta que s6lo se extrae el numerarto; lo cual es un 
mal para las provtnctas de ultramar, por cuanto nace 
falta para su comercto interior. Esta reflext6n harfa 
más fuerza sf aOn se creyese todavta que las monedas es 
un sfgno representativo, o una medida común de todas 
las cosas¡ mas despu~s que se han convencfdo los econo
mistas que la moneda ·es. un fruto comercfalble como las demás¡ 
que su valor permutable, o su precio depende de la can
tidad que hay en circulación, o lo que es lo mismo que 
aumenta o disminuye su valor en raz6n de su mayor o me-
nor abundancia, y en raz6n de las necesidades del comer-
ci6, de las artes y del lujo; en dos palabras, después 
que se ha averiguado que elprecio de la moneda está en 
raz6n compuesta de la canttdad que hay en circulacl6n 
y de la extensi6n de la demanda, no hay que rezelar (sic) 
que sea tan gen ·mal para la nac16n la extracci6n de nu
merario. Conviene pues, no dar a ·1a moneda más influjo 
sobre la prosperidad nacional que el que realmente tie
ne porque por abultar este influjo se incurre muchas 
veces en mayores inconvenillnt:.es que los que se quieren 
evitar (197} 

Hnaliz6 su intervenci6n abogando por la libertad de comercio de las Fil i
plnas con relacl6n a América, El diputado Salle opt6 por una posici6n in
termedia: permitir hasta 750,000 pesos en mercaderfas y el duplo en plata 
de retorno (19B} 

Al mtsmo ttempo se dtscut\6 si los navtos de registro que sus
tttuyeran a la Nao arribartan a Acapulco y a San Bias o si su comercio 

d~5i~ extenderse a los d~más puert~s del M~r del Sur·: L~s opiniones se dividieron 
··• en dos bandos. Los diputados que sosten tan que deb'la darse 1 ibertad de 

comerciar en cualquier puerto y los que especificaban que debfa hacerse con 

exclusivtdad por Acapulco y San Blas. Asimismo opinaron sobre si debfo co
merciarse con productos de las Filipinas únicamente o bien pennitir el trá

fico de géneros asiáticos 

El Sr. Ralle expresó que para bien de las Filipinas convendrfa 

el comercio libre en cualquier.puerto, pero sólo con mercancias filipinas. 

En vez de abrir a sus habitantes el comercio de géneros 
del continente asi§tico con los del Sur de nuestras Amé-
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ri.cas en buques partlculares, debar{aroos tratar de. pri.
v\legtar sus frutos !( las f&bfi.cas de.lpat.s; exclul'l!lldO · 
a un t\empo los géneros extranjeros. Este. !it!-rta elmedio 
de fomentar su agrtcultura, su i:ndustrta y su ·comercio (.1991 

Volvi6 a hacerse hincapié en que los algodones y sedas asiáticas 
perjudicaban a la industria española y se cit6 como ejemplo la actitud pro
teccionista de Inglaterra para con sus mercaderfas, señalándose querdel).fa
de imitarse, 

Un segundo grupo de opiniones estaba encabezado por el diputado 
Reyes y arguta que sin el comercio de géneros asiáticos y filipinos las Is
las no podr!an subsistir. En caso de suprim·irse el primero lpor qué se per
mitfa en España su introducci6n? l200). Adicionalmente· deb.fa facilitarse 
el 1 ibre acceso a 1 os p\Jertos americanos, pues debido a 1 os conflictos de 
los movimientos insurgentes, podrfo perderse el cargamento de las naves. 

El diputado Porcel por su parte seña16 que no tenfa inconvenien
te en que se hiciera el comercio por Acapulco o San Blas, pero no estaba 
de acuerdo en que se permitiera en los Mares del Sur, puesto que s61o servi
da para promover el contrabando y causar nuevos daños a la l'mérica (201) 

El diputado Castillo situado en el bando contrario expres6 

¿y qué raz6n hay para que los barcos de Manila.. no deban 
ir a los otros puertos del Sur? llos habitantes de Guate
mala no tienen también derecho a consumir los géneros de 
Asia? A la verdad yo no encuentro raz6n porque los géneros 
de China introducidos por Acapulco arruinen la América y 
los mismos introducidos por Veracruz no le sean perjudi
ciales: m3s estos mismos géneros asiáticos, llevados de 
Manila en derechura a los puertos del Sur, son ruinosos a 
la América; y dejan de serlo si por el rodeo de Cadiz se 
introducen en los mismos puertos (202} 

El diputada Larrazatal opt6 por afirmar también la necesidad de 
un comercio 1 ibre, pero para todos las ciudadanos españoles, pues s61o asf 
se evitarta el contrabando 

Sr. hemos vivido los espaHoles de ultramar en la opresi6n de 
no poder comerciar libre y directamente ni nuestros herma
nos de Man\la, ni con los extranjeros; y 11eg6 algQn tiempo 
la tiranta al extremo de que no tuviésemos ·embarcaciones ni 
trabajo para el comercio con la pentnsula. Deben, pues, abo
Hrse todas estas leyes injustas para ultramar, dañosas al 
cuerpo de la naci6n; Otiles solamente a cuatro particulares 
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de un puerto, y a los extranjeros que han adqui.ri.do 
pre.¡ionderanci.a s.ob.re. nos.otros por el aume.nto de. s.u 
comercio en las rni.!>Tllas trab.as. que. puso al nuestro el 
anttguo gobierno y para el que nunca faltarán, corno 
no faltan hoy patronos que lo sostengan, sof"fsmas: 
tan poderoso es el inter~s particular tZOJl 

Afi.rm6 adem!s que a pesar de los derechos de igualdad que tanto 
se proclamaban, no se habfan hecho efectivos para las Islas Filipinas, por
que se les habfa excluido de la concesi6n de 1778 en la que los españoles 
de la penfnsula pod1an extender su navegación a las provincias de Chile, 
Pera y las Costas del Mar del sur. Exalt6 las virtvdes del comercio 1 ibre, 
pues "la providencia coloc6 a Manila para ser el mercado de las provincias 
de u 1 tramar" t204) 

Finalmente se vot6 por un posici.6n conservadora, pues si bien 
se orden6 la supresi6n de la Nao, las Cortes se inclinaron por 

Que se publique la supresi6n acordada de la Nao de Aca
pulco, y que los habitantes de aquellas islas puedan 
hacer el comercio de géneros de la China y demás del con
tinente asiático en buques particulares nacionales, en la 
forma que se di ril:• entendiéndose por ahora t205) 

En cuanto a 1 a fonna se precis6 

Para continuar su gtro con Nueva España por el puerto 
de Acapulco y San Blas, bajo el mismo penniso de 500,000 
pesos y el de 1.000.000 de retorno t206) 

El resultado de la votaci6n lleva a considerar que las Cortes 
se tncl inaron por sostener el comercio transpacífico bajo las mismas con
diciones que lo hacfa el Gale6n; pues el recurso de enviar buques particu
lares, era slllo un subterfugio para ayudar al comercio manileño a continuar 

con su giro comercial. La Nao habfa caido en la obsolescencia por ser una 
y anual y porque adem4s requería del envfo del situado de la Nueva España 
el cual ya no podrfa enviarse en virtud .de los préstamos de guerra que se 

efectuaban a la Metr6poli. 

El permiso para pasar a San Blas y Acapulco obedecía al temor 
de que éste úl Urna fuera tomado por los insurgentes y asf aseguraban que 

los navtos llegaran a destino; pero en realidad se estaba muy lejos de per

mitir libertad comercial a los manileños. 
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Por su parte Ven tura de 1 os. Re.yes, a 1 ser a la vez mi.embro de 
los come.retentes de. Manlla y dtputado en l¡s. Cortes, ei¡taba conci.e.nte de 

la inaperattvidad de la Nao y su soltcltud de efectuar el ccmercio en na
v1os de regtstro aprovecha6a la coyuntura ll6eral para i:ntenstftcar el co
mercia transpactftco. En vez de transportar mercaderfas: asiattcas en un 
s61o navto la hartan en vartos, pero lo contradictorio era que se efectua
rfa bajo· las mismás premisas de antano. 

La propuesta por doblar las cantidades del permiso era sólo un 
intento por captar más recursos y en última fnstancia denota su préocupaci6n 
por oúte.ner m4s plata para ser camlifada por artfculos asUticos. Aspecto 
que sugiere que . . : a pesar de los ideales i.lu .s..trados de la Corona por desarro
llar en las Filipinas la agricultura y la industria por encima del comercio, 
no habta podido combati,r del todo el anhelo mercantili~ta ae los comerciantes, 
que pretendtan el enriquecimiento a través del viejo cauce comercial trans
pactftco. · 

Reyes manipu16 el afán preexistente por desarrollar la producción 
de las colonias espaftolas para presionar por el permiso para comerciar en 
el Pera, invocando en contra del diputado Porcel que no debfa tenerse incon

veniente en la extraccl6n de la plata del Perú, porque al fin y al cabo era 
un fruto más 

Extrano como el Sr.. Porcel, ilustrado como parece en la economfa 
polftica, crea que es perjudicial para el Pera la extracción 
de la plata en América, y m!s en el Perú. Es como un fruto del 
pafs y como tal se considera la plata en Am~rica.· Hombres de 
tantos conocimientos como el Sr. Porcel han ·demostrado hasta 
la evidencia que el principal fomento en el Perú deben ser las 
minas. Asf, considerandolo es un verdadero fruto, no debe negar
se a que disfruten los peruanos en cambio de su plata y oro de 
1 os efectos que aporten 1 es FiHpinas. {207} 

Además reforz(l sus proposiciones utilizando el trillado argumen
to ~n·.el que las Fil !pinas aparecen co11<> una propiedad invaluable del Rey 

para sostener el imperio espaftol en Asia 

Es pues interi!s de V.M. conservar unas posesiones que en 
el dTa mas que nunca no deben ser indiferentes a la monar-
qufa ·espaftola. Es verdad que ha costado mucho al estado su 
oonservaciónft pero tambii!n lo es que sin aquel establecimien
to fueran mucho mayores los perjuicios que hubiera recibido; y 
para que este caso no llegue, se hace indispensable aplicarle 
los medfos indicados, que haga extensivo su comercio y sin tan
to recargo para que de este modo no s61o contribuye a la pros-
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peri.dad de. "i.U agri.cul tura e. \ndu~tri.~, ~\nQ q_ue tambi:én 
aumente. la poblaci.On de. Espa~a q_ue ~on loi¡ q_ue lo con
servarán stempre. a ·1a dom\nactón de. V.M. (2Clal 

Ahora hien, la actttud del diputado por Filipinas es comprensi

ble. Se trataba de obtener lasventajas del comerci:o e.n navfos de registro, 

pero s tn perder 1 as prebendas de 1 a Nao; pero 1 o que es más di fi cfl de en

tender es la postci6n de las Cortes, porque a pesar de' las ideas de cambio 

reinante~terminan por emttir e.n 14 de: ~pttembre de 1813 un decreto en el 

que sólo el arttculo 4o. constituye una tnnovacián en cuanto a la administra

ción de los navtos y que se refiere a la supresión del sistema de boletas.Vea

mos: 

El articulo primero dice: 

Queda suprimida 1 a Nao de Acapulco y 1 os habitantes de 1 as 
Islas F\1 ipinas puedan hacer por ahora el comercio de géne
ros de China y demás del continente asUtico en buques parti
culares nacionales, continuando su giro con la Nueva España 

por los puertos de Acapulco y San Blas bajo el mismo permiso 
de 500,000 pesos concedido a dicha Nao y el mi116n de retorno 

Con este arttculo se confima la posibilidad de comerciar en los navfos par

ticulares, pero bajo el mismo control a la cantidades a comerciar que en tiem

pos de la Nao. 

El arttculo segundo expresa: 

En defecto del Puerto de Acapulco puedan las embarcaciones de 
dichas Islas ir al de Sonsonate 

Con lo cual se pretende poner a resguardo a las embarcaciones en caso de 

inseguridad en San Blas o Acapulco y aprovechar las instalaciones de Son

sonate. Resulta una innovación leve, toda vez que no se permite el comercio 

franco en todos los puertos del Pacífico. 

El tercer artfculo favorece a los navtos particulares del mismo 

modo que ya se habta favorecido a la Nao en 1806 

Para animar aquel giro, conceden a Filipinas la gracia de 
prorrogarles por 4 años la rebaja de derechos que dispuso 
el Sr.· D. Carlos IV por su Real Cédula en San Lorenzo a 4 
de octubre de 1806 por el respectivo permiso de 500,000 
pesos. fuertes y sus retornos. 

Es decir la gracia estarta vigente hasta 1817. Y finalmente en el cuarto 
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art~culQ !¡e e!¡tteula 

La acctdn que, gQzaliln lo~ ... agn.ctadQ en lu boleta~ ceu. 
can la suprei¡i:Gn de le.Nao, f"lt. D!.\'uhctGn provtnctal 
tnstrutrl l!llpe:dtl!nte en que se rellnen todas las conce
stones e ·tnfonne.ra. salirt! el ·parttcular con justtftcact6n 
y prapandr4 el prapto ttempo arflttrtos p~ra sustttutr los que 
fueren de rtgurasa Justtcta, que tntertnamente, desde el recibo 
del presente decreta delíer4n sufrtr aquellas cajas y auscul
tara sabre las dem&s que le parezca y stn perjuicio de que 
esta carporactlln oiga previamente no s6lo a las ayuntamien-
tos atna tambt!n a las empleadas de la ·Hacienda PObl ica cano-

. ctdas hasta ahora con el nombre de ministros de la Real Ha
ctenda (2091 

Este arttculo resulta m&s congruente con el espfrttu de lib~rtad, 
parque amplta las posibilidades de.parttcipaci6n en el comercio transpacffi
co a lo~ comerctant.;fts filipinos. También era consecue"ncia' 16gica del artfcu
lo primero de ia orden de supresilln de ia Nao, puesto que si se enviaban na· 
vtos de registro y,con e'llos se pretendfa agilizar el triifico, el sistema . . . . 
de boletas era también inoperante. 

La descripcilln anterior lleva obl tgatodamente a concluir que 
salvo la posibili:dad de circular un nOmero "!limitado de embarcaciones y"·la 
supresi6n de las boletas, la reglamentaci6n de]·'comercio transpacffico se
rta similar a la de la Nao. 

lCuU fue la motivaci6n de las Cortes para proceder asf?. Nue
vamente es difictl de precisar, pero eo•primer térmlno estarfa la búsqueda 
de un equilibrio entre el comercio "en navfos de r.egistro de· Fil iplnas" y 
el comercio efettuado por la Real Compañia de Filipinas. Si esta Oltima tenfa 
la concesi6n de®erciar en los mares del Sur y estabacontriliilye·ñd'11t1>n au
xilios para la Corona durante la guerra, no iban a permitlr un enfrentamien
to con los mercaderes particulares. Los puntos de vista del diputado Castillo 
lo reflejan 

Hay un verdadero equilibrio entre ambos privilegios 
-el de la Nao y el de la Compailfa- y si aquel destruye-
re el desnivel que causarfa la ·nueva exenci6n que se so
licita ahora, la Compaftfa ·de Filipinas no podrfa concurrir 
en el mercado de Nueva ·Espana y los espanoles de la pentn
sula, ni aun por otro medio irregular y perjudicial parti
ctpaci6n de esta clase de comercio t210) 
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En esa fonua lQgrab.an ~tab.lecer cgncQrdanc\a. entre doi¡ fQnnas 

de comerclo que. cterta.me.!1te. 118.b.tan !itdo aprqb.adas por e.l Re,r. A la vez que 
auspki:a6an a la Compant.i.~ lu Cortes contri.6utan a que el comercio tradi
cional mantlefto conttnuara con sus operaciones: Probablemente evitaron su 
anulacl6n porque en época de guerra podta aprovisfonar el territorio ame
ricano por vta del PacHtco, sobre todo ·en el momento en que la actividad 
de 1 a compaHta se viera llloqueada por el Atl~nt!co. 

El comercio de los mercaderes privados se mantendrfa bajo control, 
para evftar fraudes al fisco y el comercio de Manila representado por Reyes 
lo: acept6, porque en esa medida seguirfan siendo acreedores a descuentos 
en las imposiciones -que hab1an venido gozando .en lo particular la de 1806-. 

Las Cortes ae Cádiz equilibraban asf las relaciones preexistentes 
de poder polftico y en altima instancia pudieron estar animadas por cierta 
coM1i.seraci6n hacia los comerciantes particulares de las Islas. Finalmente 
ellos habfan sustentado el prestigio internacional del Imperio espaHol en 

Asia desde 1565. 

4.4.3.5. Los navios particulares: Cambio virtual en la rela
ci6n transpacffi ca 

La Oltima Naa'Rey·Fernando, alias 1a·Magallanes, sali6 de Ma

nila en 1811 y retorn6 en 1815. Publ icaao el Decreto de Supresl6n se reci
bi6 en México en 14 de Julio de 1814. 

Luego llegaron los navfos de registro de Manila. Entre ellos: 

1814 
1815 
1816. 

1818 

1a1g 
18ZO 

Corbet• FidPl1d•d alias La Potenciana 
Fragatas~ y~ 

Fragata La Nacional alias Satrta Bita ~ Berganttn 
filils.. . . . 
Bergantfn San Ruperto altas El. Aventurero y Fragatas 
Marta y Victoria 
Bergantfn ..Efil!l!..:. 
Fraga ta :fll. L211 l 
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E.1 Ramo da ft.11.¡llnas. da! l\~cf!l-~o Ganan~ ~e..1~ t{~~l~n;.i<~lQ re.. 
gtstra los navtos cttados. Lo mi.Slllo ocurra eit H_·Gacé.ta ·de.:M~tto. Se. oh.Se!. 

va qua aunque no t1ll6o reglamantac~n re.fe.rente al nOme.ro da nav~os qua po
drtan llegar a la Nueva Espana,. cada ano, rolo en lOl!i, 1816 y 1818 vinteron 

más de uno, por lo que se presupo~e que el comerci:o de. Manila estaba tan li
mitado como an 1a ~poca de la Náo~ S6lo una variante se registra, y es que 
su arrtbo lo etectOan en Sa~ Blas, toda vez que Acapulco nabta sido tomado 
por los tnsurgentes en 1813. De afit que todo asunto a tramttar tuviera lugar 
en Tepic. 

La Real Orden de Supresibn de la Nao amltlda por las Cortes fue 
contürnada por el rey en 23 de atirli de 1815, estwul!ndose 

Ueseando el Rey proporc1onar todos los med1os' posi
bles a la 11rospertdad y fomento de.1 comercio de esas· 
Islas y en vista de lo que ha· hecho presente el Dipu 
tado Don Ventura de los Reyes, se h4 servido su Hages 
tad aprobar ~n todas sus partes e.1 decreto de las lla 
madas Cortes Extraordinarias de 14 de septtambre de -
ochocientos trece por el cual determinan que quedase 
suprimida la Nao de Acapul co, dejando a sus habitantes 
en libertad de hacer su comercio en buques particula
res, i':on los demás que se expresan (212) 

Empero, no fue cumplida satisfactoriamente y el comercio de Ma
nila pas6 por las "tribulaciones" acostumbradas, pues por extrañas manipu
laciones· se cobraron a la Nao Magallane§ más derechos de los que por la Real 

Orden se habtan dispuesto. En 1817 se solicit6 al virrey Apodaca revisara el 
caso e hiciera efectivo el cobro legal de derechos. 

De conformidad con los pedimentos de los Señores Fiscal 
de la Real Hacienda y asesor general en su decreto de 
esta primera fecha para que se guarde y cumpla y ejécu 
te la Real Orden que· en testiminio presenta el Sr. Apo 
derado del Comercio de Manila con igualdad a la inser-= 
ta que comprehende la gracia de baja de derechos a la 
expedici6n de la Nao lolagallanes en la parte que no ha 
disfrutado del favor de la Real Cédula de 4 de octubre 
de 1806 con la del bergantfn .w.!J!., la Fragata JUll,.y 
de.más buques que vengan de ·Manila y que en partidas • -

pal'Ciales se abone la diferencia que resulta a favor de 
de aquel comerci:o; si aquella expedici6n hubiese satis
fecho los antiguos derechos reglamentados como debe ha
ber sucedido para que practicada dicha 1 iquidac16n por 
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este 111\ni.lite.ri..o bajo el ¡iriroer üi;tema ~ eai;ada a 
Guadahjara ¡>ara e.l entrego de. di.cl!oi; derecho,. en 
a.quel las cajas, colllO esté. pre.veni..'da ·por i¡u f..nte.n
dente., e.s facttfile que se hallan co!lrado a lo pre
sente C mI 

Francisco Alonso Ter4n a la saz6n representante del comercto de 
Mf.ntla. foststf6 en que se habtan atropellado los derechos de los navfos de 
regtstro 

Donde m4s se conoce el grado de opresf6n a que se ha 
reductdo el fnfelfz comercfo de Hantla; es en el fn
fonne de la aduana de Tepfc pues sobre el 16% de am
bas alcabalas, qufso calfffcar con derechos reglamen
tados no s6lo esos dos adeudos, sfno el 2% para el 
Consuf ado de Guadal ajara y el 2% para el de este go
bferno. lCuando han pensado nuestros soberanos en im
poner por reglamento ese 20.5%? lC6mo nuevas expedf
ctones que con el 16 2/3% cubren todas sus responsa
biltdedes, habfan de sujetarse al 37 1/2%? Aún sin la 
baja de adeudos concedfda y prorrogada, todo· su impor 
te no 11 egarta a esa suma ylen tiempo que se esU dtS 
frutando de la Real Gracia ha de exceder aquella? (2T4) 

Ciertamente se habfa cobrado al comercfo de Hanil a más impuestos 
de los acordados. Se encontraba involucrada la aduana de Tepic y el Consul.!!_ 
do de Guadalajara; pero la extraña manipulaci6n a la que estuvieron sujetos 
los navfos de registro obedecfa a tres factores básicos. El primero de ellos 

era la pl!rdfda del poder real. Al ser depuesto Fernando VII y luego reinsta

lado suprimiendo 1 as Cortes 1111 1814, se dio cabida a que los decretos de !1s
-tas Oltimas se nuliftcaran y que las autoridades coloniales ' · acomodaran 
el marco legal segan su conveniencia. El Fiscal de la Real Hacienda fnfonn6 
astutamente que la problem~tica en tor.no al ,cobro de derechos de los nav!os 

de Manila, obedecTa a que la ratificaci6n de Fernando VII no aclaraba la vigeE_ 
eta de los tres Oltimos arttculos de la Real Orden de Supres16n de la Nao 

Tampoco previno los puertos y parajes para los efectos 
que se introdujesen en aquella, derechos que hubieren 
de causarse y dem4s particulares relativos a un asunto 
de tanta entidad en si mismo y con respecto a las Leyes 
peculiares del comercio de Guatemala, interesados en él y 
otras combinaciones P.olfticas (215} 

El segundo factor, estrechamente relactonado con el primero, es 

la necesidad del erario para allegarse recursos. La obstinaci6n del Fiscal 
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por negar la vü¡encla de.1 am\nQrami.ento de. dere.chQ!i. de. lQ!i. IU\Vf.Q!i. de. r.e.9\!i.~ 

tro fiHpinos re.v~te. tal f\n. En !i.U cÍe.fe.n!i.~ ~!i,e.llt~ q_ue. · -• · · 

Aminorar por medill los de.reclios del Real Erartll en 
una .!poca tan angusttada como la pre.s1!1\te y en que. m!s 
necestta el Reyno de aquellos caudal~ para s-ostener·la 
tropa y dem4s atencfones p061fcas que no serta prudente. 
acceder a la demanda, no estando 6fen tennfnante la volun 
tad so6erana (216) -

El tercer factor es la presfón de la Real Compañfa de Filipinas 
por sostener su monopolfo especialmente cuando luego de los favores presta
dos a la Corona, ha!ifa obtenido pennfso en 1803 para tocar Sonsonate y Rea

lejo en Guatemala, y que aunque se estipul6· que serta s6lo mientras durara 
la guerra, continu6 con el comercio en dichos puertÓs,. aprpvechando para in
troducir tejidos de algodón. as"fáttcos, en virtud del privilegio que le fuera 
concedido en 1814 (217) 

La correspondencia de Gabriel de Iturbe, apoderado de la Compañía 
sol ictt6 se prohibiera el comercio de tejidos de algod6n asi&ttco que efec
tuaban ios comerciantes privados manilenses (218). 

Las acl¡¡raciones despejaron la inc6gntta de las"penurias" de los 
navtos de registro: los comerciantes privados manilenos que habfan agregado 
nombres a la lista tradicional de mercaderes como Iñigo Gonz&lez de Azaola, 
Juan del Aguila, Miguel del Rfo, Andrés Palmero, Fernando Nieden, Manuel Va
rela, Francisco Xavier de Velasco, Juan Escalante y Paso, Antonio Camus, Pa
blo Quar6n, Escalante, Rocha, Delvie, Montoya, Dayot, L Pérez de Tagle, en
tre. otros (219); traficaban ya no con seda china sino .con a.lgod6n de la In

dis y el Rey lo hab!a permitido. 

No se pennite de aquf en adelante a los comerciantes par
ticulares, ast en esa Pentnsula como en otros dominios 
en América, la introducción de tejidos de algodón asU
tico y europeo, concediéndoles el término perentorio de 
cuatro meses para que puedan expender las existencias con 
que se hallen; que pasado ese tiempo se vendan a la Comp!!_ 
ñfa; pero que si no se convinieren en los precios los es
parten a paises extranjeros en el ténnino de un mes según 
se dispone en los articulas 57 y 58 de dicha Real Cédula. 
Todo lo que quiere el Rey, y se entiende sin perjuicio de 
la Real Orden de 27 de septiembre del año pr6ximo pasado 
por la que se suprimió la Nao en Acapulco, pennitiendo a los 
habitantes de las Islas Filipinas que por ahora puedan ha
cer el comercio de géneros asi&tfcos, continuando su giro 
por ese Reyno por los puertos de Acapulco y San Blas bajo 
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e.l J11i.S11Jo ~enrii.s_o de. soo,aaa ~e.s_os 'lue. e.s_taba conce.di.do 
a dicha Nao l220l - · - · · · 

La prestón ejercida por Ter/in llegó a fiue.n término. Ob.tuvo la 

copia de la cédula conflrmatorta del Rey a la ·orde.n de las cortes sobre la 

supresi~n de la Nao., poniendo ftn a los obstáculos impuestos al comercio 

que representa6a. Los derechos cofirados en exceso a la Nao Magallanes, es 

decir el 36 1/3% en vez del 16 2/3% y la rebaja del 3% sobre la cantidad 

.de 250,000 pesos que se habfa obtenido en 1806, le fueron devueltos (281). 

De la lectura de la carta aclaratoria de Terán se infiere que 

tuvo que efectuar verdaderas maniobras para aclarar los ·derechos a que es

taban sujetos los navfos de registro y que la presentación de la copia de 

la Real Orden fue contundente. Se advierte también que en todo el asunto 

la manipulación de las autoridades deGuadalajara habfa estado presente, por

que ninguna dé ellas se preocupó por obtenerla. Más aún la hablan pasado por 

alto y actuaban como sf la desconocieran. 

Terán fue muy claro en su exposición sobre los privilegios y 

exenciones obtenidos (Véase Documento -'l del Apéndice) 

Don Francisco Alonso Terán, Comisario, Ordenador Honorario 
de los Reales Ejércitos y Apoderado del Real Consulado y 
Comercio de Manila, en el expediente sobre cumplimiento 
de la Real Orden de 14 de septiembre de 1814, como mejor 
procede ante V.E. digo: que en los Bandos Superiores de 
28 de mayo del año próximo pasado de 1816 se publicaron 
las ordenes de 14 de septiembre de 1814 y la de 27 de seE_ 
tiernbre de 1813 conservando S.M. por la primera el privil~ 
gio concedido a la Real Compañfa de Filipinas de introdu
cir tejidos de algodón asiáticos y europeos, y confirman
do la segunda en la que las extinguidas Cortes habfan su
primldo las Naos de Manlla, y permitldo se continuase su 
comercio con este Nueva España en buques particulares, h~ 
btan habilita do por defecto de Acapulco el puerto de Son
sonate, habfan prorrogado por otros 4 años la Soberana 
gracla de 4 de octubre de 1806 sobre baja de la mitad de 
los derechos de aquellas expedlciones y últlmamente hab!an 
abolldo la acción de los agraciados en las boletas (222) 

En toda esta problemHtca es un hecho que los comerciantes pri

vados segutan recibiendo plata con amplias ganancias y que aprovechaban 

la apertura que brindaban los navtos de registro. Por ejemplo Ventura de 

los Reyes pidHI al Rey en 1814 que por virtud de la Real Orden que mandó 
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que los diputados de l\mértca y Asla que se. hallaren en la eentns.ula "de.n 
cuenta tanto de las sol tcttudes pend\entes de. aquellas provlnctas, como 
de las que no se ~n promovtdo, que. tengan por o!ije.to el hie.n general 
de las mismas" (223); que se aumentara a 2.000.000 . de pesos el permiso 

de retorno, que. se habilitasen puertos en el Pera, que. se les permitiese 
1 a extracci6n e introducci6n de productos de 1 as· Islas 1 ibres de derechos, 

hacer comercio en las Costas de California y que se prorrogara indefinida
mente e.1 amino.ramiento de derechos entre otros (224) 

Lo cual con seguridad no fue concedido debido a que el comercio 
de los navtos de registro continuó en iguales condiciones ha$ta 1820. Pero 
Ventura de los Reyes no perdi6 el tiempo, porque por Re.il Orden de 18 de 
enero de 1819 se le concedi6 permiso para introducir en la, Nueva España 
100,000 pesos en efectos de Asia y China ''bajo los mismos derechos que paga 

el comercio en Manila, retornarse en plata el producto de su venta y hacien
do uso del permiso por partes segOn le convenga (225) 

La concesi6n no es de extrañar, siendo Reyes comerciante de Mani
la y por lo mismo acreedor a los 1:1ismos derechos que sus coterr~neos; lo que 
sobresale es que el permiso para él lleve visos de privilegio individual por 
su actuaci6n en las Cortes y vaya m~s all~ de las estipulaciones de éstas, 
en las que.los diputados eran acreedores por virtud de su artfculo 102 al 

abono del viaje de ida y vuelta, con el affo de estimular la representati
vidad (226) 

Veamos la correspondencia en la que se justifica el permiso 

Excmo sr., en atenci6n a los crecidos gastos y atrasos que ha 
causado D. Ventura de los Reyes, vecino y del Comercio de Ma
nila con su venida a España en calidad de diputado de las Cor
tes por las Islas Filipinas y teniendo el Rey en consideraci6n 
la fidelidad de de los Reyes y las pruebas que ha dado de leal
tad y amor a su Rea 1 persona en 1 a defensa de 1 os derechos de 1 
trono, se ha servido S.M. concederle permiso para introducir 
en ese Reyno y el de Guatemala por los puertos habilitados del 
Sur, el valor de 100,000 pesos en efectos del Asia y China bajo 
los mismos derechos que paga el comercio de Manila, y retornan
do a dichas Islas en plata el producto de su venta. También se 
ha servido resol ver que puede Reyes usar de este permiso por 
partes segan le convenga y que si falleciese antes de realizar
lo en todo recaiga lo que faltase en beneficio de sus hijos (227) 
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Asi.rol!i1110 se tnye!>tlgó el collro de derechos a los navtos parti.
culare!> (228ly se de!>cuhrt6 que ·ftab.tan cargado phta en narras ·que e!>taba, 

al dectr de los documento~ ·profttlltda. La extracct6n se factlttana porque 
tenfan pretexto de conductrla como excedente de las ventas. Sin embargo 
no estana permtttdo porque en todo caso el excedente del producto de las 
ventas debfa retornarse en frutos. Asf se report6 

Por otra parte no puedo menos de notar que para la exenci6n 
de derecfios en la plata y efectos embarcados en la fragata 
Victor1a y lo mismo suceder! stempre que se veriflque la mis
ma circunstancia, a alegar el que su valor debe estimarse 
comprendido en el duplo de retorno, cuando con alguna fre
cuencia se manlfiesta que el comercio tiene en este reyno 
sobrantes, asf por el exceso de ventas que luego se preten 
de extraer o por completo de su permiso o por extraordina-:=
nario gracioso alivio de sus quebrantos (229) 

Obsérvese que la expresión "extraordinario, gracioso alivio de 

sus quebrantos" que emite en 1819 1 a Contadurfa de Cuentas es en realidad 
una ironfa fina sobre el recurso quejoso que los comerciantes manileños usa
ban como si fuera parte consustancial de ellos para obtener prebendas. Lue

go, se aclaró que las fragatas ~y Santa Rita violaron el real mandato 
al extraer la plata y las autoridades en Tepic lo permitieron. Ambas habfan 
llegado en 6 de junio de 1819 (230). Un año antes, el gobernador de Filipinas, 
Mariano Fernfodez de Felgueras, había enviado a Apodaca una misiva en la que 

pide socorro para las Islas Marianas 

Impuesto del oficio de V .E. de 31 de julio del año pró
ximo pasado en que me participa que por parte del gober 
nador oficiales y guarnición de las Islas Marianas se lía 
solicitado de V.E. la consignación de algún socorro a 
cuenta de ao;ssopesos que se le deben al erario del situado 
de cuatro años, incluso el de 17, y que no estando ese vi
rreinato por ahora en disposición de acudir al socorro pe
dido, me lo manifieste F .E. para que por mi parte, atienda 
a las Islas Marianas, según me sea posible, debo contestar 
a V .E., que si bien me son conocidas las principales aten
ciones a que V .E. tiene que acudir para remediar los tras
tornos ocurridos a ese Reyno, tampoco V.E. puede ignorar 
la falta de recursos de esta tesorerfa (231) 

De lo anterior se infiere que el situado continuó enviándose 
y que de todos modos, rebaj.!I o no de derechos, se insistfa en que las Is

las Filipinas no tenfan recursos. 
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El. gohernador fern5ndez cont\nuO !¡U expo!itct.Gn wHci.tando !le 
le pe1111tttera rec'tfitr mayilr canttdad sohre.el duplo de ~torno en plata 

Por lo tanto, en manos de Ud. se l\alla el arli'itrfo tndirecto 
de proporctonar a estas Islas numerarto. Estando este comer
cto reductdo a el que óacen estos fia!ittentes con Acapulco y 
San l!las y dependiendo de eso mtsmo el producto de las ren
tas estancadas en estas Islas resultar& como 1 a experiencia 
lo ttene demostrados y actualmente demuestra en cuanto mayo
res sean los productos que el comercto retorne de sus carga 
mentes tanto mayo deberá ser el que tengan las Rentas y de-con 
siguiente que sus ingresos en tesorerta proporcione mayor -
desahogo. Ast que espero que de hecho ·V.E.cargo de esta ver
dad, contribuya benéficamente a permitir que el comercio retor 
ne, no preciamente lo limitado del duplo del valor de su carga 
mento, stno todo lo que se produzca pagando. con el justo y 
debido los d!!rechos establecidos (232} ' 

La respuesta fue negativa, porque la petici6n contraventa la Orden Real 
(233}. Pero el intento de obtener más plata por parte de los comerciantes 

manilenses era real. 

En suma, que la historia de los navtos de registro es similar 

a la de la Nao y constituye por 1º mismo tan· s6lo un cambio virtual en la 
relaci6n transpacfflca. Para colmo las investigaciones que se efectuaron 

permitieron conocer que el recuento de las tributaciones y de las salida 
y entrada de las mercandas era dificil •. porque "no har en San Blas una 
formal aduana ni aclministraci6n que la dirija, ni jefe de la Real Hacienda" 
(234). El beneficio es obvio: en favor de los particulares, tanto de Manila 
como de la Nueva EspaHa. 

Por lo pronto la plata mexicana se mantiene como uno de los ob

jetivos primordiales en el comercio transpacifico, pero con las variantes 
que implica la po6ibil idad de extraerse vfa Acapulco o San Blas y el que 
los tejidos de algod6n desplacen a la seda en la actividad mercantil. 

La salida de plata de San Blas implica un cambio en la relaci6n 

entre los comerciantes de Manila y el Consulado de Ml!xico, puesto que 
dicho puerto quedaba bajo la jurtsdicci6n del Consulado de Guadalajara, a 

la saz6n creado en 17 de jul\o de 1791 e inaugurado en 12 de septiembre de 
1795 y· cuya vinculacl6n con Manila era muy estrecha. 
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Resultarl.a de i.nter~s i.nvest\gar la fi.gura del coroerci.ante 

Juan L~pez Porttllo ·qut~ si.ando natural de. la Nueva Es(laña vi.vi.ó en las 

Ftli:pinas y su nomlire. fi.gur.a enlos li.b.ros de. soli.ordo de. los galeones. En 

ocasiones envta regalos a Gertrudts L6pez Porttllo radicada en San lilas 

(236). Luego fue Regidor de Mani:la y al crearse la Real Compafifa de Fili

pinas retornó a San Blas (236}. Finalmente vuelve a ftgurar oficialmente 

cuando al crearse el Consulado de Guadalajara en 1795 obtuvo el nombramien

to de Prtor del mismo. Curiosamente el primero en la lista de individuos 
que ocupar tan semejan te cargo (237}. 

El que los arttculos de algod6n ocupen el mayor volumen entre 

las mercadertas asiáticas que se venderían en la Nueva España, implica una 

relación cada vez más estrecha entre los comerciantes de Manila y los ex

tranjeros, en particular, los ingleses. 

·El ·Estadi.Smo·de·1as·1slas Filipinas, elaborado por Fr. Joaqufn Mar

ttnez de ZOñiga, relató que para 1800 los extranjeros llevaban la ventaja 

del régimen de .comercio libre {Véase fragmento en el Documento N°2 del Apéndice) 

El comercio de la Costa, Batavia·y China se hace generalmente 
por extranjeros, pues los españoles s6lo envfan uno u otro 
barco a estos paises. Desde que se estableci6 el comercio 
libre se crey6 que abaratarfan estos generas; pero los extra!!_ 
jeras han sabido disponer que se queden en Manila algunos de 
ellos, que les sirven de factores; venden al precio que les 
acomoda y cuando no hallan compttadores, toman plata a premio 
y dejan la carga a sus paisanos por cuyo medio logran vender 
al preí:io que se les antoje. La extracci6n que hacemos de e~ 
tos reinos ascenderá a 3.000,000; uno para Nueva España, y 
dos para el consumo de 1 as Islas. Lo más que produce esta ti~ 
rra de efectos que se sacan para otras partes importará un 
mill6n de pesos cada año, de donde se debe concluir que casi 
toda ·Ja plata que viene de Acapulco va a pasar a los extran-
jeros y que los españoles s6lo trabajamos para los ingleses, 
holandeses y chinos (238) 
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Por su parte José Montero y Vidal asevera que hubo un diputado 

electo por Filipinas para las Cortes, de nombre Iñigo Gonz~lez Azaola, quien 

escribiera sobre el deterioro que el comercio extranjero causaba a las Islas 

en sus Apuntes para el Fomento de Filipinas 

Las Filipinas -que por su excelente ubicaci6n- para hacer 
el comercio de la China, por su natural feracidad, por su 
numerosa poblaci6n e industria de sus habitantes, son de 
las colon\as. roas. \ntere..s.<1ntes q_ue. euede. tener en e.l l\s.la 
ntnguna nac\Cn.'e.uropea. :¡- ei¡ de. h,¡pe.nta.rs.e. de.''lue. en ye.z de. 
"seftore.ar" e.l palie.l 16n español en las Mares de Cli.tna; hace
mos tan poco que nos ·estamos dejando arrancar el comercia 
del Asta a todas las nactones que gustan de fiacerlo y los 
go~ernamos tan mal o estamos tan temfdos en adoptar el sis
tema que han adoptado otras matrtces en sus colonias para 
hacerles fnffnftamente mas producti:vas. que da verguenza 
decirlo, tenemos que sostenerlas ·con los situados de Ml!xica 
(23g¡ . . . 

Sin embargo, ·aunque el fragmento cHado refleja la situaci6n que 

se daba, no ha sido posible esclarecer la identidad del diputado González 

Azaola y menos aOn identificar si lo fue en 1814 o bien en 1820; pues exis

te incongruencia entre la fecha en que supuestamento es electo -30 de mayo 

de 1815- proporcionada por Montero y la supresi6n de las Cortes, efectuada 

al retomar el poder Fernando VII en 4 de mayo de 1814. Empero, puede tratar

se de un error tipográfico y a reserva de verificar la informacl6n, ésta es 

de Interés toda vez que procede de una fuente editada en Filipinas a finales 

del XIX -como se indica en la bibl iograffa- y porque propordona informaci6n 

sobre la relaci6n comercial entre Manila y los intereses extranjeros. 

Las transacciones con mercaderes de diversa nacionalidad fueron en 

aumento. A la vez la Real Compañta de Fil !pinas estableci6 en 1818 una facto

rfa en Coromandel y su principal giro consisti6 en la compra de tejidos de 

algod6n que tentan mercado en España y América, facilitando ast la adquisici6n 

de pesos mexicanos por parte de los comerciantes extranjeros. 

Paulatinamente el comercio de telas de algod6n lo protagonizar.tan 

comerciantes extranjeros, primero por contrabando .y luego,merced al comercio 

libre directamente en las costas mexicanas del Padflco, cambir.ndolo por plata. 

Las relaciones internac1onales se ampl iarfan y el debate sobre la 

conveniencia de adoptar el comercio libre no se hizo esperar. 
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NOTAS: 

l. 

2. Al parecer la obra de Ward apareció en 1779 y la de Campillo en 1789. 

3, Véase Bernando Ward. Proyecto económico en que se propone ... Obra pós
tuma por Joaqufn !barra Impresor de Cámara de S.M. 2a. imp. Madrid 
1779 en Silva Herzog. Antologfa del pénsamiento económico-social .Mé
xico. Fondo de Cultura Económica p. 216. 

4. ~·p. 214. 

s. lbidem. p. 263. 

6. Gaspar Melchor de Jovellanos escribió: Infonne del Real acuerdo de Se
villa al Consejo Real de Castilla sobre la extracción de aceite a rei
nos extranjeros, extendido por el autor. Siendo ministro de aquella 
audiencia. Sevilla 14 de mayo de 1794. Véase Marcelo Bitar L. Los eco
nomistas españoles del siglo XVIII y sus ideas sobre el comerc'fOC'Oñ"" 
las Indias. p. 229. 

7. E. Arcila F.~· :vol. 1p.125-126. 

8. lbidem. p. 131. ~· Reales Cédulas Vol. 87 f. 226 AGN. 

9. Ibidem. p. 132 • .hGli, Reales Cédulas. vol. 97. f. 34, 

10. Ibidem. p. 132. Ami· Reales Cédulas vol. 104 f. 13. 17 enero 1774. 

11. lbldem. p. 132 

12. lbidem. p. 134 • .llfilL.Reales Cédulas. Feb. 2 1778. vol. 113 f. 85. 

13. Ibidem. p. 138. Incluye 1 ibertad franca a todos los que quieran emplear
seencomercío, embarcaciones, etc. Además, la Casa de Uztariz quebr6 
en 1786. p. 30-42. 

14. !la. de Lourdes D1az Trechuelo. La Real Compañfa de Fil iplnas, p. 43 

15. !bidem. Art. XX del proyecto p. 4. 
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16. Ibidem. p. 5. Reales Cédulas 26 de abril 1732. art. '10. 

17. Ibidem. p. 9. 

18. El barco Buen Consejo fue el primer barco español que circu16 por esa 
ruta. Véase también Schurz. The Manilla Galeon p. 411. 

19. L. Dfaz Trechuelo;ibidem. p. 16. 

20. José Montero y Vidal .Historia genéral 'dé'Filipinas déSdé'él 'descubri-
miento de dichas Islas hasta nuestros·a!as. vol. 2 p. 120-121. 

21. AGN. Ramo de Filipinas vol. 2 exp. l. p. 1 -168. 

22. AGN. Ramo de Filipinas vol. 2 exp. 1, p. 1-170. 1720. 

23. J. Montero y V • .21LE.1!.· vol. 1 p. 419 . 

24; AGN. Ramo de Filipinas yol. 3 exp. 11 p. 299 

25. Ibidem. exp. 17 p. 297-313. 

26. L. Dfaz Trechuelo "The philippine economy in the eighteenth centuryu 
Phi11~~ine Studies; A guarterly. Manila 1963. Abril vol. ll Nº2 pp. 
255-2 • 

27. Guillaume Jospeh Le Gentil de la Galaiserie. A voyage to the Indias 
Seas. Manila. Filipiana 8ook Guild. 1779. p. 149. 

28. W. L. Schurz ~· p. 67-68. 

29. AGN. Ramo de Filipinas vol. 15 p. 69-70. 

30. J. Montero~· vol. 2 p. 118-119. 

31. L. Dfaz Trechuelo. La Real Compailfa ••. ~. p. 23. 8J>J&. Infonne 
sobre el comercio de Filipinas y la suma-lmjlortancia 'diia'quellas. 

AGI Fil. 687. 

32. Ibidem. p. 11. 

33;' Ibidem. p. 285 

34; Ibidem. p. 286-287. 

35. Ibidem. p. 35. ~· Real Cédula de erecc16n de la Compañfa de Fili
iilñaSArtfculo 50;-lL) 

36; Ibidem. p. 298. Real Cédula de erecci6n de la Compañfa. Art. XXVIII 

37. Ibidem. p. 302. 
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38,-11.L. Schurz. op cit. p. 413. 

38. Bis. L. D!az.Trechuélo.La ·Real .. ;op·cit. p. 341-342. 

39. AGN. Ramo de Filipinas. vol. 21. p. 118~119. 

40. lbidem. vol. 27 p. 2-3. 

41. lbldem. vol. 27 p. 16 "28. 

42. Ibidem. vol. 27 p. 28. 

43. Ibidem. vol. 27. p. 29-30. 

44. lbidem. vol. 20 p. 29-31. 

45. M. L. D!az Trechuelo. La Real ... op;cit. p. 82. 

46. AGN. Ramo de Filipinas. vol. 48 p. 1-10. 

47. M.L. D!az Trechuelo. La Real ••• op.cit. p. 104. 

48. lbidem. p. 122. 

49.L.IJ.!az Triichuelo."E-tghteeiltb··¡¡entury Phll ippine Economy: Commerce" 
en Phflipplne·studies. A guarterly, Manila vol. 14 No. 2 p. 264. 

50. Se requiere una investigaci6n sobre ellos y su relaci6n tanto con el 
gobierno como entre s ! • 

51. AGN. Ramo de Fil !pinas vol, 18 p. 1 -25 

52. L. D!az Trechuelo "Elghteenth .. ;commerce" .QP...E.!i. p. 270-271. 

53. L. D!az Trechuelo La Real ... op.cit. p. 254. El Consulado de Manila al 
Rey. 8-Xll-1786. AGT:trl iplnas 85. 

54. W.L. Schurz. op cit. p. 193, AGN Ramo Filipinas vol. 1-3 

55. AGN Ramo de Filipinas vol. 10. p. 63-64.El virrey Bucareli autoriz6 
laextracci6n de 52,000 pesos. 

56. Ibidem. vol. 8 Carta de felicitaci6n a Bucarel i. Manila 4 de julio de 
IDnirmada por Joseph de Acevedo y Vicente D!az Conde. p. 83-84. 

57. lbidem. vol. 38 p. 142. 

58. lbidem. VolOmenes 4 en adelante. También hay registro de barcos de la 
Escuadra del Asia. 

59. L. D!az Trechuelo. "Eighteenth ... ~" .QE..ill. p. 271. 
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60. AGN. Ramo de Filipinas. vol. 8 p. 117-120. 

61. W.L. Schurz op cit. p. 229. 

62. AGN. Ramo de Filipinas vol. 21 p. 712. 

63. lbldem. vol. 21 p. 92. 

64. ~-vol. 21 

65. lbldem. vol. 34 p. 52. 

66. lbldem. vol. 36.Año de 1800. y vol. 48 p. 1-10, 

67. lbldem. vol. 22. 

68. L. Dfaz Trechuelo. "Elghteenth.; ;comner.ce• op ·cit. p. 270-273 

69. L. Dfaz Trechuelo.'La Real,;;op·cit. p. 229. 

70. Ibidem. p. ·299 

7L 'lbidem. p. 270-275. 

72. E. Arcila F; ·op cit. p. 49-50. 

73. L. Dfaz Trechuelo; 'La'Real •• ;op;·cn. p. 343 

74. J. Montero y Vldal o~ cit. vol. 2 p. 302. Ofaz Trechue1o·La ·Real ••• 
coincide eo citar a ontero p. 277. --. -

75. L. Dfaz Trechuelo. La Real ••• ~. p. 277. ~· 4 dic. 1793. Carta 
parcialmente publicada por W.t.Retana en su Aparato Bibliográfico de 
laHistorla General de Filipinas. Madrid 1900. vol. 1. p. 431-432. 

76. lbidem. p. 278. ~. Infonne de la Junta nombrada para dictaminar so
bre la convenieni:'lade que subsista la Compañfa de Filipinas. Madrid. 
AGI Ultramar 640. 

77. J. Montero op cit. vol. 2 p. 303 

78, Sera fin Quiason. Engl ish countrY trade wlth ·the Phil ippines 1644-1765. 
p. 18; ·~. E.B. safnsbury ed.l\ Calendar of the Court Minutes of the 
Engl ishlñGia Company 1660-1663 p. 56, 

79. E. Arcila op. cit •. vol. 1. p. 53. 

BO. S. Quiason op cit. p. ·39, 

Bl. ~· p. 141. 

82, Ibidem. p. 144. 
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83. El almirante Anson dirigió su infonne -luego publicado con el tftulo 
de A voaage round the world in 1748- al duque John de Bedfor. Secre
tarloe Estado y se convirtió en guia de nuevos viajes reavivando 
el interés brit~nico por el Pacffico. El escuadrón estaba formado 
por el Centurion, el Gloucester; Severo, Pearl, Wager y Tryal. Llegó 
a Macao en 1742 y el Centurion fuel!íUnico que regreso a Inglaterra. 

84. José Mariano Moziño. Noticias de Nutka. An account of Nootka Sound 
in 1792.1970. El tftulo original de la obra era Relato del Viaje he
CliOaTa Isla de Awet por otro nombre Otahiti ••. en los años 1774 y 
1775. Joaqufn de Sarriera. Barcelona 1947. p. 92.Contiene la informa 
c16n sobre la expedición de Bonaechea. -

85. ~Ramo de Filipinas vol. 11 26 de junio de 1776 a Domingo Elizondo 
Reservada. 

86. L. Dfaz Trechuelo. "Eightéenth;;;commerce" ~· Refiere que Vicen
te Laureano de Memije fue electo para formar parte del consulado de 
Manila en 176!1 en la categorfa de español-filipino. mayor de 25 años 
casado y con un capital no menor de 8 a 10,000 pesos. 

87. José Miguel Quintana. "Un excepcional grabado filipino" en Artes de 
México N°143. Año XVIII. 1971 El Gale6n de Manila. 

88. G.J. Le Gentil. op cit. p. 151. 

89. Richard Benjamin \./alter. A voyaqe round the world in the years MDCXL, 
II,·¡¡¡, IV. By George Anson. p. 219. 

90. ~· p. 220. 

91. S. Quiason ~. p. 90-93. -~. Viana's Memorial 1765. Bando Real 
vo1. 48 p. 'Zl!J-

92. ~- p. 283-284. 

93; · Ibidem. p. 72; Apud. Henry Dodwell A Calendar of Madras R k:ords 1740-
rm-p. 307. 

94 •. AGN. Ramo de Filipinas val. B p. 90-91. 

95. · !bidem. vol. 12 México 2 de abril de 1777. 

g5, E. Arcila ap·cH. vol. 2 p. 6-7: ·11p_1!d. Manuel Colmeiro Historia de 
la ecanomfa po tica en España. Madrld 1863. t. 2 p. 216. 

97. Novfsima Recopilac16n de Leyes de España Leg. 9 Tit 23 Lib. 8. en Ar
cila op cit. vol. 2. 

98. lbidem. vol. l p. 7-14. 

99. Véase Bijoy Bebendra Mitra. The cotton weavers of Bengal 1757-1833 
Calcu'ta. EfectOa un estudio pormenorizado sobre la producc16n de a1-
god6n en la India y la participación en la misma de la Compañfa Ingle
sa. 
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100, H. B. Morse. The chronicles of the ·East India ... vol. 1 p. 49 

.101; L. Dfaz Trechuelo; La Real .. ;op; cit. p. 67. 

102. Ibidem. p. 71 AGI Filipinas 984. 

103, B. Mitra.~· p. 14 

104. H.B. Morse~· vol. 5 1760. 
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113. Ibidem. vol. 2 p. 52. 
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119. J.M. Moziño-~p. 90 
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127. James Creassy (1790) A plan far getting a superior naval force in to 
the south seas, taking ar destroying the city of Panama, Seizing the 
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hasta· hoy. 1853. p. 16-17. 

145. K. Latourette op cit. p. 30. 
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5. PLATA, DESARROLLO INDUSTRIAL Y LIBRE CAMBIO 

5.1. LA PLATA MEXICANA Y EL COMERCIO DE ARTICULOS ASIATICOS INTRO
DUCIDOS EN MEXICO POR LOS INGLESES, VIA PANAMA 

Como es sabido, las reformas borb6nicas mermaron el 
0
poder monop6-

l ico del Consulado de México.y el de Clidiz. El régimen de comercio 1 ibre 
nó fue bienvenido por estos y en 1778 este Gl timo man1fest6 su desacuerdo 
utn'tzando como argumentos centrales que dicho .régimen propiciaba el enr.!_ 
quecimiento de los extranjeros, que la introducci6n de diversas mercaderfas 
especialmente tejidos de algod6n obstaculizaban el desarrollo de las manu
facturas en España lll; subrayando de paso la importante labor que los con
sulados desempeñan para arbitrar diferencias entre comerciantes. Empero, 
sus demandas no tuvieron éxito y las reformas al comercio libre continuaron 
vigentes. 

En las disposiciones sobre el comercio libre de 1778, Carlos III 
contempl6 la fundaci6n de consulados en todos los puntos del" Imperio espa
ñol. De esa manera se constituyeron el de Sevilla en 1784, Coruña, Mlilaga y 
Santander en 1785; Teneri fe en 1786; Caracas y Guatemala en 1793; La Habana 
y Buenos Aires en 1794; Cartagena, Chile, Guadalajara y Veracruz en 1795 

(2) y el de Puebla en 1821. 

Para 1795 funcionaban en la Nueva España los consulados de Mé
xico, Guadalajara y Veracruz simultáneamente. Los tres confrontaron a prin
cipios del siglo XIX, la intromisi6n de naves extranjeras, primordialmente 
inglesas en los puertos tanto del Padfico como del AtUntico. 

La intromisi6n de los comerciantes extranjeros fue posible tanto 
por las circunstancias de guerra como por las medidas del régimen de comer
cio libre que se dictaron. En el cas.o del Pactfico, desde 1796 se habfa ha-
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bilitado el puerto de San Blas. La Real Orden de 18 de septiembre de 1B03 

habta pennitido el comercfo rectproco en los puertos de Perú y 

Guatemala con los del sur de Nuéva España (3] Apenas dos meses antes se 

libert6 de derechos al comercio de géneros asiáticos conducidos al Puer

to de Acapulco a los de Guatemala· (4) .De acuerdo a estas 6rdenes, pronto 

empezarfan a circular en América del Sur artkulos asiáticos procedentes 

de Acapulco, traidos por navfos particulares de Manila, además de los que 
introducta la Compañfa de Filipinas. 

La apertura al comercio intercolonial atrajo a los mercaderes 

ingleses, quienes asentados en Jamaica principiaron a introducir por vía 

de Panamá básicamente tejidos de algodón asiHicos. Por tal motivo se esta

bleció un debate entre los miembros de los Consulados que versaría sobre 

la conveniencia o no de pennitir un tráfico de esa naturaleza y si se apli

caría un sistema proteccionista o bien tendiente al libre cambio. 

Lo mismo aconteció en las costas del Atlántico. Por Real Cédula 

de 18 de noviembre de 1797 (5] se permitió por las circunstancias de guerra, 

que barcos de naciones neutrales efectuaran comercio con los puertos america
nos otorgando permiso para efectuarlo no s6lo desde los puertos españoles, si

no directamente desde sus puertos de origen. En 18 de enero de 1798 "como me
dida de emergencia y para fomentar las expediciones que se hicieron desde 

los puertos nacionales o extranjeros en buques de bandera neutral" (6], se 

redujo a .. la mitad lo~ derechos':de salida en España y los de entrada en Amé

rica; con lo cual posibilitó el ingreso de naves inglesas y norteamericanas 

prfnci pa lmente. 

Los comerciantes extranjeros se desplaza ron en varios puertos de 

la Nueva España, debido a que porF,tal Orden de 10 de mayo de 1807, ratifica

da el 13 de octubre de 1810, se previno que en los puer~os de Veracruz y Cam

peche los buques españoles que salieran de la Isla de Cuba tanto con géneros 

extranjeros como español es, debían ser admitidos. En 13 de febrero de 1810, 

se habilitó el puerto de Sisal en Yucatá'.n, para que durante la guerra pudie

sen descargar los buques procedentes de la Habana (7). En 1820 se habilita 

Tlacotalpan, Matagorda, Matamoros, Soto la Marina y Pueblo Viejo, Tampico 

-en el Pactfico Acapulco, •San Blas y MazatUn-. 
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Entre 181Z y 1815 el tr&ftco por el !\tlantico se b:lzo por Vera
cruz y por Tampico principalmente. 'ramtíl~ huho operactones fraudulentas. 

El r.ontrabandu de los ingleses tanto en la costa del Pacff1co 
como en la del Atlántico preocupó sobremanera a los comerciantes, especial
mente en derredor de 1810-1815. Entre sus peticione~ destacan el poner fin 
a las operaciones de los mercaderes extranjeros para evitar la fuga de oro 
Y plata y la ruina de la manufactJr·a interna del algodón, as~ como los in
gresos que la Corona dejaba de percibir. 

En una de las solicitudes sobre el cierre de Tampico y San Blas 
se argumentó sobre la extracción de plata que tenfa lugar, merced al co...mer. 
cio ilkito que 

La importación de efectos extracción de oro y plata 
en varias' especies por el puerto de Tampico también 
padece inconvenientes terribles y para mucha consi
deración por el Estado y Ramos que lo sostienen. 
En primer lugar ha despertado la codicia de los pir~ 
tas de las Antillas y seno mexicano, que mezclados 
con muchos de los rebeldes de la costa firme, han inun 
dado de corsarios la costa del Norte desde Veracruz -
hasta Tampico, de manera que según los cálculos más 
exactos, no bajan de 3.000.000 de pesos las rapiHas 
que han hecho de tres años a esta parte" 

A su vez vinculan la fUga de plata con la pérdida de ingresos del erario 

••• que los retornos de todo o la mayor parte de lo que 
se importa son en plata y oro en barras, de los que 
una gran parte se ha fundido en los minerales, extra
yéndose de ellos sin pagar al Rey los tres derechos 
primitivos que suben a doce y tres ochavos por cien-
to, y también moneda provisional, que padece los mi!_ 
mos vicios, sobre punto que es uno de los que merecen 
más nuestra atención, debe de tenerse p~esente que 
sin exageración en ·todo el tiempo que dure esta in
surgencia pueden haberse extraido, tanto por dicho 
puerto de Tampico como por el de San Blas,más de 10 
000,000 de pesos en dichas especies y de la manera 
referida que no han pagado a su Magestad los tres 
derechos, ni sufrido el de su cuño o amonedaci6n en 
esta Real Casa de Moneda y de consiguiente ha perdi-
do el erario más de un millón de pesos (8) 



- 301 -

Pros_iguen su sol,ic.itud de cierre diciendo acerca del estado en que se 

encuentra 1 a producción manufacturera 

Es sabido que el istmo de Panamá proporciona a los 
contrabandistas Ca~f· llamamos a ·todos los que man
tienen este tr6fico) el transportar'las mercaderfas 
de un mercado a otro a muy poco costo, con que en 
menos de una semana pueden conducir cargamentos de 
mucha consideración: Y quién duda que hallando en 
nuestros puertos de América 1 a buena acogida que has 
ta aquf han hallado dichos mercaderes, no sean capa':' 
ces sus introductores dentro de poco tiempo de inun
dar de ellos este Reyno, para de una vez enervar 
nuestras casi moribundas fábricas e industrias en 
ambos hemisferios (9) 

El eonsulado de Veracruz expresó similares argumentos siempre 

indicando la importancia que revestfa su función. Curiosamente hacen una 

comparaci6n entre el Imperio español, c errado en otros tiempo a los ex

tranjeros y China 

No siendo ya la Nueva España el Imperio de la China 
donde sólo entraban los españoles, porque la legisla
ción que la rige no ha podido preservarla de las vici 
situdes de los tiempos que le ha hecho conocer a otras 
naciones, y desde Wall ix, en la Península de Yucatán 
hasta el Mississipi, se ven banderas y establecimientos 
cuya proximidad ceba y acalora la plata de nuestras mi
nas (10} 

5.1.1. Las disposiciones gubernamentales sobre el cese del 
comercio de Panamá y el inicio del debate sobre el 
comercio 1 ibre 

Tantas fueron las protestas, que Fel ix Ma. Calleja emiti6 un 

bando en 12 de julio de 1816 (111 ordenando 
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Que continile el trafico y navegaci6n de Tampico como 
tiene mandado s:M. por Real Orden de 16 de Noviembre 
de 1814 con calidad de no girarse otras mercancfas que 
las que hubieren debido su procedencia de los puertos 
de España. 
Que se revoquen quedando sin efecto las 6rdenes prohi
bitivas del comercio directo de Campeche ·can Tampico. 
Que desde el dfa que se promulgue este Bando en este 
Gobierno, cese el comercfo que ha estado haciendo el 
Puerto de Pana~ con los de la Costa del Sur de esta 
Nueva Espafia (12) 

El propio Bando incluy6 una descrlpci6n de la situaci6n que pri-
vaba en el pafs y el aprovehcamlento que de ~lla ·habfa hecho los extranjeros 

Por desgracia la rebeli6n de los sanguinarios sediciosos 
ha franqueado la oportunidad e infidencia de otrá clase, 
que se experimentan aan en tiempo de tranquilidad, en que 
posponiendo los Intereses de la Naci6n a los privados se 
establece el comercio prohibido por las leyes y destructi-
vo de la ~rica y de la Penfosula. Es ejemplo la Provincia 
de Yucat~n con un reglamento, en que abriendo su Puerto y 
surgideros a las naciones amigas y neutrales, aboli6 la 
~xlma adoptada en las potencias de la Europa de reservar-
se privativamente el comercio con sus colonias. Sigui6 el 
abuso del Mar del Norte; porque represados los cargamentos 
desembarcados en Veracruz; y no pudiendo internarse por 
tierra, buscaron la entrada por las Barras de Tampico y Al 
tamira; pero este rumbo que hizo Hcita la necesidad, abrT6 
la puerta a introducciones y extracciones opuestas al comer 
cio de España y defraudadoras de los derechos reales. Colmo 
los bordes del perjuicio el torrente de buques que sal i6 
de Panam~ a inundar de mercanctas extranjeras las costas 
del Mar del Sur, prevaliéndose·de la soledad de las radas 
y del conjunto de proporciones favorables que en todas 
partes ofrecen desgraciadamente las actuales circunstancias 
sin que llegasen los sucesos a noticia de este Superior Go
bierno hasta después de algunos meses, cuando ya estaba pe!. 
mitida la descarga; y esparcidos en muchos puertos los efe!:_ 
tos 

Y agrega que la decisi6n para suprimir el comercio por el puerto de San 

Blas se tom6 cuando 

Sorprendidos con tan extrañas novedades y la consideraci6n 
de las pérdidas incalculables causadas a la Monarqufa en 
los ramos de su comercio, y en la enorme extracci6n de oro 
y plata en moneda y pasta: •• (13) 



' 
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.... , 
.... _ -

Rutas que cubre la introduccfc'Sn de arttculo$ as1&tfcos en México, 
efectuada por los ingleses •'.• Panam4 ll8!7¡ , 
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Sin embargo el Bando por sf mismo no surti<'! efecto. Los na-
vfos procedentes de Panam& continuaron llegando. Nuevámente se quej<'! el 
Consulado de Mxico de la ·llegada de navfos como el'Resolllcf<'!n; ·san:luis 
Gonzaga; 'Núéstra ·senora'dé'l.a 'Mérted; ·san 'Franciscó'de ·paula; ·Gu~ 
San ·Antonio· alfas· él ·eoléroi ·san 'Pedro 'Télmo; ·rrinidad y otros que conti

nuaban introductendo tejfdos de a.lgod6n (141 "como cotonfes, sarasas, panes, 
casimires, irlandas, estopillas, medtás, paftuelos de Madrfs, percales, etc" 
(15) 

Se lleg<'! al grado de sugerir tibieza en las medidas gubernamen
tales y que si se persiste "aan cuando se consiguiera derrotar a las gavi
llas de rebeldes bastarfa solamente el quitarle a la Espafta el comercio de 
sus Wrlcas y los retornos de plata y oro 'para que los rebeldes lograran 
la independencia a que aspiran" (16) · 

Ciertamente ·est~ comentarlo del Consulado otorga gran Importan
cia al oro y la plata como elementos constitutivos de la riqueza nacional. 
Serfa dlfic'n precisar si su enfoque es pl~namente mercantilista o no, pues
to que al aludir a la "ruina" de la industria interna, contemplan implfclta
mente un sector mSs amplio de la economfa. Empero, la posesi<'!n de metales 

preciosos segufa siendo un elemento vital para fundamentar sus peticiones. 
Empero, para 1816-1817 la t6nica de las protestas sobre el co

mercio ilfclto de los extranjeros camblarfa. Mientras el Consulado de Mé
xico pretendfa su abolici6n, el Consulado de Veracruz y el de Guadalajara 
lo fomentarfan y algunos de sus miembros lo Justificaron y aOn pidieron 
se legalizara el trSflco con las naciones extranjeras, bajo .medidas mSs 
adecuadas que en principio beneficiarfan tambi!!n al estado. 

Lo mSs sorprendente es que comerciantes que en un principio es
taban en contra del régimen de comercio libre y de los extranjeros cambia
ron de opini<'!n en demasiado corto tiempo. Por ejemplo el comerciante de 
Veracruz Jos!! Marfa Quiro¡ habfa expresado e~ 1814, que si bien era conve
niente sostener comercio con los extranjeros debfa reglamentarse de la si
guiente manera 

Para que el comercio 1 ibre con los extranjeros le sea 
Otil, también a la matrfz, debe hacerse desde el uno y 
el otro hemisferio Onicamente en em6arcaciones espaHolas 
con la oficialidad y tripulaci6n de la misma clases; que 
con identica franquicia que la Metr6pol i, pueden despachar 
se para estos dominios expediciones ·en derechura a los pa:r 
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ses extranjeros en plata y frutos, arreglfodose sus 
derechos, que se penntta a los vasallos de las ·poten
cias aliadas, amigas y neutrales interesarse en los 
negocios de la A frica, con la inalterable condici6n 
de que han de hacer sus consignaciones a los comercia.!!. 
tes avecindados en los puertos de ultramar, y que no 
han de e-tablecer en ellas casas ni factortas clara o 
simuladamente, aunque se encarguen de ellas sujetos es
pañoles; y que se prohiban la introducciGn de manufac
turas y demSs artfculos que perjudiquen en cada distri 
to su producciGn, fábrica y artefactos territoriales T17) 

Esto opinaba el comerciante Qui ros en 1814, pero en 1817, presenta un osten
sible cambio a favor del 1 ibre acceso de los extranjeros 

Convengo en que lo más importante a los intereses de la 
Metr6pl)li se hiciese·s61o por españoles en embarcaciones 
nacionales ••• Memorias, mas no siendo esto posible en la 
presente época, según queda manifiesto, porque ni tenemos 
buques ni ·escuadras, ·ni espeditos los mares y porque se 

.extge la recompensa de los grandes servicios que se hi-
cieron a la monarquta en sus mayores apuros, es preciso 
en semejantes crisis con males complicados elegir el que 
fuere menor. En mi concepto, serta el más favorable uni
formar y metodizar el giro que están haciendo los extran
jeros en una y otra América, prohibiendo bajo las más se
veras penas que exporten• a ellas ningunos frutos ni pro
ducciones e industrias de la Penfnsula o que se perjudi
que las propias del pafs adonde se lleven sus expedicio
nes que no se pennita que establezcan casas ni factortas 
pues han de consignar preciamente los efectos a los nego 
ciantes ya radicados en los puertos a que los destinen y 
comerciantes que puedan retornar (18) 

En la propuesta de Quiros prevalece la idea de controlar el comercio ade
cuadamente para el erario, pero también, la oportunidad para que los comer. 
ciantes españoles -al igual que otrora- al convertirse en receptores del 
mercanctas que llegaran continuaran obteniendo los ~eneficios del comercio, 
claro está con un radio de acci6n•mucho mayor que antes, pues los extranje
ros "han de consignar precisamente los efectos a los negociantes ya radica
dos en los puertos a que los destinen". 

Asimismo el comerciante del Consulado de Veracruz de apellido 
Pl!rez y Cometo abog6 en 1817 por la 1 ibertad de comercio como un antfdoto 
contra e 1 contrabando. 



- 306 -

La franc_¡a y 1 ibre exportaci6n de caudales anima la agri
cultura, vtvifica las artes, ·aumenta la rlqueza pGbli.ca, 
afianza la prosperidad e foclusive la balanza a favor de 
su giro nacional, cuando por el contrario es extraida fur
tivamente ataca y obstruye los canales de la abundancia 
y las fuentes de la felicidad. Por una funesta consecuen
cta de la natl(...raleza del contrabando se ven obligados 
los introductores a retorna en efectivo los valores impor
tados, posponiendo las utilidades de una segunda negocia-
ci6n a la seguridad que le ofrece el poco volumen· de la 

moneda (19) 

Ast, sugiri6 la libre extracci6n de moneda para otft.ner el florecimiento . . 
del comercio. 

Las consideraciones de los comerciantes anteriores, especialmen-
te la de Quiros, por el cambio brusco de opini6n en tan breve lapso llevan 
a preguntarse el por qui! del asunto. Al parecer la respue~ta es que ante la 
rebeli6n interna el comercio de Veracruz se hundfa al carecer de fuentes P! 
:ra el tr&fico y los extranjeros eran los que animaban la actividad y les h! 
bfan permitido continJ<r con su giro comercial, que de otro modo no tendrfa 
raz6n de ser. Las ventajas que los particulares ya estaban disfrutando en 
Tam~ico y Veracruz se vertan -incrementadas si se permi~fa el comercio 1 ibre 
:con todas las naciones. De ahfa el cambio repentino en la actitud. Los a.rg.!!, 
!'ll!ntos que utilizan para justificarse implican que se acogfan al estado en 
beneficio particular. 

El viraje en la concepci6n consular sobre la forma como debfa 
efectuarse el comercio se hizo compatible con el ideario de los ingleses 
quienes, como hemos visto, simpatizaban desde antes con el comercio libre. 
Ya desde 1793 Thomas Murptiiestablecido en Veracruz, 1 igado a la casa de Gor
don y Murfi, Parrot y !'!Ürphy hab1a invocado el establecimiento del comercio 
1 ibre_y !)j;iiiabuue JilextmcH!ri de phta -.¡r¡ ñecesarfa-rñferifmiD fiüf,ieñ"::' 
otras .producciones que cambiari. . . 

La mayor extracci6n de numerario .que ha habido en esta 
misma tipoca ha sido pQblica,. debido al fomento que hao 
tenido ·1as minas y cuyo aunento parece necesario agitar 
mientras no se den otros frutos que en su 1 ugar se repon. 
gan en la balanza de este comercio pero es de advertir 
que donde la naci6n espanola encontrar& siempre la ver
dadera utilidad ser! en estos pues el dinero s61o ofrece 
quebranto, cuando a ·1os extranjeros un benefic1o conocido 
por el menor valor de su moneda (20) 
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5,1.1.1. El Consulado de Gua:dalaJara y su relaci6n con el 
comercio de Manila y Panam4 

Silmtlar situaci6n se daba en las costas del Pactfico. En 20 
de septiembre de 1810 el Consulado de GuadalaJara rechaz6 ia pet1ci6n del 
apoderado del comercio de Hanila,Antonio Ter&n, para que ·se le pennftiese 

hacer dos o tres expediciones anuales. Las razones que aductan eran 

Porque los cargamentos de 1 as naos de Filipinas son en ·1a 
mayor parte de géneros extranjeros y algod6n prohibidos 
por el de la Penfnsula en España y por la otra por ser per. 
judiciales esas expediciones a la industria de los habita!!. 
tes de Nueva Espafta 

Y despu~s de· hiibi;~ 'ilemostrado ambos fundamentos concluyen 

Estas breves. indicaciones dar4n a V.E. margen para calcular 
los daftos a quese expone toda la Nueva Espafta con la abunda!!. 
eta de géneros asi4ticos: cuando interese que estos escaseen 
para que ·nuestras manufcaturas vayan mejorándose y perfeccio 
nándose con la protecci6n que los Consulados y los gobiernos 
de Intendencia deben dispensarles introduciendo máquinas Gtj_ 
les para ello; porque en el estado actual de ellas si abundan 
los de Asia ser4n aniquilar y por consecuencia nuestra agri 
cultura y po_blaci6n (21) -

Para 1816-1817, el Consulado de Guadalajara cambi6 de opini6n 

al .igual que lo habfa hecho Quiros y pennitfa el comercio con los extran
jeros por el puerto ·de San Blas. El apoderado del comercio de Manila se 

quej6 a su vez de un trato injusto al comercio de Filipinas 

Al tiempo que descargaban en San Blas los efectos importados 
por la Gltima nao, llegada en 16 de diciembre de 1815 arrib6 
un buque panameño y quedaron extrañamente asombrados los COfil 
promisarios de aquella del diverso trato que se dio a estas 
dos expediciones. La de Manila sufri6 todo el rigor que pu-
diera haberse aplicado a 1 os m4s porfiados contrabandistas, 

hasta hacer conducir su rico cargamento a los almacenes poco 
seguros de la rada, exponiéndola al fonnidable comejen, como 
si s61o se aventurara el valor de un comiso, depreciable en 
cotejo de la infracci6n que envuelve; pero el cargamento de 
PanalM se recibi6 en clase de amigo, pues, apenas dio la cara 
de su ·registro, se le dispens6 la mayor confianza, y si.n re
conocerlo ni demorarlo un punto, camin6 con toda diligencia a 
las bodegas de eus 'interesados, e donde, con absoluta liber
tad quisieran llevarlo. Los compromisarios advirtieron tan 
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tan desigual procedimiento con un huctue. que. no dehta 
aspirar a igualdades con los de. Mantla con contravenir 
las providencias y de. e.se. y creyeron que. aquel. golite.i:. 
no de oficio tomarta provtdenctas (_2.2.l 

Terán contfnu6 dicfendo que el barco de. Panam4 llevaba efectos 
de algod6n que.originalmente eran priv'ilegio exclusivo del comercio de Fi
Hpinas y justamente protest6 en contra del Consulado de Guadalajara, y 

censur6 la negattva a su petici6n de 1810 referente a permitirle el acceco 
de tres expedicfones por afio al puerto de San Blas. Además observ6 que di
cho Consulado habfa llegado a un punto tal de soberanfa que no guardaba las 
disposicfones del vfrreinato y por 01 timo permttfa la fuga de plata. 

El Consulado de Guadalajara respondt6 a su vez que su actitud 
obedec1a a un motivo patri6ttco, pues,solo ¡iodfa subsistii: con base a los 
ingresos que el comerci.o con los extranjeros le podfa proporcionar. Afirm6 

Se puede fundadamente creer que si el comercio de esta 
Provincia hubiera permanecido en el mismo estado de 
inercia en que estaba en 1812, no se hallara en su in
terior con la quietud que goza y acaso hubieran llega-
do los rebeldes a penetrar y a establecerse en ella a 
pesar de sus superiores talentos de V~E. para el gobierno 
de su conocida pericia militar, de su celo infatigable y 
constancia en el trabajo (23) 

Expl ic6 también que efectivamente se habfa recibido en San 81 as 
tanto al navto de Filipinas Rey Fernando como a la fragata ·Reina de los An
geles procedente de Panamá (24) y agreg6 

Es bien sabido que el comercio de Panamá con el de Jamaica 
comenz6 por la perm1si6n que dio el gobierno a falta abso
luta de otros recursos y que esto mismo obl ig6 a la R.egen
cia del Reyno a aprobarla, y aunque modernamente por otra 
Real Orden se mand6 que no pudiesen introducir en la l\ml!ri
ca otras tejidos de algod6n del Asia, que los que hubiere 
llevado a Espafta la Compaftta de Filipinas, muy luego se 
palli6el gobierno de Panam4 la imposibilidad de cubrir de 
otro 'modo sus atenciones y la de socorrer las tropas del 
mando del St. Tnte. General D. Pablo Morillo destinadas a 
pacificar el reino de Satlta Fil y volvi6 a permitir el co
mercio con la Jamaica (_25) 

A la vez y con tono enl!rgico subrayaron que 1 a extracci6n de 

plata del reino era legttima, todá vez que no se producfa otra cosá 
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Y lll!vense en buena hora los extranjeros el oro, la 
plata y el dinero entre. tanto no mejora nuestra súer 
te pues el pats no produce otros frutos que darles -
en cambto, y el haber rectbido dinero, plata y oro 
ha stdo por ese mismo comercio según qued6 explicado 
y de otra suerte no habrfa sido posible la defensa 
de este Reyno y su conservac\6n (26) 

Entre la argumentaciBn, el Consulado de.~ua.dalajara·sugiere 
soslayadamente la apertura del puerto de San Blas al comercio 1 ibre. Al 
.igual que en el caso del Consulado de Veracruz, habfa d~do un viraje, re

presentado por la negativa al comercio de Manila y la apertura posterior 
al comercio de Panam~. Los motivos son evidentes. El comercio de Manila 
ofreda precios m&s altos que el de Panam~. 

As t, el Consulado de Guada 1 ajara escribi6 que España resultaba 
beneficiada en la transacci6n final 

Lejos de haber sido perjudicial le ha sido muy provechoso 
ese comercio, pues para el todo de l anaci6n, 1 o mismo es 
que los efectos se hayan introducido en España por la Com
paMa de Filipinas llevados del Asia que en América traidos 
de Jamaica; pues de ambos niveles tienen que tomarlos de los 
extranjeros, ni los que introduce la Compañfa en España han 
de haber costado menos a la Naci6n, pues en la Jamaica se 
han comprado tan baratos que menos de un peso fuerte ha cos
tado un par de medias de algod5n, una pieza de indianilla ª!!. 
gasta corriente, seis pesos y medio o siete pesos, y ast 
los dem!s arfculos, de suerte que apenas se ha pagado su 
valor intrtnseco; no perdiendo pues nada por este Utulo 
de la Naci6n han logrado la conveniencia de percirbir los 
derechos en los puertos que mSs le interesa a saber en Pana
m.1 y este reino (27) 

'E1 tntendente de Guadá1ajara,general José de la Cruz, desobe
deciO el bando de Calleja. El comerci.o que prohijó fue aplaudido y censu
rado 'tanto en su tiempo como unos años m.1s tarde al consumarse la indepen
dencia. Lucas AlamSn (1792-1853) opinli que el General habta adquirido tan
to poder que se le daba el tratamiento de "excelenda". Estando A\'amSn :e11 

contra del ·cOllll!rcto. libre., censur6 su actitud señalando 

Por todos los medios aquella provincia (Nueva Galicia) 
vino a ser no s61o independiente, sino riwcllde México 
y estas semillas echadas muy de atrás fermentadas por 
Cruz y muy desarrolladas en tiempos posteriores, han 
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producido el funesto fruto de dar grande iropul r.o al 
esptritu de provtnc\a lt5!110 (.2.8)_ · 

Carlos Marta de Bustamante (1774-1848} en su Carta IV coincidió 

El ayuntamiento secular juega por otro estilo su presi
dente nato, que ha sabido constttuirlo de su guisa de 
acomodar sus medidas y tenerlo a su modo siempre listo 
para todos sus proyectos y c!lculos de conveniencia pri
vada. Los regidosres D. Domingo lbarrondo, Don Ram6n Mu
risa, Don Juan Fonteche y su compañero Don Vicente ·Ponte 
Arroyo son unosl\11lercaderes o tenderos que al que mas ape
nas podfan existir regularmente antes de la rebell6n y 
hoy abundan en riquezas por la protecci6n de vuestro 
gobierno ' la sombra del comercio sostenido por San Blas, 
Panama' y las colonias inglesas; contra los reclamos del 
Consulado de Veracruz y México vuestro ex-v.irrey D. Fel h 
Calleja • 

Sin embargo, justificó la actitud de Cruz en la Nota Núm l. a 
su comentario 

Esto no puede ser arttculo de acusación, porque en vez de ser 
un crimen fue el Onico bien que hizo Cruz a Guadalajara, y 
por el que los Xaltscos lo perdonan sus iniquidades. El comercio 
con Panama fUe provechoso a aquella provincia y la sostuvo en 
abundancia cuando los demas senttan la escasez que causaba 
la guerra cruel desastroza. Figúrese el lector que las 
mercanctas estaban recargadas con derechos de introducción 
y recargadtsimos con el particular llamado de "convoy"; que 
·a pesar de ·todo esto estaban expuestos perecer ~orlos ata-
ques que sufrtan en los caminos por donde se daban: que a 
la sombra y achaque de los que les daban los insurgentes se 
las robaban los escoltas y calles que los protegfan ... 
lse habta de dejar perecer a los pueblos en la desnudez o se les 
habta d pennitir que buscasen su alivio por otra parte? Lo 
primero quertan los consulados de Veracruz y México, aunque 
aquél cedió de tan escandalosa pretensión en el año de 1817 
(como otra ·vez he dicho) por fomentar el agiotage de las es
peculaciones de Cadiz, factores verdaderos de los extranjeros 
de quienes ademSs de la comisión percibfan las utilidades del 
tr!fico que hacfan con sus mismos efectos.Con todo se evitó 
y el comercio de Panama que llegó a ser tan abundante que en 
el afio de 18-7 se remittan facturas de San Blas a Veracruz de 
efectos de la India: el ·erario real tenta recursos para pagar 
sustropas y no gravar a los pueblos con pensiones extraordina
rias y demas refluta por todas partes la abundancia de bienes 
consigu'iente al comercio que es el manantial de toda dicha. 
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Cruz b.(zo bien en desobedecer las ordenes de Calleja in
teresada en 1 os convoyes. para 1 o in.terior que. engrosaron 
en gran parte. su fortuna, y Cruz en esta parte cobr6 tanta 
justiftcaci6n que mereci6 que el Consejero de Indias apro
bara sus procedimientos, ·a pesar deaquel tribunal no tenfa 
leyes que lo dirigiesen más que las-de Recopilaci6n indiana 
que apoyan y rotegen al comercio de flotas y galeones •.• 
Con el general Cruz se verific6 lo que dice el sabio Genovesi 

··que ·también hay sultanes que hacen la felicidad de los pue
blos porque adoptan ctertas medidas que "inmediatamente per
ciben el bien ( 29) 

Al parecer el intendente Cruz habfa creado su propio sistema co-

mercial (30) estableciendo un caudillismo mflitar -al Igual que acontecerfa 
una vez que se consuma·ra la independencia-. Lleg6 a establecer una Casa de 

Moneda en Guadalajara para tener más provisiones en numerarlo (31) y no s6lo 

permftftl el ingreso de los buques con mercancfas que venfan de Panamá, sino 

que habfa concedido la salida de plata por el puerto de San Bias (32). Abus6 
del cobro de derechos al comercio de Manila y con todo ello logr6 obtener 

efectivamente recursos para el erario, tal vez hasta personales para él y quig_ 
nes 1 o secundaban. 

Francisco Alonso Terfo se quej~ nue.vamente. ante el virrey por 

la conducta de de la Cruz 
D. Francisco Alonso Terfo, Comisario Ordenador Honorario ae 
los Reales Ej!!rcitos. Apoderado General del Comercio de 
Manila como mejor proceda antesV;E. digo: que segan acre-
dita el expediente original que en cuatro fojas Otiles acom
paffa con la celeridad necesaria, la Junta o DiputacMn Provi!l 
cial de Guadalajara estableci6 el derecho del 3% sobre el va
lor de los artfculos comerciales y el Sr. Presidente mand6 se 
cobrase de los efectos Importados por la Corbeta Fjdeljdad, 
procedente de aquellas Islas, sin que bastasen ••• (33) 

El resultado, como se analfzll en el Capftulo 4, fue ·la devoluci6n 

de los derechos e.obrados en exceso. Lo que destaca es la astucia del inten

dente de Guadalajra ·y de los comerciantes particulares para obtener recursos. 

·5;1;2. Extracci6n de plata e introducci6n de algod6n en 
las costas del Pacffico: El debate sobre la"sangre" 
del Reyilo 

Ahora bien, si de la Cruz procedill acertada o desacertadamente, 

es ·algo que excede a esta investigacitln, pero lo que sf puede vislumbrarse 



- 312 -

es que en el coroerci.o de San Blas, los extranJeros -en particular ingleses
intervi.enen por tnterp6stta persona. De. becllQ las embarclctones que lle-
gan al puerto proceden ·de d\\'ersu parte.s de Amértca del Sur y sus nombres 
son españoles y hasta sus proptetarios. Luego, eomo esboza Bustamante, es-

tos actOan poni!!ndose en contacto con mercaderes de la región. Practicamen-
te no se regtstran nombres extranjeros, nf se registran embarcaciones de 
otra bandera. La conclusión es que el comercto con artfculos de procedencia 
inglesa vfa Panam§ se real iza a través de intennediarios o agentes españoles 
En el "Pedimento·Ftscal·a firi de·evftar él ·contrabandofél·coJiJércio·ilfcito 

con motivo de los preparatfvos de guerra entre· España e' Inglaterra, se men
ciona que para 1804 el bergantfn Intrépido y la fragata 'Especulaci6n proce
dentes de Panam§ y e 1 bergantfrÍ Femando SépUmo procedentes de eafta," Pera han 
tratdo textiles ·prohibidos a san Olas y que detr§s de ellos est§ la figura 

del comerciante José Ca~ho (34). La fragata Reina de l~s·Angéles que llegara 
en lBl2 estaba al mando de Pedro Juan Olazagarre. En 1813 la fragata Flora 

con mercancfas de los comerctalttes peruanos Juan Perrault y José Medina, 
(35) Tamb!l!n ".el bergantfn Fuerte, goleta Guadalupe, Regencia; ·san Luis Gon
ill!t. bergantfn San. ·Antonio de Paula, entre otros. 

Algunas de estas enilarcaciones como el be.rgantfn Resolución,al 
mando de su capit§n José Dfaz Galguete iban con destino a ºta Alta Califor
nia y a Kamchatka ( 36)Es un hecho que la comunicaci6n a lo largo de la cos
ta americana se habfa incrementado y que a la par con los intennediarios 
españoles, cuyos nombres y conexiones habrfa que investigar, propiciaban 
el ingreso de tejidos de algodón a cambio de plata y que los. beneficiarios 

eran los comerciantes particulares de una y otra nacionalidad. Como lo habfa 
definido Alam!n propiciaban el provincialismo y en cierto sentido consti
tuyen una fuerza centrffuga conrelación a las disposiciones estatales. Mucho 
m.1s dificil de controlar dada la ausencia de población en las costas, como 
lo expresara el virrey Calleja y a la falta de instituciones adecuadas para 

la regulación del tr!fico mar~timo. 

H.W. Bancroft infonna que para 1810 los ingleses Isaac Todd y 

Racoon estaban en Monterey, San Francisco y otros puertos en California. 
Entre 1811 y 1812 también circularon barcos estadunidenses como el Albatros, 

~. rsabella, ~ ~. ~ ." y que llegó a haber 
enfrentamientos como cuando las fragatas f19U y Irulk españolas, lograron 
capturar al Mercur~ tomando sus pieles y llevándolas a China (37) 
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mi.entras que los prisioneros fueron llevados a San Blas. 

M~s aan, es pos'ible que los comerciantes de San Blas, como es 
el. caso de Juan ·López Partil lo -citado en e 1 capHul o 4- a 1 tener nexos con 
los mercaderes extranjeros, huóieran protagonizado una relación internacio
nal. Otro caso es el de Luis Pérez de Tagle, residente de Manila quién en 
1801-2 solicit6 autorización para esta5lecer una colonia en la costa de Ca

lifornia para 'incrementar el comercio·"Y detener a los ingleses y a los holan
deses" l38}Bancroft opina que no se vol

0

vió a oir del ca5o y que probablemen
te se le nombr6 comandante de la costa de Monterrey l39). Este personaje Pé
rez de Tagle, pudiera estar vinculado con el primer diputado suplente por las 
Filipinas: Pedro Pérez de Tagle, ya que en la solicitud que hace, alude a los 
importantes servicios que su padre hab1a prestado a la nación. 

Otro individuo que pudo estar involucrado en el comercio con los 
ingleses vta Panam! pudo ser Manuel Isidoro Romero, quien residiendo algún 
j;iempo en la Ciudad de Guadalajara, falleció en Kingston, Jamaica l40} •. 

La actividad mercantil de San Blas, probablemente fue m!s amplia 
de lo que se ha considerado. Por ejemplo Vicente Vasadre quien tomara parte 
del comercio de.las pieles de nutria, en 1802 era tesorero del Real Consulado 

de Veracruz y Administl"ildor y Director de la Compailta de Seguros Marftimos 
{41). Ligado~tambiérí con estas ... trailllacctcnes .. · . ,y obviamente con ias mer
caderfas asi!ticas, se encuentran comerciantes de otras poblaciones. Por ejem
plo en una Carta de 19 de diciembre de 1814 fechada en Pinos, José Anastacio 
de Lazo escribe a Pioquinto López de Guadalajara señalando que a su vez hab1a 
recibido carta de Hennegildo de Lagos, quien le di6 cuenta de sus ventas y 

dice '''(o, SUpQngo que Espútasa me. habr! mandado todo lo que hubiera él reall-
. zéldo en·:g~neJ.os.bláncos de..Ch.ina:1 

•• 11 (41Jtts.r 

La penetrac'!iln de tejidos de algodón asf!ticos hecha por los in
glese.s vta Panam!, parecérta un problema a resolver· a corto plazo. Para 1817 
dos posiciones se enfrentaron, materiallzando la contrcoversfa' sostenida por 
los consulados de México, Guadalajara y Veracruz. La que ab.ogaba por penni
ttr el 1tbre come.reto y la que pretendía evitarlo·. 

En el primer caso se pretendta el 1 ibre acceso de los extranjeros 
a puertos mexicanos previo pago de derechos y se argumentaba que el comercio 
desarrollado ast, darta vi.da a la agricultura y a la industria. La extracción 
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de plata no representaba mayor problema, pues segan los comerctantes bab{a 
dejado de ser el instrumento de rtqueza de las naclones. Ya. desde 1776 se 
decta 

la plata que se lleven los extranjeros por productos y 
g4neros no se debe considerar como moneda, sino como 
fruto de Indfas, que por aquellas se ha pennutado o cam 
btado, y por consigufente no se l\a de reglar bajo el lilT! 
mo concepto que en otras nac. iones, pues carecfendo de 

metales solicltan los medios posUiles para adquirflas y CO.!!. 
servar las y siempre que encuentren utilidad para el fomento 
de su comercio y marfnerta, saben pasar todas reglas como 
se comprueba por el que hacen en las Indias Orientales 
las Compaftfas de Inglaterra, Holanda y Francia, enviando 
cada una todos 1 os años de 2 a 3 mtl 1 ·noes de pesos fuer
tes para emplearlos en g4neros de China, en lo que al pa
recer hay inconvenientes: el prfmero privarse de tan ere .. 
cidos caudales de plata para fomentar la industria ajena: 
el segundo traer g~neros que a proporci6n .de disminuir el 
constm> de sus f!bricas.y el tercero la ·ciencia, de no vol
ver .a salir la plata .de aquel Imperfo pues en el muere. No 
hay duda, que si bajo estos supuestos se considera este·c.Q. 
mercfo, parecer! perjudicial a los que los hacen; pero PI'!. 
cisa advertir que dichas compant as venden fuera de sus ·ca 
sas la mayor parte de los gAneros y ttenen en ellas su prTn 
cfpal utilfdad, a lo que hay que agregar las naves que sos-=-
tlenen (421 · 

Se abogaba adem!s por la supresttln da alcabal!ls y en suma se 
pensaba que el comercio impulsarta el resto ·de los ramos econ6micos. La 
plata en principio dejaba de ser· la" sangre" vital para el enriquecimiento 
de la naci6n, .pero sf un instrumento de cambio, un producto nacional que . . 
pennltirfa atraer a los extranjeros y sus mercaderfas. 

Empero, hubo muchas otras posiciones que estaban en contra, por
que consideraban que si se pennitta el libre paso de manufacturas extranje
ras arruinarhn la industria nacional. Juan L6pez Cancelada, miembro del 
Consulado de ·c&diz1 expltc6 en 1811 que el com~rcio libre llevarta a la ru!. 
na. Principia criticando ia sobrevaloraci6n que se habfa concedido a la 
~~ . . 

Por desgracia Espana jam&s ha pensado en estas observll
ciones, partfculannente por lo respectivo a Indias:. ven
ga dinero de ellf, porque allf hay mucha plata y salgll de 
donde saliere (43l · 

Luego pasa a dar noticia de las manufacturas de la Nueva Espafta, 
hactendo alust6n a los texttles que se producen en Santa Cruz, Celaya, Que-
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rlitaro, Tlaxcala, todos trabajados por i.ndtgen..as y próspero~ al momento. 
Entonces se pregunta · · 

¿y esta Gnica· sangre que. circula por aquel cuerpo quiere 
extraerse también para los extranjeros? lEn lugar de pro 
teger la industria de los mexicanos y arredrar de ellos
los motivos de holgazanerta se les quiere dejar sin ocu
pact6n? !Infelices mexicanosi !Habéis visto acuñar en 
s61o ·ns años cerca de 1,500.000.000 de duros en vuestra 
Casa de Moneda. No conservais de ellos más que ese peque 
ñtsimo resto (44} · -

En esa forma el concepto de la"sangre"que nutre a las naciones, 
ya no era la p_lata, sino la producci6n industrial. Para L6pez Cancelada era 
preferible fomentar el desarrollo interno a partir de los recursos que se 
tuvieran a pennitlr el tr!f"ico extranjero y. demuestra que cuando no llegan 
a la Nueva España navtos de Manila, la industria textil de la Nueva España 
illJllenta su producci6n. 

Hacia 1818 Basilio de Arrillgga reforzó estos juicios, apoyándose 
en la teorta de diversos economistas- entre ellos ·J.B. Say- al dar respuesta 
a la sollcttud. de comercio libre de 229 mercaderes de Veracruz. Utilizó entre 
sus argumente¡¡ la exposkion de la frtcci6n que se babta dado entre el Consula
do de Guadalajara y el comercio de Manila para demostrar que eran intereses Pr.!. 
vados los que buscaban afanosamente el comercio libre. Se apoyó en las medidas 
arancelarias britanicas para argumentar que a pesar de que los comerciantes 
\_ngleses solicitaban el libre cambio, el los no lo pennitfan en su propio terri
torio 

Cuálquiera que haya leido la colecci6n de aranceles de la 
Gran Bretaña habrá visto que por sus ·leyes les está prohi
bido a los extranjeros de ese reino comerciar con él y con 
las colonias britanicas, pena de pedimento de todos sus bie
nes~ •• Ult\mamente ·en este ano se prohibió el comercio direc
to de los angloamericanos con sus islas y posesiones en Amé
rica, mandando que tanto la importación como la exportación 
se haga en buques ingleses ••• Entretanto la Inglaterra insen
stblemente nos irá conquistando sin vencernos por medio del 
comercio y sin exponerse tampoco a los riesgos de los conqlii~ 
tadores (45) 

Añade para reforzar sus puntos de vista acerca del refuerzo que 

el comercio interior requerfa para aprovechar la vastedad del Imperio espa

ñol, la actttud de China 

Ya. lo notamos con el modernfsimo Say, prefiriendo también 
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esta clase de comercto, c.1- interi.or del re.lno, lo que 
se apruefia de. un 11JOdo i.rrefra.gab.le. ofuiarvando, 'lue por 
la conducta contrar\a na llegado ·el imperi:o de la China 
a. ser m~s rico· y florectente da todos los del mundo en 
su po61act6n y riqueza •. J..a:Cnina se gobierna y se na go
bernado según parece en todos tlempor por los beneficios 
generales de este sistema de economfa polHica tan senci 
llo, disfrutando mucho tiempo a todas las ·ventajas de qüe 
le ha demostrado susceptilile, sin comercio exterior, reconcen 
trada enteramente en si mismo y no admitiendo a la parti- -
ctpact6n de sus riquezas mlls que sus consumidores nactonales, 
ha elevado la China su prosperidad y <aquel grado asombroso 
que pareée. A lment6 en su agricultura, manufactura y pobla 
ct6n. Considero la China sin comercio exterior, porque no-
se ·pude llamar tal al corto trllffco exterior que tolera en 
algunos puertos de su inmenso territorio (461 

Haciendo un paréntesis, Arrfllaga se suma con su comentario a 
la corriente h\storiogrllfica de la época que consideraba a la China como 
la cima de la perfeccitlri legal y econ6mica, a la vez que i~mutable, cerrada 
y eterna. 

En fln el ejemplo lo ut11 iza para subrayar la necesidad de evitar 
el comercio libre. Expl ic6 el mecanismo que utilizaron los extranjeros para 
arruinar a 1 a Nueva España 

Este propio sistema -el de China- debertan guardar las dos 
Españas, supuesto .que forman una sola monarquta. Dentro de 
si mtsma tiene las principales matertas que. nos llevan : los 
extranjeros, para traérnoslas después, manufacturadas y sa
carnos la sangre que vivifica este cuerpo polftfco (471 

l\st pues para Arrillaga la riqueza nacional estaba constituida 
por la agricuitura .yla tndustrta. En ellas estaba la"sangre. que vivifica 
este cuerpo polttico". Pero lo m~s importante 11qut es que al razonamiento 
sobre la conducta de los extranj~ros era muy lacido, pues efectivamente los 
extranjeros tomaban las materias pr1mas -pongamos por caso: cochinilla, añn, 
en el ramo textil- y lo retornaban en tejidos ma~ufacturas en:el exterior. 
El proceso fue lento, pero Arrillaga vislumbraba en 1818 lo que estaba por 
acontecer en el fUturo. 

Empero, para el 22 de _agosto de 1818 en Espana se del\her~ que 

el comercio de San Blas debta continuar 

Desestim!ndose las contradicciones de los con~ulados de 
Verácruz ·y México y sin emliargo de un bando prohibitorio 
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del virrey de Nueva Er.~aña, siga uno y otra tr~fi.cos 
por ahora, y sin perju\ci:o de lo que mh adelante se 
determ\ne¡ que en San Blas se coliren en igual cantidad 

. de intertn los derechos arreglados por el comandante 
general y Junta de Gll:lalaja.ra; que una vez pagado los 
derechos legttilnos, por los citados efectos se entfon
dan habll itados para su libre giro por toda la Nueva 
España y Guatemala; que para tales negociaciones con 
libertad de Dfos, m§s pueda extraerse oro y plata en 
moneda, mas no en pasta y otros ceses por inversión 
de arBttrio (48) 

Lo importante para el estado español era continuar recibiendo 
\ngresos por vta de las aduanas marttimas de la colonia, sobre todo ante 
la prolilem!tica financiera de la ~poca. 

5;2. EL MITO DE CHINA COMO "ASPIRADORA" DE PLATA 

5;2;1. Act\viddd de los comerciantes europeos y estadunidenses 
en Ml!xico 

Las posibil i.dades para la cristal i.zación de los objetivos de 
los comerciantes particulares estaban abiertas. Los comerciantes extran
jeros seguir1an adquiriendo plata a cambio de las mercadertas que intro
ductan. Despu~s de todo, I.nglaterra requerfo de la plata mexicana para sus 
transacci:ones 'en As.ia .•. En 1808 George Canning escribió al cónsul briUnico 
James Duff que "nunca en ningOn perfodo de 1 a historia inglesa se había re
que.rido tal cantidad.de numerario" (49), particularmente porque la Cornpañfa 

.de Indias Orientales presionó para obtenerla. En esa forma la Casa Baring 
obtuvo del gobierno. i.ngrns la ltcencia necesaria para efectuar operaciones 
mercantlles en la Nueva Espafia, incluyendo la actuación de la Casa Gordon 
y Murphi que desde 1801 transportaba secretamente los fondos del tesoro 
español y los Untes de Oaxaca. La Casa tenta representantes en Londres, Harn
burgo, Amsterdam, Burdeos, Cadiz, M!1aga, filipi.nas, Kingston, Buenos Aires, 
Cartagen11.~ Haban, Campeche, Mrucico y Veracruz. En diciembre de 18D5 se hizo 
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un contrato secreto entre la tes.orerta br'l.t4ntca ~ la Coropan{a Gordon ~ 
Murph,y para que trasaladaran caudal~ de. V~acruz 11.l ll.i\nco di ¡nglaterra o 
fíien a Jamatta. UttHzartan Eiarcos espaftale.s para acercarse a Ve.racruz y 
las fragatas de guerra i~gle.sas para tr de Jamatca a Londres (50) 

Adem&s hay que constderar que el goliierno brit&nico habfa con
cedido ltcencta para que parttculares fngleses efectuaran .el comercio con 

Asia desde 1760 por lo que tentan m~s lifíertad de acci6n y con mayor segu
ridad actuaban en las costas amertcanas del Pactfico. (51) 

Mientras tanto los Estados Unidos enviaban en 1804 la expedici6n 
de. Lewis and Clark hasta el oeste norteamerfcano, iniciando su expansi6n 
transcontfnental pudiendo a partir de el la ~fectuar comercio plenamente en 

·el· Pactftco donde circularfan con bandera neutral (52). Para 1805 llegaron 
41 de '.sus barcos a Can~on. (53) ¡ en 1810: 15; 1812: u°; 1813 no hay; 1818:44. 

Tambi4n comerciaron con opio a trav4s de la Olyphant ca. (54) Entre los bar
cos de su propiedad figura el· Empré~s ·ó(Cñtna y el ~· 

K. Latourette qui.1n fia invest;igado el des.arrollo comercial en 
Asia, calcula que como resultado de las. guerra europeas, el comercio esta
dunidense se cuadruplic6 entre 1805 y 1810 (551. Lo mismo acontece por el 
lado del Atl&ntico en donde e.1 nOmero de barcos americanos circulando aumen
to considerablemente. En 1810 el ·secretario de estado norteamericano Robert 
Smith design6 como consul en Veracruz al comerciante wn lian Shaler, quién 
previamente tiabfa estado en San Blas, adonde habfa llegado, a su vez, pro

cedente de Valparaiso, Chile en 1803 (56). Asf, con dicho nombramiento cu
!lrfa una red di!. amplias co.nexiones mer:cantiles dentro de la Nueva España. 

En 1819 Luis de OnfS ·estuvo en los Estados Unidos con el fin de 

dirimir el problema fronterizo con la Nueva España, que finalmente incluyera 
la obtenc\6n de la transcontinentali.dad y la Florida para la Uni6n Americana 

· · Describi6 en sú 'MéJilói'ia ·sobré· 1as ·r\égoefaeionéS;entre · Esparia 'Y los ·Es
. ·tados ·unidos ·de· A!Mrtca ·que·diéi'On ·lllOtWo ·al ·tratado ·de ·1519 ·con ·una ·nottcta 

· ·sobré·1a·estadtstita'de·aquel ·pats, el mecanismo a trav4s del cual la plata 

mexicana pasaba a manos de ingleses y estadunidenses. Veamos 

Puede decirse como cosa cterta, que. los ingleses son los 
Onicos que ganan en el comercio con los angloamericanos: 
los pagamentos que hacen estos a aquellos son en dinero 



- 319 -

meUltco, y por este me.di:o ti.ene la. Ingla,terra un conducto 
s.eguro para absorber el oro y la plata 'lU"- los angloamerk~ 
nos extraen de la Am!lrtca Española; y no concibe celos ni 
in'lufetud por el comercfo que hacen aquellas posesfones, por 
que no exporta para ellos sfno efectos fngleses o productos
suyos que ellos no tienen; y porque los retornos más precio-
sos el oro y la plata, y las materias primas es de importan-
cia van a abastecer sus mercados y sus manufacturas se las 
venden en sus fábrfcas para continuar este artfculo siempre 
favora61e a los ·intereses de sus mercaderes y de su gobierno (57) 

Cambiada por arttculos europeos, la plata mexicana seguta siendo 
durante las dos primeras d~cadas del siglo XIX el principal objetivo a conse
guir por parte de los comerciantes extranjeros. Ingleses y estadunidenses ten
drtan el primer lugar y podrtan extraerla gracias a la acción de sus hábiles 
agentes, ya fueran de su propia nacionalidad o, mejor aOn, comerciantes novo

hispanos que sirven como intennediarios, reforzando asf los vfnculos econ6mi
cos internacionales. 

· 5;2;2. Actividad de los comerciantes europeos y estadunidenses 
en el Este de Asia 

5;2.2;1. Opio por plata de :china 

En las costas de China, la Compañfa Inglesa de Indias Orientales, 
confront6 la irrupci6n de compañtas de comercio extranjero y además los pro
blemas de la guerra con España. En 1806 el navfo.Pftaeton propiedad de la COJ!!. 
paftta, atrapa ·un barco español en las fnmediaciones del territorio fil tpino 
que llevaba arttculos asi!ti.cos para Lima. En 1808 el ·H;M;S.Fox y el ~ 
entran en Manil~ con el prop6stto de capturar embarcaciones hispanas (58) 
Durante los mi:smos años, extrajero(\ grandes cantfdades de plata de Canton y 
las enviaron a Calcuta (591; al grado de que el gobierno chino lanz6 un edic
to para prohi.birlo en 17 de .agosto de 1809. La traducción al inglés ·fue hecha 

por la Compañta Inglesa y su contenido versa ast: 

El COll!isfonado Kuan-pu v el vfrrey de Kwan Pl!h, procla-
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man a la guilda de mercaderes -Jong-, lingutstas, etc 
para su plena fnformaci6n que: Aparece que Rl oro de 
ese pats es llevado de contra6ando hacta el mar. Al i
gual que con el contrabando por mar que se hace con hie 
rro se han dictado castigos para ello; las regulaciones 
di_stfnguen clarament~ la plata de. este _pats.,, 

A conttnuactlin expl tcan que ttempo atrb ñu6o un edicto en el que se prohi-
bi6 la exportaci.6n de plata~ porque · 

En ese caso, en ese tiempo el virrey junto con Kuan Pu 
Kie presentaron un memorial explicando a los mercaderes 
extranjeros que vienen a Cantan a comerciar que hasta 
ahora cambien mercancia por mercancia y que los barcos 
extranjeros no harán contrabando de plata en retorno.El 
negocio es que la extracci6n de plata y oro del pafs · · 
conjuntamente _ha !!_ido prphlb.ida •.• 

Agregan sentenciando que es conoctdo que las· extranjeros esUn interesados en 
llevarse la plata y que a p~sar de las prohibiciones emitidas lo han seguido 
haciendo. Por tal raz6n' se pide que en su caso, cambien mercancfa por mercan
cia, pero no por plata. Asimismo se prevee vigilancia sobre los mercaderes ch.!. 
nos que lo pennitieron 

Porque conocemos que ellos -miembros del Jong- están 
mOtuamente involucrados en la extracción de plata y 
oro de 1 pa fs, y que desde antes 11 evab.an a cabo sus 
acuerdos en la sombre y secretamente en la calle de Stn
tan-lan (Hog Lane} con los barcos extranjeros ... Después 
nuevame1>te se ha ordenado una severa prohibicilin y se· 
orden6 a los oficiales a buscar y embravecerse; fonnamos 
este Edicto y lo proclamamos a los dichos comerciantes. 
Despu~s de emitido, los barcos extranjeros al entrar en 
la bahta deberán declarar cuántas mercanctas entregan 
y el total recuento de las que reciben a cambio. ~os ·ex 
tranjeros no pretenderfo que las mercancfas no responden 
a sus consumos, haciendo acuerdos secretos y cambiando 
el oro y la plata de este pats con el prop6sito de ex
traerlos (60} 

El Edicto de 1809 resalta dos elementos: la fuga de plata que te
nta 1 ugar merced a la introduccilin del opio y que con seguridad preocupa al 
go6ierno; y 1 os acuerdos secretos entre mercaderes cñ.tnos y extranjerós, Aqut 
es importante recordar 'que los compradores O.Jllll:M!lo hactan las veces de agen
tes o intennedtartos de los comerciantes extranjeros. Las· posibtl tdades de ex
tracct6n de plata eran ampHas para ellos, pues el comprador traduce, apro
vecha que puede·acompanar al barco en su recorrido desde Boca del Tfgre hasta 
Cantan. El investigador Yen, concluyli que fueron un lazo de unilin entre el 
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ei¡te. y e.1 oei;te, que. reclut~ y i¡upervls6 ~ los "-trvlente.s chlnos de. los 

extranJe.ros, ha.eta. hs vec~s de. tesorero y en gene.ral por su asistencia 
a los extranjero~ pQd~ hacerse de. recursos raptdamente (611 

Además, los mat-pan fnterventan en las activtdades cambiarias, 
siendo de. gran utiltdad a los extranjeros, puesto que la unidad de medida, 

el tael variaba de un lugar a otro y de comerctante. a comerciante, 

En Olttma instancia, sus servicios pueden compararse con los de 
los agentes o intermediarios mexicanos y españoles de los comerciantes 

extranjeros en la Nueva España. El beneficio particular era su objetivo, al 

margen de los intereses del estado. En buena medida en China ellos propicia
rfan la compra del opio, a pesar oe las prohibiciones imperiales Y el drenaje 

de la plata hacia el exterior prosigui6. Incluso se sabe que la Compañfa In
glesa implant6 un sistema crediticio en el que muchos de estos comerciantes 

y compradores chinos quedaban debiéndoles (62). La extracciOn de plata de Can. 
ton fue tal que en julio ·de 1808 los fondos acumulados por la Factorfa de la 

J~mffN~i~~s Cantqo.,.s:}l.QV:1a~a0 _a .Ca)cuta y aún .. s.n.~~mitfan "ayudaf'a la Comp~ñfa 
El Comite sug1ri6 a la consideraci6n de Lord Minto que 
el tesoro de Cant6n debfa .suministrar fondos a la. . . 
Compañfa española, en contra de las letras. emitidas por 
loe factores españoles en Calcuta (63). 
De este modo la plata se convirt16 en un instrumento cambiariÓ 

utn tzado por la expansi6n euroestadunidense. Para 1810 podfa adquirirse 

directamente en la Nueva España o bien en China y Manila. La problemHica en 

_.torno a la aceptaci6n de pesos mexicanos en China que tenfan la imagen de 

Carlos IV -moneda miis antigua- y la de Fernando VII, era similar a la de 
1790-1795, pues ·se pagaba .mejor. la antigua. Los registros de la Compañta Inglesa 

. t!l\pltcan que en un principfo 1 a diferencia en precios era 111f~ima, debido a 

la simiHtud de los ra.sgos de acuñaci6n entre una y otras 

Debe atribuirse a la superior confidencia y seguridad con 
la que casi cualquier moneda corriente debe poseer un gra 
do cierto sobre la plata no acuñada, y como prueba de que 
es un prejuicio generalizado en China¡ debe remarcarse 
que los nuevos D61ares con la effgie de Fernando VII y 
otras similares, diferentes a las primeras acuñaciones, 
han tenido actualmente un pequeño descuento entre 1 os 
chinos, basados solamente en la mfnima notoriedad de la 
impresi!!n (64) 

Expresan también, que el valor que se da a la plata del viejo cuño varfa 

de regHln en i:egi!!n, por ejemplo en Anhwei en 1808 
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Por cien años los d61ares españoles con la efigie de 
Carlos IV, depuesto en 1808 y sucedido por Fernando VII, 
se encuentran con una premio del cuorenta por c'lento pa-
l'.~. usarse en la ~!Tlp~a _<l~_yl! _e.:'~~~_!_(6~!__ __ _ 

Observan los functonarfos t.ntJleses~ que los pe.sos eran marcados 
o sellados y tomados en constderac'[6n por StJ pesa efecttvo. El objeto era 
ofrecer garantfa de que la plata era genutna (661 

Cuadro Nºl2: 
Monedas de plata de 1810 y 1877 ·acuñadas en H~::tco, que 
muestran. resellos o· chops chtnos · 

Fuente!· Al"té$ · dé'M§Xtco N.~143 ·oJ) cit. 
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· s;z:z:z, Plata amerJcana obtenida en Manila 

La Companta I.ngles.lde ·Indias Orientales tambil!n obtuvo plata de 
Manth, en parte por ·acuerdos ~on la Real Compañta de Fillpinas. En la do
cumentaci6n de la primera, se infonna que los pesos de\'nuevo cuño loe obt.i~ 
nen 

Di.recta o indirectamente a través de la Compañfa de Fi
lipinas Mr. E.lphinstone someti6 al comité el deseo del 
Sr. Mayo, el jefe español, para el servicio sol !citado 
por el Sr. Manuel Pereira sobre 50,000 d6lares e~ letras 
sobre el gobierno general, el monto que ofrece flar por 
si. mismo, para pagarlo a finales de febrero sobre ~a se
guridad de su propio titulo de la deuda y el dep6s1to 
del Sr. Pereira por cien cajas de opio de Patna l67) 

Como es 16gico, la Compañía de Fil !pinas había entrado tambil!n en 
el comercio del opio ·-lo mismo que los norteamericanos ·que obtenían opio de 
Turquia, causando el disgusto de la Compañia inglesa-(68); y podfa comerciar 
con los ingleses gracias a la libertad comerctal otorgada en Manila desde 

1814 l69l. En ese mismo año se prohibi6 la introducci6n del opio en Fil !pinas 
"impontendo a los infractores sets años d? r·residio y ·.,1 comiso del artkulo, 

y a los que se encontraren fumando. anfi6n, quince días de cárcel por la prlmj¡_ 
ra vez, trei.nta por la segunda y cuatro.años de presidio por la tercera, con

cediendo un plazo de ocho dfas para que las personas que tuvieren existencias 
de dicha droga las depositasen en la adu,ma para su reembarque a China (70) 

As111 plata de filipinas por los acuerdos con los ingleses a tra
.yr.s del ccimer~i.o del opto o bien por las cuatro expediciones que env\aban a 
tant6n anualmente tnl, i.ba a parar a manos de los propios ingleses. 

En 1817 el navto bri:táni.co ·vtctoria fue a Manila e import6 un mi-

116n y medio de pesos l72.i y se preparaba al· Márgaret, el·~ y el ~
. Úgator para tr a Manila con el mismo fi.n de obtener plata 

Juzgando esta política en que los cruceros no retornan 
antes de finales de septiembre, nos dirigimos a usted 
para proceder al puerto de Manila, y a usted -capitan 
Daniel Ross- para recibir el tesoro que puede encontrar 
en los ansiosos mercaderes de ese lugar, que deseen remi-
tirlo a Cflina (73) 
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E.l COJJJercio da l'lacrlla sa b.act.t. eor. y{a, da.la Real Compa!lt.a de 
ftl\ptnas: prtnctpa.lmenta, pe.ro no se excluye aÍ ·.tgual que en M@Xico .y China, 
la extstencta de. tnteniledtarios, mucfu>s: de ellos agentes: extranjeros radica
dos all4. En el Estadtsrm;·tie·ias·Ú1a~"FtÚptnas se refiere 

Desde que se esta6lectl5 el comercio ll~re vienen a Manila 
suecos, 1iinamrqueses, tngleses, franceses y armenios, mu
chos que hay estaólec\dos en la costa que descienden de los 
armenios que hacen el comerc'io con Filipinas. Además de es
tos extranjeros se han establecido en Manila y son muy per
judictales al comerdo, porque los navt.os traen mercancfas 
las venden a precios muy subidos s\n temor a· que no haya 
quien los compre, pues caso de que no heyan podido vender 
cuanto llega el ti:empo de irse, se les entrega a sus pai
sanos, que les surten de dinero a· óuena cuenta y se quedan 
con los efectos para venderlos ellos; y co110 los españoles 
ti:enen necesidad de emprar, se ven precisad9s a dar lo-.que 
los e.xtranjeros piden, cada extranjero que vive• de asiento 
en Mantla tiene un factos de los viajeros, comerciantes y 
monopollstas que impone la ley a· 1os manilenses (74) 

Ciertamente los articulos -adem~s del opio- que los espaftoles 
.;ompraban 1 e~a,n en número mayoritario algodones de la India que se remi 
tirf~n"a ·la .Nueva EspaM. (75) 

5.2.2.3. Del fluir de la plata de Asia y Amertca rumbo a 
Europa al establecimtento del patr6n oro 

La conclusi6n· de lo anterior, es que el paradero final de la 
plata mextcana no era el Celeste Imperio, ni siquiera la India. Desde el 
siglo XVI hab1a sido factor constttut'lvo del surgimiento de lazos econ&ti
.cos internacionales y su papel como tal se aftrm~ durante las dos primeras 
d~cadas del siglo XIX. Es m&s, la CompaMa Inglesa al introducir el sfstema 
de letras de cambio para comerciar en Cantan ocaston6 que los compradores 
chinos si.empre estu-tteran endeudados y tuvieran que p_agar, ellos st en plata. 
como los estadunidenses utilizaron ese sistema hasta 1827 segOn el ·registro 
de la propia Compailh C.761~ pudieron obtener los pesos mexicanos por su con

ducto 
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Este drenaje de especies no ha ocasionado como puede .ver. 
se en las tablas, solamente por la importaci6n de op10 
-se refiere a China- pero si no se importa opio y las 
cantidades de otras mercancfas no se han incrementado, 
la suma a ser remitida a la India en especie podrta ser 
reducida de seis millones a un mill6n de d6lares; pero 
puede igualmente ser reabastecida en sus retornos en e~ 
pecie de la India -incluyendo lo procedente del opio-. 
Serfan más que cubiertas por los d6lares introducidos 
innecesariamente por los barcos americanos •.• 

Pero los comerciantes americanos continuaron por diez 
aftos su innecesaria importaci6n de especies y s6lo en 
1827 principiaron y en 1833 desarrollaron la práctica 
de tomar letras en Londres para los Estados Unidos ha
cia Canton, y venderlos a los comerciantes que deseaban 
hacer remisiones a la India (77) 

Stn embargo, como hemos visto desde el siglo XVI existi6 la 
creencia de que la plata americana "no salfa de China" -véase capftulos 3 y 4-
El propio Humboldt registr6 que en 1803 un poco mas de la mitad de la plata 

que Europa recibTa de América flufa hacia el continente asiático. A conti
nuaci6n se presenta un cuadro num~rico elaborado por el célebre viajero, con
teniendo infonnaci6n al respecto: · 
Cuadro N°13. Cantidades y vfas por las que fluye la plata al Asia segan: ""mboldt. 

43.500.000 

25.500.000 

pesos que anualmente la Europa recibta en 
el dta de América, refluyen poco más ·o menos 

4.000.000 

17.500.000 

4.000.000 

En Asia por el Comercio de Levante 

En As ta por el Cabo de Buena Espe
ranza 

En Asia por Kiacj.ta y Tobolsk 

Aunque el esfuerzo de Humboldt resulta loable, justamente porque 

marca las vta.s internacionales por las cuales se comercia con Asia, es un 
hecho y dado su prestigio que las cifras fueran exactas, pero es convenien
te no pasar por alto que la plata f]uta y refluta -como él misroo lo indica-. - . ·-- . . . 

'· Karl Marx reconoce tres perfodos en la circulaci6n de plata 
111 Ast~; del ~i.glQ ~~~~ ~a.~~a. 183~¡ de 1831 a 1848 y de 1849 a 1856. 

En la primera dpoca, la exportaci6n de. pl~ta al Asta 
iba en ai.oento: e.n la segunda, la ·corriente. de. e.xpor
tact6n tba dismtnuyendo hasta que. al fi.nal una. corrie.!!. 
te opuesta empezO y por prllllera vez Ast11 arroj6 de. re
greso a Europa parte del te.soro que a6sorhi.0 durante 
casi dos siglos Y'.ITIE!.dto¡ en la tercera época todavta 
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lill.Su. fa,se a,~cendente..eJ .. ntorn:U lo.~eenrosc_6 otra, 
vez" !f lil alisorctOn ·de.. ple.ta. eor e.l ~sta. s,e 'de, ·lill una 
e.scalll liasta entonces stn precedente. (781 

Aunque 1 as fechas de· K. Marx son un poco m!s tardtas y de suyo 

no marcan los sucesos del xvr., presenta una tmagen geñeral de lo que acon
tec!a con relac~n a la plata. 

Afiara 6ten, lo que fiay que evttar en la conceptuact6n del flujo 
y reflujo de la plata liacta el continente ast&t\co, es la fll\agen historfo
gr$fica en la que China aparece como•asi>tradora• de la misma, porque la pr! 

se.neta de las compañfas y comercfantes europeos y estadunidenses habla m&s 
de una uttlfzacfl!n mundial de la plata que de su permanencia en el Celeste 
lmperlt>. En su caso, es m$s bien la concepciOn mercantiltsta acerca de los 
metales prectosos y la batarza comercial, lo que ha llevado a considerar 
que la plata "no·salfa "de China". 

Adem4s, conviene recordar que el gobierno inglés -particularmente
habta ido acumulando oro y plata a través del comercio exterior y habfa de'sarr.Q. 
llado un sistema· monehr.io y bancario propio t79l. PI:erre Vtlar afirma que 
entre 1733 y 1766 el 65% de las exportaciones de Inglaterra hacia Asia eran 
en fo1111a de plata, acuñada o en l'ingotes. Después de 1765, con la primera 

revoluci6n ·industria 1, paul atinallE!nte enviarta mas productos manufacturados 
a la India en cambio de los productos asi4ticos, a las que hay que agregar 

la introducci6n del comercio del opio, y que con ello limit6 sus exportacio
nes de plata. 

Al mismo tiempo el oro del Brasil se estaba agotando y por el 
aumento intrtnseco .de valor, principi6 a ser exportado también. Ast que se 
volvil! a importar plata, pero para evÜar su atesoramiento se acuñ~ bajo 
los princpios de la Ley de Gresham y e.mpez6 a ser utilizada como m0neda 

fracdonaria, con lo cual el valor del oro aument6. 

La Ley de 10 de mayo de 1774 se anUcipO al establecimiento del 

patr6n oro, porque. 

l"limtta el. poder de. la plata¡ por e.nctma de. 50 Hbras 
se. puede. rehusar el P.ago en plata y ex,tgtrlo en oro. Es
to reduce. la plata al papel de moneda dtvtstonarta.. 

2'La misma ley preve., en cambio, que una vez que el oro 
vuelto a acuñar en monedas de buen peso, el desgaste 
admitido ser! limitado a un grano Y 38/39 por una gu1-
nez, o una proporcil!n fnf1ma (80) 



- 327 -

Asl!nlsmo,. l~ .G.ra.tl Br!i.taña..cQntaba. .con.prqy\!i.\Qne.s. ~~.Qro pro
cedentei; de.1 B.rastl y eortugal. pero en 179.4 y 17.96 un pertodo de baja ·co 
secfia .le. obltgt! a importar grano, por lo que las extrterici:as monetarias -
del Banco de rTiglaterra bajaron ampliamente. y provocaron la desconfianza 
por la convertt6i:Hdad de los 6tlletes de banco. 

La controversta que suscitara 1 levó a que en 1805 se recomenda
ra la uttlfzact6n de un solo metal señal~ndose que "es necesario que la mo
neda, que debe ser la pri:nc\pal medida de los bienes, esté constituida por 
un sOlo metal" (81) · 

David Ricardo (1772-1823) expres6 en 1809 en el Mornin9 ·chronicle 
que la uttltzaciOn.de papel moneda debía estar respaldada por oro obligato
riamente. El re.sultado fue. la publicact6n en 22 de jullo de 1816 de la ley 
que aftrmaba que Ontcamente el oro era medida estandar de valor 

medida estandar de valor y moneda de curso forzoso para 
pagos sin ~inguna limitaci6n en los m~ntos (82) 

fij.1ndose con ello el primer antecedente formal del patr6n oro. En esa forma, 
dice Vtlar, el resultado fue que "patses muy rtcos y de éomercio muy extendido 
el oro debe. convertirse espont4neamente y sin necesidad de leyes especiales, 
en la medida monetaria universal" l83), con la consecuente subordinaci6n de 

la plata con relaci6n al oro. 

El hecho de que Inglaterra haya acumulado ambos metales significa 
fonnaci6n de capitales, A su vez la· transici6n al patr6n oro, implica pér
dida de.poder adquisitivo por las naciones que utilizan la plata, puesto que 

su poder 1 iberatorio quedaba reducido. 

De aht que si hemos de pensar en una naci6n "aspiradora" de meta
les preciosos, hemos de hacerlo con respecto a la Gran Bretafta, mas que so
bre otras naciones, por el volumen al que habfa.!)llegado sus operaciones co-

merciales (84}. · 

A lllllyor abundamiento, cite.mes nuevamente a Vi:lar, quien expl tr.r· 
que. I.nglaterra peseta plata en grandes canttdade.s y que por lo mismo la tran
stcttln al pat~n orci, a.unq_ue que.d~ ftjado en 1816, se har~a paulatinamente 

Stn embargo no se puede fiablar de monometaltsmo absoluto 
porque el Bu.neo de Inglate.rra tenta gran parte de su stock 
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en ¡>11.ta, de. un (\U\ntQ.i\ ll)e.Cl\11do!;.:.del. ~i.91Q..XI.X ~ {>Qrq_ue. 
te.Cr\twuente.. ~ ·(lae.de. i\CUll~r.~pli\t4'.\ ... en.111:p~ctt;Q· 1a 
dtspostctOn .re.al. <\ue. delib,:fCJ1.r:ta fe.i:fill.: tntcul de. e.s
~ pos·tcttln Ja.oi«s- fue.. pulll tt:ada. Practtcamente el patran 
oro era est11DI ectdo (B!il · 

Lue.go,lll plata era tnstrUll!l!f\to de. capttaltzactfln europea. (86) 
Dad~s las tr11nsacctones comarciale.s, durante la pr{lne.ra d~cada del siglo 
xrx, pudteron tomarla de las costas mextcanas, de Mantla y aOn de Chfna. 
Se desmltlfka asf la or:onceptuacfGn de Cñlna como •aspiradora de plata• • 

. 5;3. LA PRODUCClON DE PLATA EN EL PRIMER TERClO DEL SIGLO XIX 
f LA CONTROVERSIA SOBRE El LIBRE CAMBIO 

· s;3;1. La dismtnuctGn de la producctan de plata mexicana en 
el prtmer tercio del s_tglo XIX 

Las condtctone.s de guerra en Espalia h.tcieron que la plata conti
nuaN siendo vital. Dur11nte las sesiones de las Cortes de C4diz entre 1810 
y 1813, se d{scutf6.J.a necesidad que de ella ten{a la Corona. Se sugfr.i6 
obtenerla de Nueva ·Espana.y del Per~ en la :onna que fuera posible, ya acu
nada, o inclusive la plata labrada de las .jglesfa_s.yparttculares {87). 

Se argumentaba que con tal de que no quedase en Espana ningOn 
franc4s debfa de utilizarse y de hecho ast fue. (88} Pronto llegartan a la 
Het~polt cantidades en calidad de donativo y préstamo forzoso. Las Fll ipi
nas rio fueron la excepctGn. Se tiene notkia de la remtsi~n de cantidades 
en el líergant{n'Aettvo y'la nao·MagaiLanes, las cuales se enviaron utili
zando el sis.tema· d~le.tras de camb\o. 

El go6ernador de. Ftli:ptnas Mariano Fern&ndez de F_lgueras escri
btO en 1809 so6re la fol'llJa como delitan de cobrarse . . 

y ya enve.vtdo (stcl en la mtsma suma se servtra·v;E. hacer
la co6rar en la Ctudad de los sugetos contra quienes van gt
radas a la vista de. las letras, omfttendo descontarla del 
situado .de estas rslas como pedf a· v;E. en otro offcio; por 
manera que la canttdad remisible a la Pentnsula correspon-
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d\e.nte. ~ e.1 DQnati.ya <\Ue. tia he.chQ as.ta colQni..a. lll\s.ta. 
la. fecha, ha,.de. ser .la, de. 22.a,ozg·pe.s.as. 2 r~le.s. :/ ~ gra.
na!> tQta,1\da.d a. q_ue suben las 3S le.tra.s rerotttdas a· V .E. 
antertormente y 1 as 30 que acompaño (891 

Las cantidades cttadas fueran enviadas par Veracruz a Cadiz 
en 14 de diciembre de 1812, 8 de junio de 1813, 20 de enero de 1814 y 25 

de febrero de 1815 segOn consta en la corresponde.neta del Ramo de Filipinas 
en el Arcl\.iva General de .la Nación (901 Entre los remitentes figuran los ca

merctantes Pablo Fem!ndez ·Alonso, Miguel Cacha, Juan ZOñiga, Felipe Ferncin
dez de V•oo11a, Ana Márta Escalante, Ventura Vélez, Antonia Maria Origel, 
Manuel Darvin, y Feltz Ruiz entre otros (91}. Lucas Alam!ñ refiere que Fran
cisca Alonso y Antonia de Ter!n enviarían 150,000 pesos y Gabriel de !turbe 

de la Companta·de Ffliptnas 100,000 (92). Similares procesas ocurrieron en 

la Nueva España en 1810 pues las comerciantes mexicanos reunieran 2.000.000 

y en 1811 cerca de un millOn. Segan J. Bazant despu~s de 1811 las peticiones . . 

del virrey no tuvieron eco porque les era muy dificil reunir cantidades en 

nOmero suficiente (93) 

En efecto, la producci6n de plata que se habta mantenido entre 

1800 y 1810 en el misma nivel de producct~n que a finalés deÍ siglo XVlll, 

disminuyo notablemente entre 1811 y 1817 a ratz de los dtstu~bios ocasto

nadas por el movimiento insurgente. Se recuper~ ltgeramente en 1818-1819 pa

ra volver a dtsminutr entre 1820 y 1834. La siguiente grá'fica ilustrará el 

movimiento, Las canttdades han sido tomadas del ·comercio extertor de Mé11co 

de Miguel Lerdo de Tejada. (94) 
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Hil,clendo un re.cuento .de. l a!i. c\fra!i. eNeQrc\onadas por fliguel 

Le.rdo de. TeJ~d~ 1 - la eroducc\tin entre.1800 ~ 1834 sum6 un total de. 407.054.279 

pesos: aprox\madarne.nte.. Por su parte. lj!producct6n de. ·aro fue menor _que la de 

la plata, del mtsmo modo que lo fue durante la etapa prev\a a 1800. Aproxima

damente de 11.996.447 pesos. La proporcf6n e.s de.97.2$para la producci6n de plata 

y 2.8% para la del aro. 

GrSfica N"S: Porcentajes en la producci6n de oro y plata entre 1800 Y 1834. 
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La. escasez de. oro y ela.ta. en e.1 tm¡ie.r\<:1 ~~i\ol eN, un he.cha, 
Contrtnu~ a. ella la fulja producti.vi.dad de. la!i mtnl\s, ocasionada. por e.1 
estado de guerra tnterna y externa y la fuga de reales que. tenta l_ugar 
tanto por e.1 pago de. mercanctas extranjeras como por el contrabando a que 
esta!ia sujeta (95}, A ntve1; popuhr se 11.eg~ a dectr 

Cons tdera que 1 as frutos _ .. l _ 
de nuestra pr6dtga tterra 
e.n e.1 Bando de tnglaterra 
ttenen los a5solutos 
que, extrayendo el oro astutos 
la Espana han empobrectdo (!l6} 

La creactOn de las Casas de Moneda de Clrlhuahua, Ourango, Gua
dalajara, Guanajuato, Sombrerete y Zacatec4s, despuAs de 1810 -como se 
reftrt6 en el capttulo 2- no fue suf'lc1ente para elevar el nivel de produc
~16n, pero si di6.lu¡¡ar al 'surg!miento de cuatro nu~vos t1p9_~_!!ll-.l\Í!!!l·e_d_a_qué_~¡..! 
-deau calsUica ast: Provisionales Realista~: monedas emitidas por las auto
ridades htspano-coloniales de llueva Espana; proylslonales Insurgente~: emi
tidas por los jefes de Ja rebe11iOn; Reselladas Reallsta~: aquellas que se 
sellan para revalidar la moneda_ gubernamental o aOn la insurgente; Resella~ 
das Insutsentes:· _l_as marcadas por los insurgentes para revalidar su propia 
moneda o la de los realistas (.971 

El 15 de octubre de 1810 Mtguel Hidalgo en Valladoltd conftsc6 
objetos eclesi4sttcos y los fund\6 y rooldeO en planchas cuadradas con el 
valor impreso· en sus lados, llam!ndolas Moneda Provisional de Valladolid 
(.98} 

More.los por su parte, primero uti.Hz6 cobre y formu16 nonnas 
para legalizar su ctrculaci6n incluyendo la tdea tmpltcita de evttar su 
extracciOn · · 

Siendo m1 obl 1gactc1n prov1denctar para que cuando sea 
posible, nada falte a lo muy pre.ctso para el fomento· 
de nuestras annas; ·y fal tlndonos la mane.di corriente de 
plata y oro para.el socorro de las tropas, he. resuelto 
,por decreto de este. dta, .q_ua. en la Ctud•d de Guadal~llf
Provi.llcta de. Tetpan se. se.lle. moneda de cobre plra uso 
del comercto en cal\dad da Hliranza que sattsfar! en 
la Caja Nactona1 conclutda la conqu\Sb o antes, luego 
que tenga reales ·suftctentes de plata u oro, lo que no 
es dfftcll porque los minerales comenzaran a traliajarla 
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y la Jl)oneda c¡ue. hay se.llada y por se.llar, no consen
ttremos c¡ue. sa_lga de. e.ste. re.i.no para otro (_991 

Morelos t~n~a la tdea muy clara so6re. la ilnportancfa del curso legal de 
la moneda. De alguna manera ptensa que para legtttmarse en el poder debe 
evttarse la c'\rculactl!n de moneda_ oftcial del vtrreinato; tdaa·que se m~ 
ntftesta cuando dtce "persigamos pues a ese maldtto peso de cord6n, por
que. su numerarto son otros tantos soldados que nos hacen la guerra"(lOO) 

La e.mistan de dtferentes tlpos de moneda acab6 por ortginar el desorden 
y pronto ·se lamento la existencta de moneda falsa (101) 

Curiosamente al tomar Morelos el puerto de Acapulco en enero 
de 1813 impidt6 que la Nao· Rey· Fernando alias -r.a 'Magallanes pudiese desem
barcar y la obltg6 a retirarse a San Blas. Luego, trat6 de atrapar al ber
gant1n San Carlos que habfa sido enviado desde dicho puerto con pertrechos 

' y vheres para los realistas, pero sin ~xito (l02l, ya que se carecfa de 

fuerzas navales entre la insurgencia. 

· 5;3;2·. L_a plata como principal producto de exportaci_6n a principios 
del XIX 

Ahora bien, a pesar de la disminuci6n en la producci6n de plata, 
este metal precioso continu6 siendo el principal producto de exportaci6n 
al momento de independizarse Ml!xico de España. Miguel Lerdo de Tejada pro
porciona la tnformaci6n¡ haciendo un recuento de 1 as exportaciones hechas 

entre 1796 y 1810 concluye que 

Se han exportado en el propio tiempo para los mismos 
desttnos de Europa 119.233.178 pesos en plata y oro¡ 
19.920,629 en 228,233 arrobas de grana fina¡ 7 .962.276 
pesos en 2. 767 .427 arrobas de azacar y 12.501.517 en otros 
frutos de. este retno (.lOJL 

L11 sttuactOn fue stmtlar en. afias poste.rtore.s. Se extr,ae mayori
tartimente plata y 01:.0 del pats, mtentras c¡u·e la grana y el azacar .van a 
la z_a.ga,. E.1 propi:O l.e.rdo de Tejad~ reftere que la sttuactOn prevalente 
detertorafla la producctl!n nacional. El problema, nuevamente, no estaba 



- 334 -

constttutdQ eor 1 a extracct6n de. elata, S.1..l\Q eorq_ue. 11,l .. rei;1._b.\,_r o,rtt.culQS. 
manufacturados, la tndustrti de.l e1.~s dts!lttu~~. as.~ r..Jtete.- · · · 

Esto prue6a clara y convtncentemente que. en el comercto 
dtrecto que en la actual\dad nace 1a anttgua con 1a Nue 
va Espana fnteresan los comerci:llntes extranjeros, .tguaT 
y aOn mayor canttdad que ·1os nactonales: ventajas que poco 
m!s ·acrecentartan por redto·de11tbre gt\"O con 1as Américas; 
a ·menos que se.·pasase por el grav\'Stmo inconventente·de la 
completa destrucct6n de las f4brfcas que l\ay en ellas y 
prtnctpalmente. de esta septentrfona1, de. tejidos de algo
dan, 1ana y otras diversas manufacturas que ocupan multi
tud de 6razos, quedando en gran número stn destino ni 
ap l icad/ln (104 l 

A mayor abundamiento 1os arttculos que se i.ntroducen por e1 co-
me.rci.o exterfor son los tejtdos de algÓd6n .procedente~ de la India 

Las manufacturas 'extranjeras venidas en registros despachados 
por las aduanas de. España han importado· 2.109.956 pesos; 
l.302.516 pesos los recibidos en la Habana de igual natura
leza; y 1.731.567 pesos otras potencias amigas y aliadas, lo 
que. sube su total a· 5.11.039 pesos, incluyéndose en el 

·2.000.000 en pintados y lienzos blancos de ·algod6n ••• 
Por el cotejo de ambas importacfones resulta que ·cuando 
los extranjeros han interesado en el comercio de entrada 
por este puerto mSs de 5.000.000 de pesos fuertes en el va
lor de sus producciones y artefactor propios y de 1 a lnd1a, 
el nacional -de España- se ha reducido a 2.000.000 ••• y es
tos han compuesto principalmente de 1os aguardientes, vinos 
Hstonerta y pape1, siendo el Qnico participio que en el giro 
martttmo ·cte esta plaza ha mantenido la Matrizi (105) · 

La 1ntroduccilln de los productos extranjeros ocasionll nueva con
troversia sobre si deberta perm\ttrse el paso li.bre o por el contrario obs
taculiz~rselos para fomentar la manufactura nacional 

s;3;3. Juan Bautista Say: Par~metro i.deol/lg\co sobre la econom{a 
po 1 tttca dentro de. 1 a soci.edad novob.tspana · 

. En ti.uena roedtda la controversta estuvo tnfluenctada por los 
escrttos solire eG.onomta pilltttca da.Juan Baut~sta StJ{fr67~lBJ2fquf~stáiía a 
favor del Hlire comeráo.)'a ·desde las sesiones de las Cortes de Cadiz se 
manifiesta tacitamente su influencia, pues en la discusi6n del 2.7 de agos-
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to de 1813 consi.deran q_ue la ri.q_ueza nacJonal se. di.vi.de. e.n tres. ramas Q 

e.leme.ntos; "terrttortal, i.ndu!ltri.a l ,y_ come.rcta111 (1061.. Concepto muy si.

mtl ar al que. plantea· Say en sii"~, e.n e.1 que. los tres elementos cons

tttutivos de. la rtqueza nactonal s:on el agric!Jla,, el fa~ril y el mercantil. 

Para este. economista, el dinero, los me.tales.no constituyen la 

base de la riqueza, simplemente eran fonnas "pasajeras de un valor real, 
cuando se gasta se le transfoma en un género que se consume, y así el va

lor que extstta antes li"ajo 1 a fonna de moneda vfene a destruirse bajo otra 
fonna" l107l. · 

Constde.raba también -imi.tando a Adam Smith- que las importacio

nes equili.bran las exportaciones "y no entra en un pafs m4s valor del que 

sale.. No son las exportaciones o importaciones las que aumentan o disminu
yen sus riquezas ••. cuando mas considerables son los productos de un pafs 

y mas pueden exportar a otros m4s valores puede recibir a cambio. Asf lo 
que .enriquece a un estado igualmente que. a un individuo es el producir (108). 

Concluta Say, que para que una naci6n fuera realmente rica necesitaba pro

ducir y vender libremente. Censuraba a España por haber querido acumular 

plata y prohibir su extraccf6n, porque no obstante la legislaci6n, habfa 

proVl!i.do del precioso ;metal a toda Europa. Asf habrfa que intercambiar 

productos constantemente. Adem4s, los gobiernos debfan velar por suprimir 
los monopolios, puesto que estos favorecfan unicamente al interés particular 

porque 

Ningan interés tiene en hacerle rico y feliz sino en 
enriquecerse ·a si propio, porque saben que seran aten
didos a su vuelta a proporci6n del caudal que traigan y no 
de la conducta que hayan observado en su gobierno. Si a eso 
se añade el poder casi. arbitrario que es preciso conceder 
al que va a gobernar a paises remotos, tendremos todos los 
elementos de que se componen en general los gobi.ernos mas 
malos (109} • · 

Finali.za Say abogando por el establecimiento de.l comerci.o 1 ibre, 
en el que los impuestos sobre. los objetos de pri.mera nece.si.dad debtan supri

mirse (1101 y en 105 capttulos XXVIII y XXIX de su·Tratado· solire Economfa 
-~referentes a la ·producci.6n de. las coloni.as y al comercio de sus. 

productos, o,caba por plantear Ta lncos.teabi.ltdad de.1 monopolfo sobre el 

collll!ri:tó colonta.1, puesto que. e.1 comerci:O e.xtertor atrafa la riqueza a quie

nes lo practtca6an al proveerlos de. los art~culos que se necesitaban a menor 

costo. 
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La ar!JUJ!Jentac\6n exeres.ada da l_u9ar e<1r<1 .S<I:( !;,U~\e.ra .l<I \nd~e.n.,. 
dencta de.. las c~lont11s . ,. · · 

La dtstancta_ .. de. las colontas, la dtftcultad de. comuntcar
se con e.llas, la lentitud de su comuntcact6n, deben hacer 
que se les mtre en orden a la produccl!!n y·relactones co
mercta.le.s con patses extranjeros, st fii.en la autoridad que 
ejerce so!Jre ellas el go!Jterno de. la metr6polt, hace que 
su legtslact6n sea tan favoraole a esta com ella qutere (.111} 

parttculartzando seó.re las col ontas ameri.canas, dtce que en realidad 
Gran Bretana hu6tera invertido menos al penblttr su fndependencta 

La Inglaterra hubtera podido ganar lo mismo, esto es 
hacer independientes sus colontas s"tn gastar para ello 
un cuarto, ahorrar la sangre de sus soldados y dar a 
los ojos de Europa y de la historia, el glorioso ejem-
plo de su generosidad l112} · 

Resulta inter:esante safier que el prologo de 
0

la edtci6n de 1814 
del 1 ibro de Say, hecha en la Nueva Espai\a y -cuyo traductor no se mencio
na, la. pondera sobremanera,< · . - . 

Faltaba pues, otro paso, el de hacer Otiles las verdades 
demostradas por Smith, y era proporcionarles a la inteli
gencia coman hacer ver su posible relaci6n y dar una idea 
clara de toda lu cienc"ia y de sus diferentes partes en una 
palabra hacer una obra completa y elemental (113} 

Simultáneamente, la Gaceta dé Mi!xlco de 26 de abril de 1814, 
anuncia la posibilidad de suscribirse a la Economta PoHtlca de J.B. Say 
señalando en tono sugestivo 

Al fin del tomo Oltimo se dar§. una lista de los su"scriptores 
para que a la par del distinguido mérito de la obra brillen 
los nombres de los ciudadanos benéftcos que han contribuido 
a la extensi6n de unos conocimfontos tan preciosos y tan in
teresantes a ·la ilustraci6n popular y la riqueza nacional 014} 

Anuncio sumamente curi.oso, ya que el lector se pregunta el por 

qué si J. B. Say aboga por la independencta de las colonias, se le daba 
tanta importancia en el o_rgano ofkial del. gobierno vtrrelnal. Para res
ponder hay que considerar que si. bi.en extste una notorta di.vtsi6n entre 
los llamados li.berale.s y .. lo!i. con~e.rvadore.s, 1<1: aceptaci.an que. los mtembros 
de..este. Olttmo grupo, .autori.dade.s vtrretnale.s, hacen de.:1a obra de. Say, 

plante.a que estaban aótertos a 111s teor'.8-s liberales y hasta puede dedu

cirse que stmpati"Zalian con ellas. 
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De. esa roane.r¡¡, 1 no conyi.ene efectuar un. e.studi.Q eolari..zado de.1 eeri.QdQ 

tnsu.rgente., ¡¡, rnerios· q~e se. 'lui.e.r¡¡, correr ~1 ri.~go de. de.fomar la re~H
da~ h.tst6rtt:a. El esptrttu lifieral de la ~oca se fiacb presente en la 
soctedad 'novolitspana y seguramente. era oftieto de disc~si6n. 

· 5;3;4, La controversia so6re el 1 ibre cambio y la importancia 
de la plata 

Aliara bten, el que se apltcaran las normas que esboza Say, entra 
en el terreno de la prkttca y serta dificil precisar su alcance. pero sf 
se puede advertir en la documentaci6n, que muy frecuentemente se le cita 
en tres aspectos: 1 a conveniencia o· no del libre cambio, 1 a extracci6n de 

metales y la importan:ta que debfa tener la minerfa. La controversia es como 
sigue: 

Joaqutn Maniau opinaba moderadamente en 1811 que permitir el 
1 ibre comercio stllo beneficiarfa a lngl aterra 

Los ministros del Despacho confiesan en sus informes que 
no hay comercio, que no hay fábricas, que no hay marina 
real ni mercante, que los ingleses son los únicos que pue
den concurrir al abstec'imiento de aquellos paises, tanto 
por la perfecci6n de su marina real y mercante, como por 
el floreciente estado de sus fábricas, luego será innega
ble. la consecuencia de que, concediéndoles el comercio 1 i
bre se arruinen y destruyan para siempre en España al comer
cio, las fábricas y la marina tll5) 

Lo mismo sucederh en la Nueva España. Propone que ante la imposibilidad 
de eludir al come.reto extranjero, de.berta reglamentarse el comercio de te
jidos de algod6n prohibiéndose su introducci6n en territorio nacional. 

Opiniones opuestas como la de Fr. Servando Teresa de Mier, sin 

embargo, cundenarol)'ampl ili.me.nte. 1 as prob.i.biciones e.spañolas 

'S61o las le.yes eroh.tbiti.vas se. han llevado a 
puro y debido efecto con el comerci.o con los e.xtranje-
ros bajo pena de mue.rte.¡ ley bllrbara que se. ba demostrado 
liaber s\do la que. arrutna a la ·tndustrta de España, ha· i!!!. 
pedtdo progresar a 1 a ~rtca y no lia producido otro fruto qu 
que. un_ .enorme, perjutctosos e inmoral contra6ando (116) 
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re.r~ l82.l con el.a!>cen.s.o de.lturb.\de al.~Qde¡: 1:.~ª ~ºllrf!.~~l~r~ 
la ililportanctil del· coroarcto exte.rtor·, En et dte.rto:n·M>so·del ·pueblo, 
se censu~ la uti:lti:actlln que de los me.tales se fia!i~ lieclio 

Apenas se descubrteron 1 as minas de. Am~rfca cuando 
absor6i:endo, estos por decirlo ast, todos los cui-
dados y la atencttln del. gofiterno espaftól, se descui-
da enteramente de ·dar a la agricultura y las artes 
tódo aquel fomento que era ·necerarto y en poco ttem-
po, se encontra la Espafia en la precfst!Sn de dar en 
a6undancta el oro y laplata a los extranjeros, para 
que 1 a proveyesen en sus necesidades como hasta aquf 
~~~~ ' 

ConttnOa en contra de los monopolfos 
1 

rara que cesen de jactarse ya los· parciales apologistas 
de aquel mezqui.no y ruinoso monopolio, porque ha llegado 
el ttempo de que todo el mundo conozca que el ha• sido el 
agente principal de la ruina de ainbos hemisferios por m~s 
que digan· haberse perfecctonado por tal o cual extens16n, 
que se le ha dado en nuestros dtas; por mlis que se empe-
ñe el darle el nombre que nunca ·ha merecido de comercio libre, 
stempre será cierto, que él ha sido el origen de que las 
co 1 onias. se 'hayan mantenido por tantos años en un estado 
de infanda (117} 

Para evitar pues, el funesto resultado de la uti11zaci6n de los metales 
preciosos deb1a optarse por establecer un auténtico correrc1o libre. Ideal-. ' 

mente se pensaba en el lalssez-faire Jaissez-passer como en una panacea,ex
presando de manera delirante 

Abramos nuestros puertos a todo extranjero sin excepci6n 
de uno solo, y la escena.presentar! otro aspecto muy di
ferente.. De todas partes entraran a compettr con el pave-
1l6n (.sicl mexicano· cuantiosfsimas errba"rcaciones ca.rgadas 
de ·1as prectosidades m~s exquisitas de la industria: nlng!!_ 
na naciGn se atrever! a recargas con crectdos fletes sus 

. g~neros ·y produce tones, porque se arruinara en la concu
rre.neta, .Onica que arreglu& los precios naturales de las 
cosas {1181 · 
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PUil 1823 se. sum~rQn.otrQs ~ens.¡¡,dore.!i.,. a.. f~v~r. ~e.l liJ1re. carob\o. 
frar¡c~s~o G~r~t~ en su'EXpostct61\"SOll.té. e.1 ·ot.ctamet1·en·qoé.·1a Comtsi6n Or-

. dtnarta ·de· 11!ictel'lda · con$ul ta· ia: prortlfitci6n ·de.· cte.rtas ·manufacturas· y efec

. tos· Extran ·je.ros, sugtrta lias4ndose en Say, que paul aÚnamente se el iml
nase el sistema prohiólttvo. (119) 

Para 1825 en la ·Gaceta Diaria de Méxfcocontinuaba ponderándose 
el comercio, pero ahora se añadta la .necesidad de conocer las pesas y me
didas extranjeros, 1 a de buscar· conductos para atraer las mercandas que 

hiciesen falta y los derechos que l!aórfa de imponérseles 

La uttl idad del comercio se es tiende tanto a los pueblos 
como a los pdncipes que los gobiernan. Cuanto más comer
cto hace un pats, tanto mayor es en la abundancia; se han 
visto estados que por este medio han juntado en poco tlem 
po inmensas riquezas y fiabtendo soórevivido s la guerra.
suspenderse el comercio, y padecer mucho las provincias 
por no poder despachar sus géneros dejando además, las 
tierras sin cultivo {120} · 

Es.e. mi.sroo ano, ab un Discurso ·sobre las medios ·de ·fomentar la 
pob1ac16n; ·riqueza ·e nustraci6n de· 1os Estados Unidos ·Mexicanos, que se 
pronunci6 en el certamen 1 iterario con que el colegio de San !ldefonso de 
México recibi6 a su alumno el Ciudadano Guadalupe Victoria, pronunciado 
por Manuel Ortiz de la Torre , se sobreestim6 la impottancia del libre 
cambia, al aludir que era a él a quien Inglaterra debfo su prosperidad 

No a las restricciones, sino a su feliz libertad, a su 
constituci6n, a la igualdad de sus leyes y a la seguridad 
que estos le procuran a los que otros añaden el de la li
bre elecci6n de princi.pios de que gozan todos los ciudad~ 
nos, la abolici6n de trabas respecto de artesanos y labra 
dores, de donde. ·se. deduce que. el go!>ierno briUnico no ha 
observado un sistema que puede llamarse e.xi:lastvo en cuan. 
to a la industrta agrtcola, ni. en cuando a la i.ndustria 
fabrtl, si:no solo ·en cuanto a la industria come.rci.al, y aan esta 
tiene allt exenciones de que. carecen en los m!s de. los otros 
patses, tales como poder espartar {sic} sin pagar derechos 
casi. todos los producto~ de la industri.a dom~stica, cual-
qute.ra que sea su desti.no y poderlas trasladar de un estre-
mo a otro del re.tno, si.ntene.r que dar cuenta a nadie. ni. 
suje.t~rse al documento examen, ni. a la m~s si.m¡>le. pregunta 
Qlll . 

¡\gr.ega que no de6e. temerse la salida de numerario -al igual 
que lo postula Say- siempre y cuando la extracci6n no exceda de lo que 

efectivamente. se necesite. comprar. 
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~or ~u ¡iarte. Si.J!lon ladeo. Qrti.' de. c\yal i\ ~cri.b.\Q .. en .1832. i\ fi\

vor de.1 1 tui-e. caille.rcta~ !¡Ugtrtendo:q_u~ can e.1 nace.r~a.:·:u~ 'frate.rnldad uni.

versa1 

oe. .. las regtones mas rell\Otas y extrañas, vtenen a aproximar
se, auxtltarse y 1\'gar mutu~te.· y er• alguna fUerza del ·mi!. 
ravtlloS'Qs ststema de·las·permutas·factHt8ndose las trave
stas de tnmensoso oce!nos, el clitno, .el tngll!s y el mexicano 
dandose h mano con esta raz6n y- estrechan, consti:tuyendo 
por dectrlo ast, el co.smopoHttsmo de los puelilos, resul
tando de·l trato de todos una s61a, grande y majestuosa sacie 
dad; Ottl y conveni:ente en el mas alto grado de la civil iza:' 
ct6n y adelantos rectprocos de las diversas regiones de la 
tierra (1221 · 

En 1830 Josl! Marta Luis Mora se ~puso term'\nantemente a quienes 
sostentan la necesfdad de continuar con el sistema prohi:biti:vo. Siguiendo 
tambtéfl a Say, expresó ' 

Para bien, el fomento de la industria no se consigue en 
nuestro pats con prohibictones absolutas /.cuándo estuvieron 
más 1 ibres ·de competencias nuestros tejidos que en los tiem 
pos del gobierno español 7 l Y cuales fueron los progresos -
de nuestras fábricas? Ningunos o muy cortos y muy lentos (123) 

Añadta que debta esttmularse la producci6n de aquellas tarnas en las que 
pudiera aprovecharse el suelo, la poblaci6n y la situac\6n geografica. Por 
ello México, al poseer plata, debe ofrecerla al extranjero "pues· todos los 
paises cultos del mundo vendr!an a buscarla, trayendo a cambio lo que cada 
uno produce" (124). 

La misma idea fue reafirmada por Mora en sus ·observaciones ·sobre 
·1a éxportaci6n'dé orof plata, del mismo año 1830, pues explica 

El ·uso de la moneda hecha de metales preciosos es general en to
das las naciones civilizadas, por eso el pats que produce oro 
y plata cuenta con unas:.merc:mctas cuya venta es segura, pero 
si esa naci6n se niega a cambi.ar su oro y su .. p1ata por conser
var estos me.tales en su poder, toda su ri.queza se dtstpara como 
el humo, porque la uttl tdad de la moneda consiste esencialmente 
en cambtarla (1251 · 

Por lo tanto, camhtando la pr,tnci:pal eroducctOn de.·Méxtco~ la plata, podr~a 
tncrernentarse el desarrollo de. otros ramos; de.la econom'!.a. 



,. 
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Ciertamente, las optni.ones señaladas, constituyen s61o un ejemplo 
de la mentali:da.d que privaba a favor del li.bre cambi.o, sin embargo, no esta
ban s61Q!i puesto que otros tantos, de los que tambi.l!n se presenta ejemplos, 
se opontan o bi.en señalaban qoe para lograr un auté~tico desarrollo del 
pats no bastaba con el comercio li.bre, sino que se requeda de la organi
zaét6n de un sistema tributario adecuado. Aqut, de nuevo es imposible la 
polartzaci.6n, El propio Oosl! Marta Luis Mora señalaba que el 1 ibre cambio 
no debta ser arbi.trarto, si.no reglamentarse adecuadamente (126) 

Pero sigui.ende el orden cronol.6gi.co, en 1823 José Covarrubias 
en su intervenci6n como diputado ante el Congreso Constituyente indi c6 

Tres géneros de tiranfa distingo yo: tiranfa de hierro que 
es en la que estuvieron los colonos; tiranta dorada,cuando 
reina una· testa del pats, y ti.ranta de tramapa, tiranfa nu
merarla, cuando un pueblo enreda a otro por medio de prést!!, 
mos en sus cálculos usvari.os y mercantiles (12?) 

El.problema" para Covarrubias, no era ya la fuga de plata que ten ta 
lugar por el estableci.miento del libre cambio pues dice "Yo no soy Midas 
para que qui.era que todo se vuelva plata. Sé muy bien que el oro y la plata 
no es m!s que un si.gno de convenci.an. SI! que la verdadera riqueza de un es

tado es ·la suma mayor de producci.o~es de todo. gl!nero"(l2sl 

Ante todo .v\51.umbra una llespantosa bancarrota" de seguirse permi

ttendo el comerci.o de los extranjeros.porque acaparan la industria y "a mu
CM glorta tendrli un mextcano en el 1 legar a ser el azoguero de un lord in-

glds" (l~ l. . 

La idea de los opositores del libre cambio. giraba siempre en 
torno a que la baratura de los arttculos extranjeros arruinaba la industria 
'interna. Ast lo decta Pedro Ascul! y Zalvide de Puebla en sus Observaciones 
contra la l tbertad de comercio exterior en 1834-35 

Verdad es que la l i.bertad de comercio abarata los efectos 
de tmportaci6n y di.verstfi.cando las man'lfestaci.ones de go
zar aumenta ast las. necesidades f'lcti.ci.as de los pueblos 
y da t~'lb mayor extens.i.dn a los consumos, lo cual cede 
en llenefi.cio de la i.ndus.tria; pero ni. esa extenst6n puede 
ser estable y duradera, nt es la tndus.trta tnteri.or la que 
goza.el lieneffcto del fomento: lo prUitero es demasiado cla 

·ro, pero todo el que conoce·la naturaleza del comercio pa::" 
stvo a que nos referUitos, puesto que dtsmtnuye la masa ci.r 
culante, por cuanto al cam6io se ejerce puramente de nume:'. 
rarto pormercaderfas: el equilibrio de ambos gobiernos, 



- 342 -

Qn\CQ caea.z de. JJ]il,ntenere.1 y\!¡or ~ conyen\enC\il, de.1 CQJllef
Cto 11e.g11 111 fi.n a des.a.pa.~er1- q_ue.·es. otr<i de. lQ!i. pt\nci 
ptos ctue. no delien des.pre.cta.rse;· y no extstte.ndo ya 1a mo
na.da necesarta para ve.rtftcar las compras, e.1 mtsmo comer
cto vtene a resenttrse de la mdtscreta 1atttud que se le 
dto (13oI 

Obs~rvese que el manejo del pro6lema del deterioro 'industrial se liga por 
lo general a la extstencfa de numerarto en el pats, con lo cual se subraya 
la tmportancfa de la plata como materta pri:ma de exportacifin. 

Lucas Alaman opfna6a igual, en todo caso de61a establecerse un 
'sistema arancelarto en el que los tejtdos de algodón a:tranjero se prohi
b-ieran y la plata se utilizara cautelosamente para atraer la 1ndustriali
zactan, 4ens11r6 las medidas que otorgaban franquicias al comercio exterior y 
expltcO que st bien durante un ttempo se vendtan los teji.dps de Puebla en 
el Pera pronto dejaron de exportarse, por la competencia que representaron 
las telas 'introducidas por el comercio extranjero. Deploró que 

La Independencia quitando todas las trabas, ha venido a 
poner en claro la verdad de estos principios, pues el co
meréio entre los provincias españolas de América, que han 
venido a ser repOólicas independientes, no por eso ha to
mado mayor actividad y antes bien ha disminuido, ejercién
dose en cuanto a efectos europeos Onicamente para rpovechar 
las oportunidades de introducir una contribución en los puertos 
del Mar del Sur de México, los que tienen fin o depositan en 
Valparaiso, en C[lile ·o en Realejo o en Guatemala (131) 

A pesar de su oposición al libre cambio, coincidió con el liberal Mora· 
en que la minerta era importante para desarrollar la agricultura y aOn la 

industria 

Las mi.nas son la fuente de la verdadera riqueza de esta na
ción, y todo cuanto han dicho contra es te principio algu
nos economtstas especulativos, ha sido v\ctoriosame.nte re
batido por la expertencia. Ast hemos vtsto constante.mente 
la agricultura, el comercio y·la 'lndustrla segulr el pro
greso de las minas, adelantando estos y decayendo en la 
misma proporción. La ce.usa de esta conexión tnt1Jna entre 
estos dos ramos esenciale.s para la prosperidad, es la·n~ 
turaleza de la mayar parte de l)Uestros minerales, pobres. 
de. le,y y sumamente a.6.undantes en canttdad. De actut se 
sigue la nece.sidad de emplear mucliedumlire de firazos de ma
qutnas, de ca6allertas, tanto para su extra.cct~n, como pa-. . 
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pilr~ !;U tteneflcí.o, lo q_ue da. lugar a í.llJJlens.os. consumQs 
q_ue eq_uzyalen a cons.tderallles es.port¡,,clon~·de frutos. y 
q_ue tropuhan a s.u yez todas las artes y en Qarti:cul ar 1 a 
_agrtcultura. l\st·es que el fmuento que se da a. la minerfa 
se da tambtl!n a ·estas y el restabl ecimtento y prosperidad 
de todas y consi:gufentemente de la naci~n es simult~neo (132) 

En esa fonna, i:dearto Hberal o no, el comercio con los extran
jeros estafui arraigado en la mentali:dad de la época. Era para los llamados 

Hberales como una ventana al mundo, como sentirse miembros de una comunidad 
untversal desput!s de fiaber pennanecido durante la Colonia en un localismo 

o provincial tsmo marginante. Para los 11 amados conservadores, m~s cautos, 
el camercfo con los extranjeros debfa evitarse y en su caso reglamentarse. 

No se podfan correr riesgos., algunos de sus representantes vislumbraron el 

peltg.ro que ofrecta para el desarrollo de la \ndustria interior y puede de

ctrse,se adelantaron a su tiempo. 

Todos coinciden en que momentaneamente la minerfa era fuente de 
aprovtsionamiento de la industria y la agricultura. Ahora; en pleno siglo 

XIX la plata se asociaba a las actividades productivas y continuaba siendo 
vital para el desarrollo del estado mexicano. Dfgalo si no la convergencia 
de opiniones de dos ide6logos del México Independiente, aparentemente pola

rizados y contrarios, como Mora y Al aman. 
Empero, otra fue la realidad. Si bien la actividad extractiva 

se convirti6 en primordial, la avaricia particular hizo que sus excedentes 

se derramaran antes de ser invertidos en la industria. 
A pesar de la controversia ideológica, la legls1aci6n que se eml 

ti6 sobre comercio exterior por lo general prop!ci6 un sistema proteccionil 
ta y prohibicionista. Sin embargo de ello, las costas mexicanas del Pacffico 

-Y del Atlántico- siguieron expuestas al contrabando, a la inobservancia de 
las leyes. El comercio extranjero continu6 y con él, la extracci6n de plata. 

· 5;4. Lt'Úlf\TA MEXICANA: FACTOR DE DESARROLLO ECQNOMICO 

Los tejidos de algodOn asi6tico continuaron fotroduci!índose. Cuan-
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do en .1802 e.1 ConSJJl"'d() de..Ve.i:a,cruz eor.~1..Qrden, .. s.i¡l\c\ta, di!,tqs."' los. 

tntendE!Jl~$.'. de. _Nue.ya'.tjlll1"l1.•:.QÍl.t~e.~rt,:Ett~dg _;_gu~: dl!Jiioét.iñ~ · 1os: frotos 
y·éféctoHe: Mrttultura; 'tndustrlá.ftóma¡'étó «¡oe. ·ñlin'ptodúttdo ·1os 
vétnté ·y ntiéve · patttaos · gué · torttprelidit. llsta 'Próvj)iéia ·de 'Gu!idalalárá ·en· el 

· áflo ·de· 1a03 ¡·con ·exerést6n ·dé ··1os·9ue. · se.·ñlin · extraidó · Jiái'!i ·otros y· demás 

que: se.· 11a11 · tntroductdo · pára ·e 1 · cól\StiTilo ·del ·mtsmo··suéló ·en ·e1 ·citado· año, que 

·y·én'él ·gue·se'tndtea; cuyos resultados arrojaron que los géneros asiHi

cos dobla6an a los europeos (133} 

Stn emliargó; todavta a principios del XIX, se referfa que en 

los pueblos de Nueva Galicia hay 

numerosos fabricantes de lienzos de algod6n, de todas clases 
y anchos, cocos imitando los. de ~hina, cambayas: •• que no s6lo 
hay para el consumo interior·, stno que sobran algunos y se 
extraen para otrasprovincias en donde los prefi~ren a los de 
Puebla por s4mejor hllado y tejido (134) 

pero en 1823 la situaci6n habta cambiado, particulannente para Puebla, en 

donde, segan referta ei Intendente de Guadalajara, se fabricaban tejidos 

de algod6n. El gremio de tejedores de Puebla solkit6 se prohibiera la in

troducci6n de tejidos extranjeros 

Nada interesa tanto a. una naci6n, como el promover los adel an
tes hasta ponerse, cuando menos en un estado de merecer la 
consideraci6n de los demás, y hacerse lo mas independiente 
que lo sea ·posible para ellas. Pero no hay mejores medios 
que los de precaver la exportaci6n de sus metales, los que 
manifiestan su opulencia y fomentar su industria. Lo que no 
tendrá necesidad del exterior. Uno y otro se consiguen con 
la prohibici6n que pretende el diputado de Puebla ·Y consulta 
de estado. Es visto con ello no saldrían nuestro caudales por 
unos g~neros que tenemos dentro de nuestro propio pafs, sino 
que ·servirán para mantener la clase numerosa de nuestros ar
tesanos, que de otra suerte quedarta en la mtserfa l135} 

La relacHln estrecha entre saJtda de plata e. tntroducct6n de te

jidos de algod6n permanece. como una constante. en las obs.erva.ci.ones sobre el 

l lllre cambto. Empero-, e.1 crttertci no era ya mercanttl tsta, no es que se 
siguiera considerando a 1 a· plata como !lntco medlo de riqueza. na~tonal, stno 

como un fruto mh que. debert~ _apr:o_vé(:h~~~ª-. _En ,l_a_' Exposictarft)eéhá ·por 1 a 
· · CO~i~mn· esp~étal . de.' l'l!nerta. a· 1 á Só~el"artli. JúntrGocéi'MtN~. socré · 1 a· nece

. · stdad · dé'fOllléJltAi" e$té · ráril~ 'ertnctéal ··dé." ia:: ll\dtlstrta -;, ; , que como su nom

. ore mdtca b11sc11 ·el· fmnento de ese ramo en 1821, se plantea po~ué la plata 

seguta siendo fmportante durante. el MAJ<ico Independiente 
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E.1 JMJentab.le. ~tado de. nu~trQs. conociJ1¡\entQs., fruto 
predos.o de. los s.tglos que. nos. han pre.ce.dldo no,¡ ttenen 
en h, \lnpost6.tHda.d deproductr por nosotros mtS111os, ni 
afülra nt en otros anos, la mayor parte. de las manufactu
ras de que nos proveen las naciones m5s adelantadas .•. 
El come.reto •• .lpero el comerc'fo no es ·e1 camlíio de las 
cosas permutaóles? Luego supone la exütencia de estas 
-~. cosas. lCdmo pues se podr§ fomentar el comercio, y 
este enrfquece.r al Imperio, si no tenemos cosas que dar 
porque ni' las producen las artes, ni necesitan otros lo 
que produce la agrfcultura? 
Resta s~lo la minerta, capaz de superar todos los incon
venientes que estorlian 1 os progresos de 1 as dem5s ramas 
y un dar un rfiptdo impulso a las riquezas del Imperio. 
fn efecto, la plata es la gran manufactura de este sue
lo y el laborto de sus mi.nas, sus grandes talleres, sus 
dtferentes manipulaciones desde el ·barrétero que arran
ca la piedra de la veta, hasta el ·quemador que entrega 
los bollos de plata, pueden y deben acusar y dar empleo 
a muchos den.tos de mil e~ ~e habitantes, proporcion!ndo-
les subsistencia cómoda · : para sus familias ... Asf 
y no de otra manera es como los artesanos y la industria 
ha hecho y hacen florecer a los dem5s paises, cuya opulencia 
nos admtra. La:..s productos de esta industria son de un 
consumo cierto y seguro en los mercados del globo, y no 
ha,y~iedo que por su excesiva abundancia queden estancados, 
o sfo sal'ida en poder del productor, tampoco haya miedo 
de que la mayor labortosidad y destreza de otras nacio-
nes nos suplante, porque el cielo quiso favorecer casi 
privilegiadamente este suelo y las primera materias de esta 
tndustria (l36l 

Asf, durante los primeros años del México independiente se 
crefa ,'. que el fomento de la minerfa y la exportaci6n de plata promo
verfan el desarrollo econ6mico del pa!s. El marco de referencia no era 
nuevo. En 1817 se habfa dicho, palabras m!s, palabras menos, el mismo 
ideál, al presentarse el Dictamen sobre la utilidad e influjo de la Mine
r{a, tendiente a mej~rar las condiciones ec~n6micas del imperio español 

Todos los fundamentos que hemos expuesto mani.fi.estan que 
la mtner{a dé un impulso a los. otros ramos., tan vigorosa que 
los derecnos ·que causan no s.61o cubren los que. deja de. p.agar 
ella, sino que. pr<iduce. aumentos a la Real Hactenda (.137} 
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. 5,4.l. La plata y el nacimiento del !!S:t.<1.do mexfcanQ_ 

El estado 111extcano nace. ante la pujanza de otras naciones que 

hacen comercto e.n sus costas cambiando, esencfalmente artfculos asUticos 

como algodones y. sedas por plata. Tiene ante si dos presiones, la de desarro
llar su industria y obtener recursos para un pauperizado erario. Por eso 
la plata continuaba siendo tan importante ~como lo habfa sido durante la 
etapa colonial. De su producci6n y comercio podrfan originarse i.ngresos 
que fomentar!an a la vez, el r~sto de los ramos econ6micos y el incremento 
de la Hacfenda pfiblica.· ' ' 

Paralelamente el t~rmino comercio libre o libre cambio, que es
trictamente implicarla 1 ibre acceso a los puertos y exencilin de tarifas 
aduanales, constituye en realidad una utopla que jam4s fue ·puesta en pri'ic
tica por naci6n alguna y menos por el estacio mexicano, que de suyo habfa 
nacido empobrecido. 

Jan Bazant explica que al momento de la independencia se estaba 
en bancarrota, puesto que la Nueva España habfa efectuado pri!stamos a la 
Corona Española y aunque parezca parad6j1co a pesar de su calidad de colo-
nia, era acreedora de la Metr6poli. 

La escasez de ingresos de1 gobierno virreinal llevó a que Calle
ja emitiera un bando en 13 de julio de 1813 en el que impuso ·e1 1% por de
recho de convoy de la plata. Justific6 su actitud diciendo que la Hacienda 
PGbHca pasaba por un perfodo de tribulaciones, en las que ni los ingresos 
ni los arbitrtos adoptados eran suficientes. Por tal mottvo y "no habiendo 
·fundamento justo para que la plata amonedada que se conduce de unos a otros 
puertos no pague la pensi6n del derecho de convoy que se cobra a los efectos 

de primera necesidad" (13B} 
De esa manera 1 a plata aportaba re.cursos para el erario. El pro

pio Bazant optna que Agustfn de Iturbtde intct6 la deuda pafittca de MeJko 
al tornar la condacta de Manila en ·fefirero de lBZl (139}. Pudo hacerlo por
que en 9 de noviembre de 1820 fue. nomlirado Comandante del Ejl!rcito del Sur 
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ast q_ue. tQJ!l6 525,0QQ ee.!¡QS q_ue. eertene.ctan a1 CQmerc\Q de. Mani.1a. Es prQ

bq~le. q_ue. s~ emóarq_ue. se e.fe.ctuara en 1a .fragata ·santa Ri.ta que. procedente. 
de las Ftltptnas haLta 1le.gado a San B1as en 25 de. octu5re. de. 1820 (.1401 

de 1821 
tturliide justifico su actitud en carta fechada el 24 de febrero 

Iguala. 24 de. febre.ro de 182.l. Muy señores mfos: El im
perto de la necesidad apenas tiene. t~rmino conocido y 
con e.speciaHdad cuando se trata de una gran fami:lia, 
de la sociedad, de un rei:no entero. 
En este. caso e1 mas arduo podta presentarse a un hombre 
senttmental y de honor, es justamente en e.l que me ha-
110 cost4ndome algunas dtas de medftaci6n y sacrfficios 
muy fuertes la resol uciOn que he tomado 
Es a saber, que si: el Excmo Sr. Conde de1 Venadito con
viene en el p1an justo, razonable y necesario que 1e 
propongo en esta fecha, y de que ustedes se impondran 
por las copias que al efecto les acompaño sin pérdida 
de. momento, se situar3n en Acapulco adonde ustedes gus
ten 1os caudales de su pertenencia que he mandado detJ!. 
ner y si por desgracia no conviene S.E.sea preciso tener 
dinero a mano para pago de tropas y dem!s gastos indis
pensal'>1es del momento no podr! dejarse de tomar de aque
llos fondos; y en este caso ingratfsimo para mi espero 
lo llevarfo ustedes a bien y se servir!n admitir e1 pa
go en ese ·gobierno o en otro, presencia por cuenta de 1a 
naciOn, que 1o verificar~ puntualmente y con el premio 
correspondiente 
Esta medida que ciertamente no es ajustada en un todo a mi 
voluntad cenen ia, al menos en 1a parte posib1e los inte
reses de ustedes y la equ'idad y justicia con la necesaria 
publicaci6n y con la delicadeza de quien no puede separar
le de su alma, y ha tomado 1a finne resoluci6n de promover 
l1 alcance de sus fuerzas, el bien de nuestra patria, es
tab1ecer y afirmar la mas interesante uni6n, y dar si 
es preciso por objetos tan grandiosos su vida y sacrifi
car la suerte de su numerosa y cartsima familia. Es de 
ustedes afecttsimo, seguro servidor y amigo = Agustfn de 
Iturbide = Señores interesados en las p1atasque se llevan 
en 1a vta para Man'l1a (.141) 

La actitud de Iturbide fue. controvertida pues se. le. a.cus~ de la

troctrrio. Alam!n registra que. tom6 los caudales sin el consentimiento de los 

comerciantes d~ M~ntla (.1421. Pero Vicente Guerrero al unfrsele lo apoy6 
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fu~ n~dil, Jl]ellQ~ .que. teneJ¡JQS, l!.l ..¡turb.i;de.- !i,e... ha, llen/ldQ de. 

glortll~ l!.l ~:CU!IJpl\dQ CQl1)0 líOma.re.~. tQJ110 C\\Jdlldano y como·re 
1 tgtoS1l; 'l!.1 no !iañecfio stna. lq 'lue. delita para cwnpltr con fa 
ley de la ·naturaleia. Pero 111t iengua enmudece cuando piensa 
trtliutarle los elogios a los quese ha fi.echo acreedor. Sf Se
nor Excelentfsimo,Itur6fde no es pérfido, ni: venal, indebida
mente como se le atrt6uye, suponiendo que por un ratero inte
r~ le ha negado la obediencia. El dinero de los comerciantes 
de Manfla, ·aunque se gasta. para mantener tropas imperiales, 
antcas que disfrutan de él, la nactón tiene para reintegrarlo, 
Y ello sabrá· poner los auspfcios de ·Guerrero, se le imputa, por
que yo le presto una ciega obediencia y V .E. sabe que antes de 
untnnele se la protesté con él es mi jefe y yo su subalterno, 
porque amo a mf patria; y no por otra causa he arrostrado tan
tos peligros exponiendo una vida que me es pesada porque veo 
a mis hennanos como arrastrando cadenas (143} 

La utilizacit!'n de los 525.000 pesos de la conducta de Manila, 
fue, como lo indica Guerrero para el pago de milicia y pl'()nto se esfumaron. 
SegOn Bustamante los interesados· en el comercio de Manila fueron muy mode

rados en su reclamo y cali:fica de loable la actitud de Antonio de Ter~n. 
lturbide prometió pronto pago y una vez en el poder, se anunci6 

que se éste se harta uttlizando los fondos de cuatro catedrales. No fue po
sible hacerlo de inmediato, porque éstos ya estaban hipotecados '144) 
El 20 de junio de 1822 se publicó en la ·Gaceta del Gobierno, un Bando en 
en el que se daba orden "expresa y tenninante" al Consulado de M~xico para 

poner a disposición del gobiurno 400,000 pesos y que en caso de no poderlos 

reunir se solicitaran a Puebla y a Veracruz (145}. Además se indicó 

Que para garantta y pago de este préstamo, a m~s ~e la 
seguridad e hipoteca de los Bienes Nacionales se cobre 
a la plata y oro acuftados que salgan de las aduanas te
rrestres, desde el dfa del recibo de esta orden, el de
recho de un 2%, cuyos productos se entregarl!n mensual
mente por las aduanas a los Consulados para que conser
ven y destinen exclusivamente a la extinci6n de dicha 
deuda (146) · 

Como se advterte, la actitud de rturbtde no di.staba mucho de la 

del virrey Cal leja, y la ctrculaci6n de. la plata fue tam6t~n objeto de im

puestos. 
Con relact6n a la deuda de. Manila, .vtto Al~sto Robles concluye 

que en 1822 arri66 a ·Acapulco el 6erganttn · F~l tx, con el propGstto ·.de. re
clamar, pero sin resultado posfttvo el dfnero tomado por Iturbfde (147). 

Sin embargo, en la Memoria de la Secretarfa de Hacienda de 1823 Ildefonso 
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Mantau presenta un. e.stado de. cuenta ~n~i.tul_ado ·_RazOn · ap¡yxtmada ·de.· 1as 
tantid~des:cíiii°.qÜii.·:se· fia."·aiimeiitado ºlA"délldqOñltca, expltcando que Itur-

fiide no 5'1lo tom6 los !i25,000 pesos, sfno que ha5fa que sumarle 10,510 pe

sos que correspondtan al pago del 1% de derechos de convoy. En esa fonna 
la deuda legfttma era de 536,010 (.148}. Adem~s. de acuerdo con las órdenes 
de lturfitde de 15 de octubre de 182.l y 22 de febrero de 1822 (149) se ha
btan colectado recursos para ~l pago de los siguientes: conceptos: 

La Catedral de Guadalajara entregó 
en Moneda Provisional 5,000 pesos· 
que quedaron reducidos a 4, 700 

En 1 a aduana de este gobierno se han 
pagado hasta 30Mayoeste año, con los 
derechos causadn por las in :roduc-
ciones del coll'ercio de Manila 83,488 

En la aduana de Tepic, del derecho de 
reemplazos, hasta 26 de spetiembre 25,349 
En la misma aduana del derecho del 2% 
del prestamo patri6tico hasta la ctta 
da fecha - º66;345 

179,883 
Se queda a deber a los Manilas 356, 126 pesos (150) 

En noviembre de 1824 el Soberano Congreso Constituyente avalado 

por Guadalupe Victoria ordenó que deb1a destinarse "el pago de la Conducta 
de Acapulco ocupada por O. Agustfn de Iturbide, la cantidad equivalente al 

producto de las rentas eclesi~sticas, conforme a lo acordado en el artfculo 
segundo del decreto de 21 de septiembre altimo" (lSÜ 

Las fuentes consultadas sólo hácen alusión a estos hechos, pero 
todo hace suponer que la deuda fue cubierta en partes gracias al cobro de 
derechos varios. En la ·Represéntación.dél ·comercto·solicttando·una tndem
nizaci~n ·dé· 1 as· pérdidas· qúe · súfrió ·en· 1 os· primeros· dfas de· 1828 re 1 ativa 

. Tléi g!Íélilá.dél.Pa~Un·en·Mfu<tco, se pedfa se cuñrieran los daños que ha

htan padecido .del mtsmo modo que se babta hecho con la Conducta de Manlla 
tomada por Iturhide · 

Para hacer la Independencta el Sr. Iturbtde se apodero 
como todos saben de los pesos que tban a Manila, y este 
fue un recurso poderoso que sirvió para hacer la guerra 
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y sQstene.rla.. Xa t\eroQS. yi.s.to de.Ji¡Jué.s. q_ue.. e..1 eriJlle..r cr!i.· 
dtto s.e.. re.conocló y fue.. roMdado sat\s.fa.ce..r reJ\g\asall\e!l 
te.. a los despojados de.. ese.. nume..ra.rto. Nosotros re.fle.cst!l_ 
namos (s-icl profundamente y no hal.lamos.nota!lle. di:feren
cta en 1 as cosas de que el go6temo tome tntereses o sa-
crtffque a otros por ha6erla hecño. s;: en el prfmer caso 

se. halla o!llfgado segOn el ju;:c;:o coman; en el se.gundo 
tlene. e.l nuestro i:gual o!iHgac-Cón (151.6\sl 

5.4.2. La plata como nutriente del nuevo estado· 

Ast, la plata sirvió principalmente para el P.ago de las nece
sidades de.. guerra y seguida siendo vital para el México Independfente. 
La Minerta se fomentó en primer término, claro está, con la esperanza 
-como deétan Mora y Alamfo- de nutrir a través de ellas a las otras ramas 
de la economta. Desafor:tunadamente su rendimiento fue ·paréial y en buena 
medida se canal izó, al Igual que h1zo Iturblde a cubrir el pago de gastos 
militares. 

Para Impulsar a la Min...erfa se dictaron las siguientes disposi
ciones: 1822: quedaban suprimidas los derechos del 1%, diezmo y real de 
señoreaje, quedaba suprimido el derecho de B maravedises en cada marco de 
plata que se cobre por afinación de las pastas; sólo se cobrarta el 3% so
bre el verdadero valor de la plata. En la Casa de ·Moneda sólo se cobrartan 
2 reales en cada marco de plata; "verificando en las tesorertas nacionales 
el pago de la Onica contribución señalada en la proposición 6 -que dice que 
sólo se cobrará el 3%~ .. } a las pastas de oro y plata y puestas en las pie-. . . 
zas de estos metales los sellos que las acrediten, quedan los dueños en la-
bor para venderlas o emplearlas en las cosas que quieran sin fijación alguna 
de precio" l152). Además, se liberaría de derechos al azogue procedente de 
Europa, de Asia o de los criaderos nacionales (153} 

Con dichas medidas se pensaba se estimularta la producción minera 
y el estado cobrarta los derechos correspondientes. Reforzaban as(las dls
posictones que en virtud del Reglamento del Comercio Libre habfa ordenado 
la Corona Española en 1778, en las que los derechos sobre el oro se habtan 
aminorado a un 2% y los de la plata a 5 1/2% (154] . 

Paralelamente se extendió el ·Reglamento·Provtstonal ·sobre· Arance

les, en e.l que se esti.pulC ltbertad de comercto. Por este.. conducto se pe1111i
'ti6 el tngre.so de buques de cualquter naci.onal \dad en los puertos que e.stu

vteran habilttados (155} En 14 de enero de 1822 se l\ahtlttaron Huatulco, 
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GuilYJlla.s y Maza.tl~n, en 1825 Manzanlllo y la lta.t1.vldad en Ja.11.sco para 
efectuar el come~cto de cabotaje y de al tura (l56l. 

Luego fiuoo dtspostctones especta 1 es sobre la exportaci6n de 
oro y pasta, que tentan como ftn abastecer de recursos al erario. En 31 
de enero de 1824 se prohibi6 la exportaci6n de oro y plata en pasta; pero 
en Sonora y Stnaloa se pennittrta, debido a la escasez de numerario y con 
lo cual l!sta serfa flexible y podrfa ser extraida por los puertos de Guay
mas y MazatUn e~ el Pacfftco. 

El 10 de mayo de 1826 se otorga libertad de derechos a los fru
tos exportados por M~xfco, a excepct6n de oro y plata acuñados y labrados, 
que pagar!n respecttvamente 2% y 3.5%. 

La celebraci6n del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con 
Gran Bretaña en 25 de octubre de 1827 condujo a problemas financieros, 
al grado que se decretó que la tercera parte de los ingresos aduanales que
daban compromettdos para el pago de la deuda. El 16 de noviembre de ese año 

se conftnna que los derechos de oro y plata seguirán siendo de 2% y 3.5% 
respecttvamente; pero se prohibe la exportación de plata en pasta. 

Un año despuh,el 19 de julio de 1828, se deroga la ley de 14 
de enero de 1822, que prohibfa la extracción de oro y plata en pasta, siem
pre que se paguen los derechos correspondientes. Se precisa que para evi
tar fraudes "el oro y la plata en pasta que del interior de la República 
se conduzcan a los puertos, en barras, barretinas, rieles, deberán estar 
numeradas, tener una marca que señale su peso, estar quintados y acredi
tarse de otro modo que dispongan los Estados o el Congreso General por lo 

tocante al Distrito y Territorios de la Federación (157). 
Además se indicó "el oro y la plata pasta pagarán por único de

recho de exportación en la aduana o receptorfa marftima o fronteriza por 
donde se verifique, el 7% sobre su valor" ll5B) 

En 9 de marzo de 1832 se. deroga la ley que pennlti.ó la extrac

ción de oro y plata en pasta, Continuartan pagando 21 2% y 3;5% de dere
chos. Pero en l7'd!! octubre de 1833 se revoca la disposi.ci:6n anteri.or, que 
de suYo halila dé la· angustiosa situación del e.rarto, a la vez que la justi

ficaci:ón plantea la intromisión tngle.sa en las costas del Pactfico 
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CQnS.i.denndQ .las. dlf\cult~des. 'lUe eres.en~ lí\ CQnduc~ 
ctlfn de; OJ'll',( ~ h,ta, en {l'1:S.t~ <\Ue erQdUCe!l l Q!i. J!)t_ner~-
1 es de. los. EStada,. de. Sonora, S;lnaloa., Clii.Tulafiua y 
011Xaca,, para su amonedactan, por 1 a· gran di;stancta que 
medta entre ello.s a las Casas.de Moneda de Guadalajara. 
Y Occtd~nte, Ontcas a-que _con gastos, peli:gras y emnar_! 
zos pud1eran enviarse, prrnctpalmente en las ctrcunstan 
etas del dta; atendiendo igualmente a que el erario fe:' 
deral se expone a no percl1itr los derechos q_ue le corres 
panden por el peligro de exportaci6n fraudulenta: tenieñ 
do las sol tcttudes fiecfias por el Encargado de Negoctas -
de· S;M. Brttantca remttidas por esta Secretarta por la 
de Relactones sobre este punto y procurando en ftn, el 
aumento de los tngresos del erarfo, que tan urgentemen 
te necesita para poner ténníno a la guerra, ha tenido-ª 6ten decretar: · 
Art. H Dar el tl!nnfno de 6 meses contados desde la pu
bitcaci6n de este decreto en las 'gubernaturas de los es
tados de Sonora, Sinaloa, Chíhuahua y Oaxaca, po,dr6n ex
portarse el o.ro y la plata en pasta; en los tres primeros 
por los puertos de Mazatrnn y Guaymas y del úl ttmo por el 
de Veracruz. 
Art. U Se cobrar§ el Oníco derecho de exportación del 
oro y la plata el 7%, arregHíndose a las prevenciones 
que establecHI la ley de 19 de jul i:o de 1828 (159) 

Las anteriores, forman parte de un conjunto de sucesivas dispo
siciones l.egales en las que el estado mexicano aumenta y d1smtnuye los de_
re.chos a pagar por la extracci6n de la plata; del mismo modo que permite 
y restringe la de la plata en pasta. 

La Oltima disposicf6n de 17 de octubre de 1833, e~idencia los 
m6vlles. El erario necesitaba recursos para la guerra y la fonna de obte
nérlos segufa siendo la plata, inclusive se advierte una pettci6n expresa 
del gobierno brfUnico para extraerla por los puertos del Pacffico; el go
bierno mextcano la aceptarfa siempre y cuando se paguen los derechos del 
7%. De acuerdo con el volumen de producción, la extracct6n rM,Yorttarta se-
rfa de plata, y en proporct~n menor de oro. ' 

El prohlema aquf, es que al mismo ttempo se eJ11i.tt;in d\spos\ctones 
a favor de admttir liuque!I de diversas nacionalidades en los puerto!> del Pa
cUtco, incluso el ha,lier ordenado la suprestGn de. los Ccinsulados en 20 de 
máyo de 1824 (16Dl~ el estado postlitl ttO la tntervéncten cada ~ez más nume
rosa de parttculares mexfcanos y extranjeros~ coludtdos en el comerelo in

ternactonal. 
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. 5,5. LOS. CQMERCll\NTES. PRlYA.DQS. YI_NCUL(IN MEXlCQ CQN EL ES.TE 
DE. ASlA A TRAYES. DEL PAClflCO · · · . · 

s:s:1. De la expedtci6n de Bas'il Hall al proyecto para estable 
cer la Compañfa l\siáttco-Mextcana -

La actividad de los comerctantes extranjeros y la extracción de 
plata mexicana que (!fectOan, puede advertirse, aOn desde las repercusiones 
de la toma de la Conducta de Manfla hecha por [turbtde. El médico francés 
Gtroniere, casado con la marquesa de las Sallnas y nombrado sargento mayor 
del primer regimiento militar en Pampanga, Filtpinas, preparaba su retorno 
a Franela, pero no pudo hacerlo porque cuando esperaba recibir los caudales 
pertenecientes a su esposa, embarcados en el navto de Acapulco, se le comu
nic6 la noticia de la actitud del que serta emperador de México: lturbide 
ll6il 

En marzo de 1822 11eg6 a Acapulco navto inglés Conway, al mando 
de Basil Hall, quien habta sido enviado por la Corona británica para que 
efectuara un reconocimiento de las naciones americanas. Su viaje es muy im
portante puesto que llega justo al momento de gestarse los movimientos de 
tndependencia. En su diario intitulado Extracts 'from·a ·Joúrnal written ·on 

'thé coasts óf'Chili; Peru and Mexico. 'In the·years 1820¡ 1821 and 1822 es
cribe que fue recibido por representantes de Iturbide. De Acapulco pas6 a 
San Blas y entre las descripciones del paisaje y de los recursos natura~es 
mexicanos refiere .. que en dicho puerto encontr6 comerciantes españoles e in
gleses que radicaban en Tepic y Guadalajara, los cuales estaban "ansiosos" 
por establecer -gracias al comercio 1 ibre- un trato comercial directo con 
Inglaterra. l\st que Hall no perdió tiempo y en compallfa de un capitán in
gl!is,•.mlembro de la Compañia Inglesa de Indias Orientales y un joven espa
ñoi procedente de Calcutt que habtan venldo con él, se dirigió a Tep'\c, 
adonde lleg6 el 31 de marzo de 18Z2. Aht se entrevistaron con ·los mercade

res, qutene.S es.tafian dispuestos a envi.ar mercancbs de tnmedtato (162}, a 

camblo de arttculos ingleses. 

El 6 de mayo de ese año, el Conway embarcaba un millón y medio 

de pesos mexicanos. La mayor parte, refiere Hall, fue enviada por españoles. 

y una pequeña cantidad por mexicanos. Entre los acuerdos establecidos con 



= 354 -

lo~ cQ!l)erc\~nte.$. de. Te¡itc, ~ta~ e.l .q_ue. lla.11 te.ndr(~.q_ue. cqll)untc~r a su 
ga!iterru¡ que. deli~ -p~curarse..e.I e.$.te.!ile.C.Í!!itenta e d;;:.tre.t11,da~. e.ntre. ·1a~ das 
nactones- p11.ra as,!gurar las- exportactones-. · · · 

Rall prostguta su vtaje y luego volvta a Londres. las fuentes 
consultadas no fian permtttdo ave~tguar los ·n0111tire.S de los comerctantes me
xteanos, nt si: efecttvame.nte los pesos de plata 11.egaron a Londres o a la 
tndta. Empero, la descrtpct6n de Rall es saffote.ntemente lagica. Los comer
ctantes de Guadalajara deseatian prosegutr el come.reto de arttculos ingleses 
como lo habfan ventdo fiacfendo ttempo atr!s por Panam! -recuérdese la contro
versia sotire dtcho comercfo-. St e.n buemi medtda las "tmportáctones ingle
sas se componhn de tejtdos de a.lgoden ni&ttco, resulta tam!itl!n clara la 
presencia de un representante de la Companf!I de Indtas Ortentales. 

Ttempo despul!s, en 29 de novtembre de 1823, Bastl Hall suscribi6 
correspondencia sugirfe¡ido no~rar un consul tirtUntco' en San Blas (163) 
'J e.n breve se traslad6 a Robert· P. Staples de Acapulco a San Blas (164) 

Para 1824 parece se establecen en San Blas, la Casa de Green y 

~ la de Barinq y Co, Kinder y Co, entre otras (165} 

Ale.xander Forbes -que fuera comerciante de San Blas y luego se 
trasladara a Canten- refiere que el comercio de los ingleses por el Pact
fico se incremento despul!s de 1800, Explica que un amigo suyo arrib6 a San 
Blas en 1802 en uri barco· pertenectente a la CompaHfa de Filipinas y .obtuvo 
penniso para pennanecer en el pafs y construir un barco para comerciar en 

la~ costas al que 11am6 Guadalupe y el cual "tuvo el honor de comerciar en 
Guaymas" (166} · · 

Las actividades de los comerciantes extranjeros seguramente tie
nen nexos con los comerciantes mexicanos, ya fuera en caUdad.de...inteme .-.
"diarios o bien como empresarios. Sus operaciones quedaron al ma.rgen del 
control estatal desde las postrimerfas de la. C-oloni.a, .Lerdo de Te.jada 
i.ndtcO que si b.\e.n existe. un ma.yor volumen de. operactones por el 1manti

co, las del PacUi.co son d{ftctles de. rastrear por el estado lamentable 

de. 1 as aduanas Ü67} 
En 1819 llegaron dos fragatas procedente.$. de ~rgentlna: la·Rosa 

y 1 a." Ar~e~ttn~, a 1 mando de un comandante. francés y fue.ron rechazadas por
que se temfa vinfe.ran en plan de guerra. B.ustamante. censura ampliamente el 
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descu\dQ e.n e.l q_ue. s.e. e.n...cQntra.llan las. cos.tas. de.1 Pac!Ji.co y e.n espe.c\al las 
de. la Alta Cali.forn\a · · · · · ' · · 

Senst61 e. fue e.sta de.sgracta¡ pero por 1 os ·mfortunidos 
· ponemos remedto· a los males que nos ameriazan, tal vez por 

medto de esta enl!rgtca 1 eccten el gollte.rno supremo orde.n6 
Y redolile la vtgtlancta, tanto para tener mayor seguridad 
en.aquellos puertos; y para proporcionarles a e.ntramlias 
Caltforni:as todas las ventajas posi:61es que le retriliuirán 
rnuclia usura. La ~rtca parece destinada a enriquecerse con 
el come.reto de la Asia por estos puertos: Tardará en conse
guirlo cuanto m!s ttempo tarde en causar la felicidad de 

· aquel te.rrftortode. la federacien por me.dio de e.stableci
mtentos Ottle.s directa e tndire.ctame.nte. su polilaci6n. ~
xtco can .. sus colontas hizo fel fz a Manila y a todas aque
llas rslas: gutada de mejores principios lno hará lo mis
mo con las Californias? lEsperaremos a que las ocupaciones 
de los rusos que llegan hasta el puerto de la Bodega nos 
aliran los ojos y nos h.agan conocer nuestros verdaderos in-
tereses? (1681 · 

Esto lo de.eta Bustamante en ocasilln de haberse celebrado la reu
nten de la Junta Provisional de Californtas ·en 1825. Ciertamente existfa 
un consenso hacia la pre.servacien de las costas mexicanas del Pacffico y 

la importancia que. para Ml!xico podta seguir representando sostener rela
ctone.s comerciales con Manila (169) 

La Junta fallll a favor de. establecer una CompaH1a de comercio 
directo con el Asia y el Mar Pactfico cuyo punto de partida debfa ser Mon-

· tRrey.i capital de la Alta Caltfornia. Se. le llamarta Companta Asiático~Me
xtcana. Protectora del Fomento de la Pentnsula de Californias. El creador 
del proyecto fue. Francisco de Paula Tamariz. Sus planes eran reunir el co
mercio de Ml!xico con Filipinas para desarrollar especialmente la California. 
Se iniclartá con un capital de 4.000.000 · de pesos con 2.000 acciones apro
ximadamenté, de las cuales 300 se.rfan suscritas por el gobierno mexicano 
y en principio se contratarta por io años (170) .Pe.ro el proyecto no prosper6. 

5;5;z. La.plata mexicana y las operaciones mercantiles transpacffica¡ 

Entre.tanto e.1 comercio internacional experimentaba un gran cre
cimiento, particularmente en las costas del Este de Asia. Para 1821 resid!an 
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en Ma.cao, re¡i~entante.i;. bQlande.s.e.s.. c~. B.le.tte.nuan, e.1 e.i;.¡ianol · D;L. Calvo, 
el· sue.co l\ndrew:· L. Jungstedt, e.1 can$Ül · ¡irust~nci .Cliarle.s'Magn'tac, los re.
pres;entantes llrtt&ntcos· c. Palmer., Matlil!Son~ e.1' conS1Jl ._-rtcano Wllccoks 
y liasta un representante ruS11 (1711 Parii 1823 f.tguran adem!s el consul sardo 
Thomas Dent, los 'fngleses James Matlieson y lftlltam Jardtne; En 1826 se agre
gan otros nomlires como el del espaftol Yrtsarrf y Gal'lriel de YruretaGoyena 
Adem!s, hay que prectsar que desde 1813 la Corona lirtt!ntca habfa autori-
zado el comercto en el Este de Asta a mercaderes particulares, ios cuales 
se sumaron a las operactones de la Compaftta y acaliartan por despojarla de 
su monopol to (l72l · · 

La presencta de representantes de diversas nacionalidad indica 
la ampltaciCn de la relaciones econCmtcas tnternacionales, que por supuesto 
afectartan a Hhko. Evidentemente serfan los liritlntcos quienes tuvieran 
la prtmacia en ·.las actfl/fdades mercantiles. · ' 

Para 1826 llegaron a California varios navfos ingleses, presumi
blemente atpuerto de Monterey. Tamlitiin Huglt McCulloctl y William Edward · 
Paty Hartnell, representantes de la ftnna Joltn Begg y Co. establecida en 
Lima, quienes tenfan el prop6sito de fundar una casa comercial con el nom
bre de. McCullocfl and Hartnell -Macala y Arnel- Suscribieron un contrato con 
él gobierno en 10. de enero de 1823 y la casa que se funda finalmente qued6 
con el nomhre de Agulla -E~gle- propiciando con ello la 11.egada de m!s ex
tranjeros a residir en la regtCn, los que por supuesto estallan interesados 
en comerciar y olitener plata Ü73l 

El viajero franciis c. Combier y su socio Jean Camou, quienes lle· 
garan a las costas mexicanas del Pacffico en 1826 a bordo del navfo ~ 
pasaron de San Blas a Guaymas y de ahf a San Luis Potosf entrevistándose 
con .Ignacio Ybarra, al parecer comerciante de la regl6n; Luego se dirigie
ron a Mazatl an desde donde envi6 una partida de fondos en un navfo que iba 
a Lima, y qué una vez llegados al Callao se trasladartan en una fragata in
glesa que los llevarta a Europa. 

Mientras s~ llevaba a callo esta operactOn, arrib6 la corlle.ta in
glesa sapphtre,al mando del captt~Dundas provent:énte de ei Callao para re-

c,oger metales preci:osos (l74l .... 

Luego Comb\er eml'larc6 en el navto · fel teta ltngotes de plata, 
.. cuya salida halita sido penn1t1da por la ley de 1628 por los puertos del Pa
ctficov pero Combier no paga 1os derechos correspondfentes es decir el 7% 

sobre su valor. Le fue posible porque lleg6 a un acuerdo con el funcionario 
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en turno nQJ!Jb.ri\dQ sr. A.ldr!'> 075). 

Cast cotnctdente 'con la vtstta de CQJUEifer, la Secretaria de· 

Hactenda re<:tfie filfomaci'6n so6re lo que acontece en el puerto de Guaymas 
Este pae.rto ahora restente en sus 'ingresos algan per-
Jutcto por el comercfo de cabotaje.." El contrabando o 
extracctBn se hacTa en·mucha cantidad de plata pasta 
Y hasta cterto punto parecfa tnevttable. por las ense-
nadas y desemli~caduras de los rfos (1761 

Hempo después, Com6ier 11.eg6 de nuevo a Guaymas en donde se 
entrevtst6 con el Sr. Macedo, quien le propone una jugosa operaci6n si acep
ta viajar a Canten con sus pertenenctas, pero la rechaza por la condiciones 

en que se encontraba su barc~l76 Bi~aunque. finalmente parece se decide y 

llega hasta las SandwiC:li. 

Tamllién llegaron en 1825 fr:_agatas procedentes de Calcuta como la 

·solttlid, De las Islas Sandwicli,por Guaymas,el óergantfn inglés Singapur; 
de Acapulco parti6 la fragata inglesa ·New canno. 

En 1826 procedente de Canten 1leg6 a Veracruz el bergantfn sardo 
·~ (177]. Procedente de Calcuta por Mazatlán la corbeta inglesa Merope. 

Para 1827 entra en Coatzacoalcos el bergantfn nacional Brillante 

de las Sandwich viene la gol.eta nacional ·Merced, de Calcuta por Mazatlán 
la fragata inglesa ·canne11ta y de Macao por Mazatlán la fragata sarda~ 

En 1828 procedente de Cantan entra por .Guaymas" el bergantfn ame

ricano ·sucre. De Calcuta por el mismo puerto la fragata inglesa Tinghmouth 

!lumbo a Calcuta por Acapulco parte la fragata inglesa Solftud, y por Guay
mas rumbo· a Canten el bergantfn ~ (178) 

Hose~ .8allou Morse infonna que por ejemplo la fragata Merope era 
propiedad del comercio inglés efectuado en el Este de Asia por particulares, 

y que inclusive estaba involucrada en el comercio del opio (179). Su presen

cta en costas rooxicanas no es de extrañar, pues el peso mexicano segufa 

stendo estimado en Cb.ina y el J.21!n9...a.sf la habfa declarado 

Un mandato fue emitido por el .i!2lll!!..!' los mercaderes 
fijando un relativo valor de d6lares de las casas 
de moneda de M~xi_co y ~ra.nada (Nicaragua) las cuales 
habfan declarado en 1821 su independencfa de España. 
El .il.Q¡¡jm.encontr6 que el dolar de Granada era tl. -tael-
000,222 inf¡!rior al mexfcano, el cual usualmente pasa-
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ba a t1. 0.040 6 O.OSO debido al hecho de que el mexi
cano era mejor conocido y orden6 que en el futuro fue
ra aceptado con un descuento de tl. 0.02 {180) 

. - -
Por otro lado, el 27 dejullo de 1826 11 eg6 a Macao el bergantín 

-ya citado- ar\llante., fue., se.gOn Morse, e.1 primer barcq mexi.cano 

que fUe. visto en costas clilnas. Tuvo dificultades porque. los colores tri
. garantes no les eran famtltares y por eso tuvo que pasar a Whampoa bajo 

bandera espaílola. (181] 

La actividad de los comerciantes europeos y norteamericanos en 
el Este de Asia fue en aumento. Para 1829-1830 se habfan fundado ya aso
dactones entre las que destlcan la Magniac Co. inglesa; y la Dent.Co. nor
teamericana. De la primera surgirta otra asociac16n que fue la llamada J.ll
dine Matheson y la cual estarfa -hasta hoy en dfa- ampliamente involucrada 
~n el comercio transpacffico. 

Para 1830 la casa Barran, Forbes y Co. establecida en San Blas 
hace las veces de intermediaria entre comerciantes me.xicanos y el Este de 
Asia. El investtgador John McMaster descubri6 que Juan N. Machado vecino de 
Mazatl!n envitl a su madre radicada en Filipinas una caja de 1,000 pesos en 
el navfo ·taneaster. A finales de año, en s.l! _propio barco Joven Doro tea, bus
co establecer relacitln con la Jardine, Matheson, para que girando fondos a 
Londres se le ,retornaran sedas, té, p!lrcelana para revender e~México. El 
barco circularfa con bandera mexicana tl82) 

En 1831 José Maria Castaño se sumar'ía a las operaciones de Machado, 
era residente de Tepic. 

Por su parte la casa Barran y Forbes recibi6 reclamos de un comer
ciante de Manila; Agustfo de la Fuente, quien reclama que Agustín de Iturbide 
le debe 100,000 pesos pÓr concepto de adeudo por la toma de la Conducta de 
Manila (183). En 1833, también por su conducto, el Sr. Machado envía madre

perlas y pieles a Cantan. 
En 1845, Alexander Forbes, se estab.1 eci6 en China, convirtiéndose 

en un nuevo contacto transpacífico. . 
. De acuerdo con lo a~tertor la,plata mexicana continuaba llegando 

al Este de Asia, a tr.avés de intennedi"arios del comercio internacional, ya 

fueranmextcanos o extrariJer.os. 
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Ser\a di.fi.cll ¡ire.ci.sar cuanti.tati.vamente el verdadero monto 

de. las e.xtracctanes deplata, aunque ciertamente, la i.rradiaci.6n de ésta 

deót6 ser menor que durante la Colonfa, de acuerdo a los indices de ·pro

ducción que pre.senta Lerdo de Tejada. Adem!s el amplio contrabando difi

cultarfa saberlo con exactitud. Pero la actuación de los comerciantes lle

va a inferir que era un flecho que conti.nuaéa utilizSndose por el comercio 

internacional, aún erManila, en donde se uti.liz6 un resello para habilitar 
a la circulacic5n los pesos delMéxico independiente que decfa "habilitado 

por el Rey Nuestro Señor Don Fernando Yll~' .. Por Bando del gobierno 

español de 13 de octuóre de 1828 se indtc6 
que se establezca una oficina en la que puedan resellarse 
las monedas de plata que se introducen en estas Islas pro 
cedentes de las provincias de la Amfrica insurrecta, cuya 
Hbre circulación no puede ni debe este Superior Gobierno 
autorizar, proque además de que serfa en cierto modo una 
aprobación tácita de la rebelión de ·aquellos dominios, para 
cuya pactficactc5n no perdone nuestro soberano sacrificio ni 
esfuerzo alguno, conforme lo declaró el voto consultivo de 
la Real Audiencia en real acuerdo ordinario de 5 de ·abril 
de 1626 se expondrfa el comercio tanto nacional, extranje
ro y a los agricultores y artesanos, de este pafs al gravf 
sima inconveniente de recibir o cambiar sus efectos y pro'=" 
duetos por cantidades de pesos, sin la debida seguridad 
de su cabal ley y peso (184) 

As~ que debh resellarse (185} Curiosamente el gobierno español util i.zaba 
en 'el stglo ·xrx el mismo sistema de resello -chops- que los chinos. 

De cualquier modo la plata mexicana segufa circulando a nivel 

mundial. Inclusive se registra que entre 1832 y ¡aj5 se introducfa moneda 

falsa en terntorio mexicano por parte de la Unión Americana, llevándose en 

cambio la auténtica y obteniendo ventaja al reacuñarla (186) 

Para 1832 los registros de la Compañfa Inglesa de Indias Orien

tales aluden a la escasez de moneda española en China, debido tanto a que 

ha sido remitida a Europa, como a la independencia de las colonias. 

Una de las causas de esta deficiencia es la gran esca
sez de dólares en Cantan durante la presente estación, 
lo cual es un resultado natural de las amplias remisi.!!_ 
nes de plata en barras, hechas durante los últimos 
años desde China sin ningún influjo correspondiente de 
d6lares dentro del pafs y a que los chinos hasta ahora 
obstinadamente rehusan recibir ningún dolar excepto 
aquellos viejos dólares españoles -.QlJLSp.anish_coinage
los cuales desde la independencia de las colonias han 
ido decreciendo anualmente en cantidad (187) 
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Coi.nc\de. esta apreci.aci.6n con e.l per\odc mas á.lgi.do en la hi.s
tori.a del comerci:o del epi.e (l88l.' La plata chtna flure.llaci.a el exteri.or 

aOn en fonna de fli.Hllo o lamin1llas de plata mur f\na llamada sycee llB9l¡ 
mientras que. la plata mexicana sigue. uttli:zándose. en el comercio con el 

Celeste lmpe.rto, siendo tomada directamente. de. las costas del Pacffico de 
Méxtco, merced a las operactones comerciales que te.nbn lugar (190). 

Para 1834 las presiones en contra del comercio monop61 ico de la 
Compaii-1a tnglesa de. Indias Orientales, hacen que el gobierno británico de

crete el cese de dicho monopolio en China. El mismo año se suprime el pri
vilegio'de la Real Compañfa de Filipinas (191) y el último reducto de los 

comerciantes de Manila en México desaparece también en ese año. 
Este Oltimo reducto era un Cajón de Sedas establecido en la Ciu

dad de. México -frente al Portal de Mercaderes- (1921, desde 1813 por Antonio 
terán qu{e.n fuera apoderado del comercio de Manila y des.de donde comerciaba 
con ·tejidos asiáticos. 

Resulta dificil concluir que por su relación familiar con miem
bros. del Consulado de México como Gabriel Gutiérrez de Terán y con el Con

sulado de. Veracruz, a través de su cuñado tgnacio de la Torre (193) y por 
su cargo como Receptor de Impuestos de Mazatlán y Guaymas (194), fuese uno 

más de los comerciantes que traficaban a nivel internacional. Pero cuando 

se sabe que el Sr. Machado habfa enviado a Cantan sus caudales en el 

navfo Lancaster, propiedad del Sr. Terán, las posibilidades son mOl
tiples y pueden incorporarse a la red de relaciones internacionales surgi

das a partir del comercio de tejidos asiáticos por plata mexicana desde el 

establecimiento de el Galeón de Manila. 
Con la supresión del comercio monop61 ico, las oportunidades para 

el comercio de particulares quedaban totalmente abiertas. Serian éstos los 
que con posterioridad efectuaran la relaci6n transpacffica. 

5;6. PLATA MEXICANA Y DESARROLLO INDUSTRIAL 

. s-.6;1. Exportación de plata e importación de telas de algodón 
elaboradas bajo proceso industrial 

Miguel Lerdo de Tejada señaló que 
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Rei;pecto de la e.Xportaci6n, consisti.endo la mayor parte 
de. 1 a que se. ha hecho y hace toda vi.a hoy en 1 a Repúb 1 ica, 
en oro Y plata acuñada o en b.arras ·y ejecut~ndose fraudu 
lentamente una gran parte de la extracci.6n de esos metaTes 
no existen datos oficiales para poder fijar su valor con 
exact\tud (195 r 

Pero tamlíi~ señala que las canti.dades que se regi.straron, reportan que 

la exportaci.6n de metales preciosos ha stdo la que ha producido recursos 
en primera instancia al erario 

Las exportaciones hechas en el año de 1826, lleg6 sólo a 
7 .648,12g pesos, en estos, se 1ncluyen 5.847. 795 pesos 
en oro y plata acuñado y labrado; 1,365.255 pesos en 22.603 
arrobas de grana cuyos valores llegan casi a cubrir la tota 
lidad de la exportaci6n, de donde se deduce: l ºque son los
Onicos productos de la industria nacional con que actualmen 
te se pueden compensar los del exterior, porque los demás -
apenas mueven la balanza del comercio; y 2'que a proporción 
que se aumenten aquellos porductos industriales, princfpal,,1 
mente el de la moneda, se·multiplicarán los cambios con el 
exterior. (196) 

La exportación de la plata mexicana para el extranjero es sólo 

parte de un prob.lema de mayor envergadura. Los primeros 30 años del siglo 

XIX, presentan paulatinamente un viraje total en la concepción del desarro

llo econ6m1co de las naciones determinado por el incremento de la producci6n 

industrial. Para entonces la naci6n que carecfa de ella estaba en desventaja. 

El estado mexicano no fue la excepción. Hemos visto ya como desde Alamán 

hasta Mora se concebía a la minería como el único recurso• para lograr el 

desarrollo de otros ramos de la econom_ía, concretándose a recibir las tri

butaciones correspondientes por ella. Sin embargo, los impuestos recaudados 
s61o se utilizaron parcialmente para el fomento de las manufacturas. Por lo 

general fueron dilapidados en el sostenfmfento de las facciones militares. 
El entusiasmo que existi6 en 1821 con el advenimiento de la Independencia 
se fue desvaneciendo paulatinamente. 

La Memoria de la Secretaria de Relaciones Exteri.ores de 1830 ejem

plifica la situación al aludi.r a la incompetencia de las estadas de la Repú

blica 

No quedan pues para la exportaci6n, sino muchos frutos pre
ciosos que por el valor que mantienen en los mercadas extran
jeros, sufren los gastos del transporte y el formento de su 
cultivo es por tanto, punto de mayor inter~s para la nación (197) 
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M<1de refi.r1.l!ndQse a. 11, ~J~ erqducc1.0n \ndustr\o.l 
Lo. 'tndustrta fo.lirtl en e.l r~.de. ro~iiufacturas se. re~ 
duce. ca.st a lo. nultdo.d, o.co.~ PQl'<l.Ue. lo!i:.l1ledtoi¡ que se. 
lían empleado .paN.. su. f~to no lían stdo· los-mb conve 
nfenti!$. El ststema puramente: prcli.tfittt'vo no e.s el que 
liace flol'l!ce las f416:rtcas por st. solo; se- nece.sttan otros 
elementos, tales corno aliundante po6lact6n, capttales y·ma 
qutnas o.decuadas (l98} · .,. 

Es dectr, que. a lllE!dfda que la plata se convferte en el principal 
producto de eiportactOn, en esa mfSll!a medfda la produccf6n industrial habfa 
clfsmtnufdo, a pesar de los tntentos por fortal~rla. El ·propto Alam!n es-
tablectan en 18311 el Banco de Avfo para favorecerla (1991 · 

Robert A~ .. Potash .en su estudto sobre· El Banco de 
· A.¡1ó ·en 'filbtco; ·El ·fomento.de ·1a · tlldtistrtá ·1821"'1846 ·e¡cplfca que los aran

celes de 1821 habfan pe.rmfttdo el ingreso de telas stempre' y cuando pagaran 
un 25% sobre su valor y colllO el· costo original de éstas era muy bajo,de 22 
a 25 centavos la vara (8.38 m. J s!llo pagaban 9 centavos de impuesto (200) 

En 1827 se permiti<S la entrada de algod6n en rama para fomentar 

ta fndustria textil y se lfber<S de derechos a los tejidos nacionales de 
algod6n. Para 1829 se busc6 proteger la industria nacional y se prohibi6 
la introduccf6n de algodón· (201) 

Segan AlamSn, las variaciones en las disposiciones arancelarias 
contribufan también al deterioro de la industria (202). la Memoria de la 
Secretarfa de Relaciones Exteriores de 1833 habla abiertamente del abati
miento e~ que se encuentran los tejidos de algodón "por la completa nuli
dad a que se ha reducido nuestra industria" (203) 

lQué estaba pasando? la respuesta es que la variaci6n arancelaria 
por lo que respecta a la industria a_lgodonera tenta el mismo ·fin que la 

impuesta sobre la extraccl6n de la plata: recaudar impuestos. En 1836 se 
orden6 que s61o se consumirfa el a_lgod6n que producfa el pats. En 1837 se 
prohibi6 todo tipo de hilados del exterior¡ en 1838 ·se ratifica la posici<Sn 
gubernamental al respecto y sin embargo el sistema aduanal era débil y 
los tejidos extranjeros segufan entrando. Potash opina que en particular 
los puertos del Pacffico eran vulnerables. Pero también señala que entre 
1839 y 1840 las prohibiciones se hicieron de lado por .ejemplo en Matamoros, 

con el objeto de oMener tributaciones (2041 
Inl!s Herrera canales registra a su vez que siempre habfa la posi-
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b.i.1 \dad de. Qb.te.ne.r pe.rro\!>.Q!;..e.!¡{JE!!:i.a le.s. eara meortar, ere.yi.Q e.ª9º de. \Jn
pu~tQS',¡>Qr · eJempiq e.i que Íii.cte.ra Gqnz~l~ Agü~r<i ~ cQiiieañ~a e.n 1840 pa-

ra importar 6a,mra qutntaleJ¡ de. algod6n (2a5l 
La pr8cttca contradecTa as:t los prtncfpfos: prol1l6ictonistas de 

las: le.yes. El e.Tarta o6te.nta recursos a trav~ de.l comercfo con los extran
jeros- satlsfacie.ndo las necesidades inmediatas:, pero perdiendo de vtsta los 
olljettvos a la.rgo plazo. 

Ya desde los inicios del XIX, no s6lo e.n Mtúico, sino en Cuba y 
el Pera, hall.tan vtsto incrementar los ingresos del estado por el comercio 
con los extranjeros. Retrocedle.ndo en el tiempo, el diputado por Cuba ante 
1 as CC!'tes de Cadiz en 1812 e.xpuso 

IT)!s el asomliroso aumento de aquel erario en los 20 años 
últimos: desde 800,000 pes:os fuertes, que rendta hasta 
cerca de· 3.000.000 de duros, a que. ascendi6 en 1810, y 
lo que se na fiecho arguye en favor de lo que han creci
do todos los: ramos productivos en el pafs, nadie duda 
que inmediatamente se debta a la ruina de las colonias 
francesas y al comercio con neutrales y amigos, mantuvo 
la Haba114 en las últimas guerras (206) 

El caso del Pera, también habla de•la pr~ctica que se habta generalizado 

Una parte numerosa del comercio se me present6 pidiendo 
que el "Macedonia· (1819-1820) abriese registro de plata 
en Panamá, por lo que urgta traer sus efectos allá dete-
nidos y ser un buque neutral de extraordinaria vela y 
en consecuencia, y para cobrar los derechos del Rey en 
circunstancias de ser indispensable apelar a todo recur-
so por la destrucci6n del erario para pagar a la tropa, 
accedt a esta sol icltud en consecuencia de lo acordado 
en Junta General de Tribunales (207) 

En 1826, el Telégrafo de Lima, deplora la situaci6n de la industria peruana 
en virtud de la introducci6n de telas extranjeras 

Pero actualmente el comercio de los géneros de algod6n 
extranjero debe esta nación el estado de postraci6n en 
que se mira. En su agricultura: porque no llevando los 
extranjeros sino metales preciosos en cambio de los 
efectos que traen, han quedado sus procesos condenados 
a inutilizarse por la falta de extracci6n. En su indu1 
tria: porque el pie de infancia en que se halla no llan 
podido concurrir sus manufacturas con las inglesas en 
calldad ni en baratura (208) 

Como se advierte, de poco va 1 ian 1 as 1 eyes proteccionistas. Po

dtan violarse bajo permisos espectales por el régimen en turno o en el 

p~or de los casos para el estado, efectuarse contrabando. 
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E.l CQJ!le.rc1.<\nte. fN,nc~ CQ!Pb.1.e.r, <\ q_u\e.n s.e.. ha. al ud1.dq en 

e.l tnc1.~o ~nte.ftor, c~r~ en '.isza e.l ~ts.teJJJ<\ roaxtc~no · 

Mdxico lleva lo retr6grado espai!ol, obedece a sus creen 
etas de siglos pasados, pretendiendo proteger los inte:=
reses de su débil industria y de sus finanzas, por los 
muy elevados derechos sobre las importaciones de paises 
extranjeros. No es de reprocharse, pero es este un error 
estatal generalfzado en el mundo; sin embargo en esta 
época reciente en que la escuela -econ6mica- reciente ha 
seguido grandes esfuerzos, de hecho triunfarS la opin16n 
contraria y por tanto la verdad (209) 

Ciertamente Combier se sumaba a la controversia sobre si los 

. gobiernos delifan adoptar un sistema proteccionista o Hbrecambista. A tra
vés de 41 parécerta que 1 os comerciantes ex"tranjeros e.ran insaciables y 

deseaban todas las ventajas. para su actividad.· 
La correspondencia di~fgida por Eustaquio Barren a George ca

nntng, desde Tepic en 1825 alude a que las utilidades de los comerciantes 
extranjeros se ven afectadas por las disposiciones legales 

En el gobierno mexicano se ha extendido más que en nin
gQn otro estado independiente. Una tarifa reguladora de 
los viejos precios monop611cos, sin ningún cuidado de 
los precios actuales, ha sido formada. en·la que los de
rechos se cargan, y sobre estos precios imaginarios un 
derecho de cerca del 48%. El cual en muchos casos se 
iguala a un 200% sobre el costo de artfculos introduci
dos (210) 

Sin embargo, los obsUcul os que e 1 gobierno mexicano impuso, fueron mfnimos. 

Alexander Forbes escribi6 en 1839 lo anquilosado de las medidas guberna
mentales del México independiente. Seña16 que se habfan tomado de España 
las mismas medidas y que se tuvieron como "prototipo material". Con gran 
objetividad dice que si bien las leyes eran rfgida5 en el papel, al momen
to de aplicarse quedaban nulificadas. No habfa ningún barco llll!Xfcano y lo 

estricto de las medidas llevaba por otro lado, al contrabando. 

En esto México al igual que en otras regulaciones come.i:. 
dales se ha adeherido más que cualquier otra de sus 
hermanas repúblicas al viejo régimen español, Y al i!1_ual 
que su prototipo materno se ha puesto a si mismo can 
fuera de la lista de las naciones comerciales. Como el 

. goóierno continuamente habla de la regeneraci6n del pafs 
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Y sobre su detenninación de adoptar un sistema 1 iberal y 
particulannente proteger el comercio de la Costa, emite 
diariamente absurdas leyes fundadas en el celo por la in 
terferencia extranjera, por la cual el lleva al pafs por 
el mtsmo camino en el que estaba durante el tiempo del 
monopol to espaffol. S! la ley que existe ahora en el papel 
se aplicara rtgtdamente por la fuerza, no habrfa en este 
momento un simple barco navegando en toda la costa mexi
cana del Pactftco {2111 

Aporta adffll«s~ un Jutcto solire la proparctan en grado mlnorttario del co
mercto tntertor por el terrttorto de Cal!:fomtas, que el que se sostenta 
a tre.vi!s de navtos- extranjeros con Cfiina · 

e; comunicaci6n entre las dos es infrecuente y las 
transacciones comerciales no revisten importancia. Ca
lifornia tfene dificilmente relac!6n como colonia de 
Mbico: Mbico tiene ~s comercio con China que con 
Cal iforn!a (212) 

Ml!xtco s.!gui6 recibiendo tejidos de algod6n extranjeros a cambio 
de plata. AÓn cuando gracias a los préstamos fngleses el pats se reanima 
entre 1827 y 1828 (213], Lerdo de Tejada ttene que reconocer 

No hay duda que reducil!ndose ontinguft!ndose la importaci6n 
extranjera, ganarta mucho el giro de lo interior; pero por 
desgracia es preciso convenir que en muchos anos no podrán 
reemplazarse los lienzos de algodón como los que rinden las 
f5brfcas nacionales, y sólo por medio del fomento y de la 
protecct6n que se les dl!; al mismo tiempo que del aumento 
de la poblaci6n, podr4nvolver al estado en que se hallaban 
y ponerse en estado de-subvenir ('2~3 -Ílis l 

St liten alprfnc!pio se adquir1an tejidos de algod6n asUticos, 
pronto fueron reemplazados por tejidos de algodón producidos bajo procesos 
industriales. Alamán afirm6 que en efecto 

Con el comerclo de Asia ha sucedido lo mismo, pues la perfec
ci6n, buen gusto y baratura de las manufacturas inglesas y 
francesas ha hecho que se estimen menos los de China y de la 
lndta que se reciben por vfa de Manila y que apenas son ya 
conocfdos en los mares mexicanos (214) 

Desde que se suscita la revolución industrial en 1769, los ingle
ses perfeccionaron sus procesos de fabricaci6n de telas de algod6n y lana. 
En 1787 se introduce el proceso de Berthollet que permite estampar las telas 
(215} y las manufacturasinglesas principian a competir con las de la India. 

Entre 1800 y 1810 la producci6n de tejidos de algodón de la India 
decrece y se importan textiles británicos (216}. El colorido y la textura 

de las telas. de algodl!n indias habfan sido imitadas por las fábricas ingle
sas. La Companfa rnglésa sufrió deterioro en su actividad y e~ 1813, como 
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e!;. Sab.\dQ, eerd\Q.el .JijQnQeQl.\Q de.l .CQl!lerc\q de. la.l',.nd\~, En 1815.eJ. ~Q.,. 

6.te.rno d~ Bens11.l~. redu~o, l~!i. tartfllÚdÜanale.s., ear~ l~!i.111e.rcanct11.s hrlt4-
ntcas a silla· 2.s~. su resul t~do fue. JJna IUlll'Qr tntrodúcct(ln ·de. la!i. telas· 
'tnglesu ~ la Indt8.·~ al grada .de. que pará lB4<l le.s: 111&nufacture.s tndtas W7l 
dtsliltnu~ron constdera61eme:ite, En el' s:tgutente cuadro se. advierte el in- · 
cremento paulattno de la exportactlln de telas de a.1 god~n tnglese.s 

Cuadro Nºl4: lncrerr.!nto en las exportaciones de tejidos de algodi5Íl 
\l\!jleses. entre. 1820 y 1840 · _ _ ... 

. REGIONES.. .. .. 1820.... . \.... 1840 ........... . ............. 

Estados Untdos 2.4.aoo.ooa 32.000.000 

279. 000. 000 Am4!rica Lattna 56.000.000. 

Europa 
Africa 

12.8.000.000 
. 10.000.000 

• 200.000.000 
75.000.000 

Indias Orientales 11.000.000 145.000.000 

30.000.000 
3().000.000 

China 
Otros 

Total 

. 3.000.000. 

. . 11 ·ººº·ººº 
24!1.000.000 791.000.000 

Fuente: In~s H~rrera Canales; 'El ·eol1lén:io·éxtérior"dé ·M~xico 
· ·1821"-1875. ·p. 21. ·~.Chaunu, Hobsbawn y Vil ar; La 
"Iñirejiei\Tencia de· Arn~riéa ·Latina. Edic. Nueva Vi si'On. 
Buenos Aires. 1973 p. 93. 

De¡¡pu~s de 1815 el comercio hrit4nico era el m4s extenso en el 
mundo (2181, Para 1830 los textiles de a.lgad~n constttutan el so:i: de su 

e.cttvtdad mercantil • 
Stmult!neamente los Estados Unidos tambiIDI se tndu~trtaltzaron 

y exportaron telás de algodOn. Ya desde 1822 babtari previsto la forma de 
ohtener iientajas en el intercamliio come.retal si en vez de exportar plata 
1 o hactan con manufacturas: 
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El aseni:ámiento de Oregon .•• es una mina abierta a la 
riqueza de los intereses navieros ..• sobrepasa las espe
ranzas de la avaricia. Consiste principalmente de cosas 
que pueden cambiarse por manufacturas y productos de 
China con una mejor ganancia que el oro y la plata; ... 
producir~ rnfis riqueza la naci6n que envíe m§s embarca
ciones que cualquier otra en el año a Can ton, de 1 os 
Estados Unidos donde este comercio clarifica que pode
mos obtener todos los aprovisionamientos de los Estados 
Unidos en el mercado de Cantan sin extraer ningún dolar 
fuera·. del pafs (219) 

· 5;6;2, Plata me.xi.cana; Espejtsmo de riqueza 

En esa forma el comercio de tejidos de algod6n por plata me

xtcana plantea efectivamente el deterioro industrial que fue vislumbrado 
por los oposttores del libre cambio. Si bien México no habfa accedido a 

éste plenamente, en virtuE_de la legislaci6n proteccionista, si habfa pro
piciado que por una incorrecta e inconstante aplicaci6n, los tejidos ex

tranjeros penetraran en el país. 
Lo mas grave es que los gobernantes mexicanos consideraron que 

la mtnerta y por ende, la extracci6n de la plata vartarían la situacf6n y 

contributrían al desarrollo econ6mico nacional. Acaso no se percataron que 
la exigencia del comercio libre ·que-como en el caso inglés, se daba 
desde el siglo XVII y que Adam Smith habfa propuesto curiosamente en 1769, 
justo al gestarse la revolución industrial~ llevaba implfcito, a pesar 
de la hermandad que propugna, un alto grado de desigualdad en las transac
ciones. Friedrich Li.st señal6 que "a fln de que la libertad de comercio 
pueda actuar naturalmente, es preciso ante todo, que los pueblos menos 

adelantados sean elevados por medto de medidas artificiales al mismo gra

do de desarrollo a que Inglaterra ha llegado" (220). 

En esa forma, el 1 lb.re cambio no es posible entre naciones que 

tienen un desarrollo econ15mi.co des.igual, pues mientras unas ofrecen mate

rias prtmas -en este caso ·1a·p1ath otras manejan productos industriales 
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:{ <1deroa!\, eil,r<I. q_ue. e.fec:t\y¡¡¡¡ente. !¡,e. di.e.ra, ;,tQQil,!\.1<1.~ nac i..Qne.!', de.h.{an 
oá!¡e.rv~r rei:(11rQcaroente..'1i l~t<1d.JJJlrc~nfi.i. · · 

· La 'stiuactOn e.ra. otf•,:.·fil?: ccnür~'.la o.c:t.ttud prote.cctontlita 
de. M4xtco, iiero el goli~rno firit!ntco Eillcb lo mtsmo. Lo. dtferencta estri
lia en que.1\ltentra!I las nactones europeas Ó la Uiltlln Amertcana st cumplen 
los preceptos·pl!Otecctantstas, en M~ico se !iacta ·párctalmente y ademh 
los recursos obtenidos se e·mplearon ·en el pago de la milicia, el soste
nimiento de la burocracia o bien, se los llevaba el soborno •. El propio, 
L ist:· afirma que "e.1 sis.tema. aduanero n.o es coJIJQ ~e. ~re.te.nde. un arh.ttri.o 
mental s1no una natural consecuencia de. la asptracl.6n de las. naciones a 
~r....qaran~tas de permanencia y prosperidad, o ·a loqrar un doninlo 
evidente" (2211 
- · ··luego, si las naciones tndustrial'tzadas como Inglaterra opta-
ron por soltcttar el ltbre ~amhio en naciones .menos desarnolladas, es por
que ti:enen conciencfa de. las ventajas que bte les proporctonarfo (222). 
Mientras se arruinaba la industria naciona; en M~xlco -auspiciada también 
por problemas organizacionales- Inglaterra refuerza su propia industria 
y pr~cticamente monopoliza la producci6n de textiles, del mismo modo que 
habla hecho con la producci6n del opio en 1a India con amplios dividendos 
K. Marx da fine su actuac16n · as1 

Siempre que examinemos atentamente la naturaleza del co
mercio nos encontraremos con que por lo coman, en el fondo 
de su 1 ibertadj se encuentra el monopolio del 1 ibre cambio 
bri Uni co (223 
Es asf como M~xico heredarfa de su raU colonial una aparente 

riqueza consistente en la plata. 'Erupero, como lo dida List" "fue tan s61o 
la riqueza del dilapilador que ha ganado a la loterfa •.• " (224). El exce
stvo l!nfasts que otorgaron los gobiernos independientes al ramo de la mi
ner~a; el agobio por las disputas internas, la 1egislaci6n proteccionista 
burlada y la preeminencia en el terreno de la praxis de los intereses in-

_diyjduales sobre el estatal, dificultaron la comprensi6n sobre el auténti-
co papel de la plata. eredominaron los objetivos a corto plazo y se des- " 
cuid6 el proyecto de desarrollo nacional. 

La riqueza no consi.stta en la acumulaci.Cn de metales, ni tamp-º. 
co en su export~ciCn, sino en la posibilidad de movilizar las fuerzas p~ 
ductivas para generar la riqueza de la naci6n. Otro fue el derrotero que 
se siguiC, afectando, lamentablemente, la postci.6n del recién nacido est_! 
do mexicano en el conjunto de las relaciones ecorÍ6micas internacionales. 
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. 5;6 ~3. El Qcl!ana ractflco: Mar tnte.rriactonal 

Hte.ntras en Mdxi.co pe.rsist~a el espejtsmo de la plata como 
ri.quaza, los comerctantes extranjeros y sus 'fntennediarios mexicanos 
no perdieron tiempo y aprovecharon las condiciones de las costas del Pa
ciftco para efectuar sus operaciones. 

El comisionado de S.M. Brit§nica, H.G. Ward, vlsit6 entre. 1825 y 
1827 los estados de Sonora y Sinaloa, ·observando la existencia de 200 ba

rras de plata y otras tantas de oro en casa del mexicano Ignacio Fletes 
y del escoc~s Rabert Hiley, qui:enes efectuaban negoci.aciones entre Maza
t18n, la India y China .(225). 

Ward expres6 que en Mazatlán radicaban muchos ingleses como 
Hr. Hosldns y Mr. Short, los cuales también tentan trato con los barcos 
que iban a China; pero dijo también, que su posición era peligrosa por

que rivalizaban con dos comerciantes de la Compañ1a Inglesa de Indias 
Orientales que conti.nuamente efectuaban viajes a las. Islas Sandwich. 
Cuando lleg6 a Tepic conoci6 a un español de apellido Monteverde que ta~ 
bién ten1a relación con el comercio de la China, En Sonora se entrevistó 
con famll ias de renombre como Escobosa, Aguilar, Gutiérrez y Rodrfguez, 

que al parecer también estaban involucradas en el comercio transpacffico. 
Un amigo suyo, Mr. Loaisa, le comunicó que en Sonora se estaba produciendo 
cobre de muy buena calidad y que también era exportado para el continen
te asl§tico, ya que "contenta mucho oro y .por esa raz6n los chinos dan un 

buen p~ecia" (226) . 

La actividad de los extranjeros en combinación con los mexicanos 

era cotidiana y como justamente \os estados de Sonora y Sinaloa habfan si
do favorecidos por las leyes mexicanas para que pudiera llevarse a cabo· ia 

extracci6n de plata y aro en pasta, en los años. en que Ward efectOa su vi
sita, es lOgico inferir que la plata mexicana segufa circulando internaci.Q. 

nalmente. 
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En 1838 Al exander for~ reci.b.i.6 corrru¡pqndenci.a de un cab.a

llero an~niJuo re.s.i.dente en una de lo~uerto.s. dal P~c~i;co roex\c11no, La 

carta prtnctpf!l con una alustan al proyecto para ere.ar la f.aciftc Steam 

Navlgattan Co., relacfonada con las perspectivas de apertura de un canal 

en Panam4. El suscrito dice que varios mercaderes interesados en el comer

cio del Pactftco y radicados en las costas de América le habfan nombrado 

su representante·. El plan estaba ya en manos del 'cónsul brttántco en el 

Pera y se prevee que la Compañfa ñiciera vtajes de Panamá al Pacífico Nor_ 

te, 'presentando un c!lculo de la distancia y las horas de navegaci6n que 

tendrtan lugar salfendo desde Pana~ y dfrfgiéndose a San Diego, Monterey 

San Francisco, Bodega y Mazatlán. 

Presenta un mapa que For~es integró· a su libro, mismo que fue 

incluido en el capttulo 4 de esta investigación. Coincidenc!almente los 

c!lculos geogr!ftcos habtanpartido de las cartas de navegación e itinera

rfos que diversos capitanes ingleses habfan elaborado, los cua_les aparecen, 

como el lector puede apreciar, en la parte inferior izquierda del propio mapa 
lV~se p. 21n.. · · · · 

·Tli presentaci6n de este mapa pennite visualizar, una vez más 

la Hnea de continuidad en la pauta conductual expansiva brit~nica, El 

Océano Pacffico que.habfa per~ido su sentido hispánico con los viajes de 

Anson en Ú48,se habfa fntornacionalizado, y reaflnnaba su nuevo caracter 

con los viajes de Hall en 1822 y se prolongaba a través de la corresponde.!!_ 

ci a de Forbes en 1838. 

El autor anónimo habfa señalado también que los qufmicos o inge

nieros podrfan inventar algo para dar mayor pr,.pulsión 3 los barcos y po
der ir hasta Manila 

No es imposible que los qufmicos puedan descubrir algOn 
nuevo poder, igual a navegar con menos costo; o que 
nuestros ingenieros puedan inventar algOn modo mec~nico 
de propulsión para lós barcos, c~u2ando el Istmo de Pa
namá, la ruta más directa y expedita, no sólo en estas 
partes sino en Manila y el archipiélago oriental por 
entero (227) 
El sueño se harfa realidad, la técnica perfeccionó la navegación. 

a base del mejoramiento de los veleros. Pronto empezarfan a surcar las 

aguas de los mares, los barcos norteamericanos llamados clippers (228), 

para luego ser reemplazados por los barcos de vapor, por fin utilizando 

el petróleo; economizando tiempo en las comunicaciones. El Pacífico ser. 

virfa de vehfculo a una red de relaciones económicas internacionales ca-

da vez más amplias, en las que la plata mexicana ocuparfa un papel este

lar. 
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l. "Extracto de.l informe fiecho al Rey por e.l Consulado de C~dtz sobre la 
situactdn de.l comercto entre Esparta y las .. rndtas •.. con. notas .. y. observa
ctones ftnnadas. por .. Antonto .. f.1ores (17881. en ·córttróvéi'Sfil · soliré ·1a · 1 i-

. · Mrtad ·de· comercfó · éli ·Nueva· ESpaflá ·1775.:.1010. comp. de Ennque Floresca
no y Fernando Castfllo. Mi!xfco. fnsHtuto Mexicano de Comercfo Exterior 
vol. l.· p. 150-156. 

2. Véase Robert Smith y Jos~ Ramtrez Flores; ·Los ·consulados de·comerciantes 
· "d1Ufoeva ·Espaíla. Presentan amplia informac16n so5re el tunc1onamento y 
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127: ·rbidem. p, 45, lntervenci6n del diputado José Ma. Covarrubias en la 
sestllri del Congreso Constituyente. de 30 de abril de 1823, • 

128; ·~ p. 45-46, 

129: · rbtdem.- p. 47. 
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131,En el vol. 3 de su·Ri'!itórta 'dé'!!ti!cg•·Lucas AlamSn censura las medtdas 
que ~emtt~an e.1 come.reto exte.rfor. S\endg que durante. un tiempo se 
vend~n los tejtdos de Pu!!lila en e.1 {'era, pe.ro pronto este comercio 
cesl1 ·por la tntromtst6n de. los comerctante.s de. otras riactones. Deplora 
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vtnctas espaftolas de Am4rtca, que fian ventdo a ser repQóltcas indepen
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.. . ................. . 
132. · L, Alm~n;Docllltl!ntos ·d1ver~os· (Iru!dttds Ymut'tarosl ;p. 150. 

133, Archivo B.tst~rico de Hacienda~ "Reláetonas ·EstadtÚtcas "dé ·nueva "Es~ana 
'"de·PrtnctpfM"de1·s191o·xrx; ·p. 104.337.00 en gene.ros de Europa¡ 20 
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134;' Ibide.m." p. 110. 
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yente. del tmperio mextcano- sobre la ·tnstancta de.1 gremio de tejedores 
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141 •. C."M. de B.ustamante:op·ctt. Toroo·v. Carta· v. 3a. parte. Ja. época. p.2-3. 
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N°56 p. 423. 
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148. Hemorfa ·gue ·et ·secretarlo ·de 'Estado ')"del Despacho de ·Hacfenda presen
·.·td·a1 ·so erano·congreso·cor1st1tuyente sobre 1os·Ramos del ·Mlnlsterlo a 
· ·su ·cargo¡· te'lda er1·14 · sesidrl ·del· dfa · 12 ·de novtem6re de 1823. Fue fir-

149. 

mada por I. Man1au. 30 p. · 
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'27'ílelliivlembre de 1824. "Sobre el cobro del 2X de plata para p_ago 
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ne uye emp ear persona ca ficado, lberar de derec os a azogue, 

procedente de Europa, Asia o de los criaderos nacionales del imperio. 

Se conflrm6 en 20 de noviembre de 1821. J, M. Dublán y Lozano. Colec-
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157; ·~. vol. 2 p. 75. 

158, Ibidem. vol. 2 p. 75-76. 
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171. H.B. Morse ·op·ctt. vol. 4 p. 6-14. 
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173;1!. Bancroft; op ·ctt. vol. 2 p 476-477 

· 115; ·~. p. 237. 

176; · rb1dem. 274. 

l76:Bts lb1dam. p. 71, 1827. 
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178. G. Tardiff; ·op-cit. vol. l p. 56.4~575. · 

179. H. B. Morse; op·cit. vol. 4 p •. 61-62. 

180. · 1bidem. vol. 4 p. ll2. 
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182. La Casa Hagniac, ..-_ ,. · : . .-. .,. ··· · se convirti6 en Jardine Hatheson 
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183. John McHaster. "Aventur•1s-asi4t1Cas del peso mexicano" en Historia Me
xicana Nº31 1959. p. 381.. Apud. JMA ALS N°47 Carta de McCalmont Glo
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. . - . 
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. "f111p1na;p. 31. · · 
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problemas admtnistratfvos. Existe tamb'i~ como condic'ionante. para su 
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· · 1190.;.1026. vol. 2 t. V p. 291. 
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213. Vhse las Memorias de la Secret1r1a de Hacienda de 1827 a 1829. 

213.Bis. ·H. Lerdo de Tejada. op·ctt. 1828. Cuadro 35. Nota 16. 

214. L. Alam!n. H1stor1a.:;op cit. ~ol. 3 p. 215 
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219. K. Liitourette·op·ctt. p. 57. Floyd Speech. Dic. 17, 1822. Annals of 
Congress 17. Congr. Sess. p. 398. 
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a23.·K. Mar.x. "Ltbre·come.rc:to y lllOnopolto-:·." en·L. Knauttl:oPjªAf··p. 129. 
Me.w York. Da11y Trtfiuite. 25 de septternbre de .1858. Ereke XII 553-556. 

224.·F. Ltst op·ctt.·p. 93 • 
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22s. · H;G. lilard .:.l'lextco · tíi:1s21 ;:.& · · a:G; ·wArd: ·rs9:: ~t!>'l>lli.testt' s · éharg!! 
. · · D' flffatté$ · tn · tflat · country. ·&uring ·tñe · Véárs· 1825 ;11!26 and · eart of 

"1827. p. 559-560. 

226;·~.·p. 567. 

227. 'A, .Forbes: ·op·ctt.·p. 336 
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e o N e L u s 'I o. N E s' 

l. La plata mexicana fue el principal medio de vinculaci6n trans
pacffica. 

2. Durante los siglos XVI al XVIII es intercambiada principalmente 
por tejidos de seda asiStica. A partir de la segunda mitad del 
XVIII y hasta princi.Jl.iOs del XIX, por telas de algod6n, tambi~n 
asiattco. 

3. Entre el siglo XVI y el XVIII el cambio de plata estuvo sujeto a 
criterios mercantilistas por parte de los europeos. 

4. Tanto China como Jap6n tenfan un desarrollo econ6mlco propio que 
~es 11ev6 a utilizar la piata en sus relaciones ·comerciales. La 
aceptacHÍn de la plata mexicana en el Este de Asi,a se debe en par. 
te a su peso y fineza, que coincide con los patrones establecidos 
por las naciones asiaticas. La aceptaci6n•,de plata mexicana también· 
obedece a la comodidad que para los comerciantes europeos represen
taba contar con un medio de cambio estable ante la ·diversidad de 
medidas impuestas por las naciones asUticas para valorar los meta
les preciosos. 

5. La utilizaci6n de la plata mexicana revela la formaci6n de lazos 
econ6micos internacionales desde el~ siglo XVI. 

6. La participaci6n de compaftfas y mercaderes de diversa nacionali
dad en el comercio transpactfico, significa que la plata mexicana 
sirvi6 de instrumento a la expansi6n euroestadunidense. 
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7. Entre 1565 y 1815 el principal medio de comunicaci6n hispano con 
el Asia es la Nao de China o Gale6n de Manila. Hasta mediados 
del siglo XVIII el PacHico fue surcado principalmente por naves 
españolas. De ahí que se le asignara un carácter plenamente his
pfoico, que luego perdería. 

8. La segunda mitad del XVIII contempla el establecimiento del régi
men de comercio libre y la creac16n de la Real Compañfa de Filipj_ 
nas, con lo cual la c1rculac16n de la plata mexicana se hace mun
dial. 

9. El régimen de comercio libre y las medidas españolas que permiten 

el comercio en buques neutrales en sus colonias por causa de pro
blemas bélicos posibilitaron las operaciones de comerciantes extran_ 
jeros, particularmente ingleses en diferentes puertos mexicanos. 

10. La supres i6n de 1 a Nao, acordada por 1 as Cortes de Cádi z se debe 
a la inoperatividad del sistema de la misma y a la imposibilidad 
de seguir contribuyendo a su· sostenimiento. 

11. Después de 1815 el comerci.o con Manila se haría también mediante 
navfos particulares, los cuales a pesar de la .supresi6n de la Nao 
continuaron sujetos a las mismas disposiciones que ésta. 

12. El comercio del Pacífico tanto por la actividad de los comercian
tes de Manila, como por la medtac16n extranjera,o por acuerdos 

entre ambos, que incluye' ciertamente la partlcipaci.dn de los mexi
canos; es mucho m!s importante de los que se ha venido afirmando, 
radicando el problema en la inexistencia de registros aduanales 

que pemttan conocer su di.mensi6n. 



- 388 -

'13. La plata constituy6 el principal producto de exportaci6n de la 
Nueva Espafla. El ramo de la minerfa fue sobrevalorado por el 
Imperio Espaftol como elemento esencial de riqueza nacional, con. 
tribuyendo con ello al deterioro de otras actividades econ6micas. 

14. La plata constituy6 también el principal producto de exportac16n 
del México independiente. El ramo minero fUe sobrevalorado por 
los diferentes gobiernos, desde Iturbide hasta el de L6pez de 
Santa Anna como elemento esencial, 

0

que al cultivarse contribui-
rfa al desarrollo de la economfa n11;cional. ' 

15. Hacia 1830 el intercambio de plata mexicana se hace por produc
tos industriales, especialmente telas de algod6n inglesas que 
desplazan a las as14ticas. Hasta lo que se conoce en primer t~!. 
mino por el lado del Atlántico. 

16. Para 1834 las relaciones econ6micas internacionales se transfor
man gesUndose la diferencia entre naciones industriales y naci.Q. 
nes exportadoras de materias primas. 

17. México sufre las consecuencias de la sobrevaloraci6n de la plata, 

al quedar integrada ésta como monoproducto de exportación. 

18. La anarqufa polftica, el mal estado de las aduanas, la invocaci6n 
del libre cambio y el oportunismo en las medidas impositivas posi 
bilita el asentamiento de más comerciantes extranjeros en las co~ 

tas del Pacff1co. Tambi~n contribuyen los comerciantes mexicanos 
involucrados en la relaci6n con el Este de Asia. 
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19. Hasta fines del siglo XIX la plata seguirfa siendo base de las 

op~raciones del comercio internacional, reforzando asf su papel 
cambiarlo. 

· 20. ta ampliaci6n de las operaciones de comerciantes privados, 
tanto mexicanos como extranjeros, contribuyen a otorgar al Océa
no Pacffico un sentido todavfa m4s internacional a partir· del · 

propio siglo XIX. 
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Uocumentos 

Archivo General de la Nación. Ramo Filipinas: 

Vol. 2. Exp. l. 

Vol. _3. Exp. 4 

1719. Inventario de los embarques del gale6n nombrado la Sa
cra Fam11ta, que ha hecho viaje de las Islas Filipinas a la 
Nueva España. Fs. 1-168. 

1745-1746. Expediente fonnado sobre las cajas de penniso de 
los oficiales y gente de tripulacil5n del patache de Filipinas · 
nombrado Santo Domingo, que arrib6 al puerto de Matanchel de 
la Nueva Galicia a 20 de febrero de este año. Con un plano del 
puerto de Matanchel en la pag. 61. Fs. 45-67. 

1752. Testimonio de los nombramientos de generales del gale6n 
la Santfsima Trinidad y Nuestra Señora del Buen Fin, hechos 
por el señor Presidente de la Real Audiencia de Filipinas, don 
Luis del Castillo y don Casimiro Norzagaray. Fs. 156-160. 

Vol. 3. Exp. 16 1755. Testimonio de las diligencias de reconocimiento, hechas 

Vol. 3. Exp. 17 

Vol. 4. Exp. 5 

Vol. 4. Exp. 

en la Alcaicerfa Partan de esta ciudad de Manila, en que se ve
rifica la total expulsi5n de sangleyes infieles a China. Fs. 284-
296. 

1755. Copia de la relacil5n de lo acaecido al capitán don José 
Pasarfo en el gate6n nombrado la Guadalupe Mexicana, que de 
cuenta de varios interesados del comercio de estas Islas Fil 1-
pinas se fabric6 en el reino de Siam, en ·el transporte que qui
so hacer en la bahfa de esta ciudad de Cant6n. Fs. 297-313. 

1759. Testimonio de las infonnaciones recibidas de mandato de 
su Excelencia en orden a la propiedad del prir.clpal de dos mil 
pesos pertenecientes a don Alonso Cacho de Herrera, que preten 
de pasar a avecindarse a las Islas Filipinas. Fs. 143-160. -

1761. Testimonio del registro de la descarga del galel5n de Fi
lipinas, la Santfsima Trinidad, que vino a cargo de su general 

• don José de E!•lava. Fs. 182-203. 

Vol. 4. Exp. 8. 1761. Testimonio del libro de sobordo y carga del navto la San
tfsima Trinidad, a cargo -del general don José Eslava, que este 
presente año ha de hacer viaje al puerto de Acapulco, al cuid~ 
do de su maestre de plata, don Vicente Otaz Conde, Dado en Mé
xico a junio 5 de 1761. Fs. 204-271. 
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Vol. 4. Exp. 11 1762. Testimonio del registro de descarga y entrega de los 
efectos de mercancfos que condujo el patache de Filipinas 
Nuestra Señora del Rosario y San Juan Bautista, que vino a 
cargo de su general don Juan Antonio Blanco de Sotomayor, 
En México, a 6 de octubre de 1762. Fs. 306-328. 

Vol. 4. Exp. 12 

Vol. s. Exp. 2 

Vol. s. Exp. 5 

Vol. S. Exp. 6. 

Vol .• S. Exp. 7 

Vol. s. Exp. 9 

Vol. 5 Exp. 10 

Vol. 6. Exp. 4 

1764. Testimonio de la solicitud de don José Raon, goberna
dor y capitán general electo de las Islas Filipinas, sobre 
que se Je diesen $ 6,000. de estas cajas para su viaje. Fs. 
329-349. 

1768. Testimonio de la visita de entrada practicada al pata
che de Filipinas Nuetra Señora de la Porterfa que vino a car 
go de su capitán comandante don Manuel Basca, con las mercañ 
cfas de permiso y por el situado de aquellas Islas. México,-a 
lo. de marzo de 1758. Fs. 126-189. 

1756. Relación de la quema acontecida en el antigua Parián 
de Sangleyes, en que residieron los infieles hasta su total 
expulsi6n ejecutada el año pasado de 1755, en los extramuros 

de la ciudad de Manila, capital de las Islas Filipinas la no 
che del dfa 17 de diciembre de 1756. Fs. 220-226. -

1755. Representaciones y recursos que sobre el arribo del na
vfo la Santfsima Trinidad en el Puerto de Acapulco, hicieron 
al Marqués de las Amarillas, oficiales reales en asuntos del 
nuevo plan de su establecimiento. Fs. 327-396. 

1757. Nota de la regulación que don José Sánchez García, teso
rero factor oficial real de la Real Hacienda y Caja de este 
puerto de Acapulco, form6 segOn el método antiguo de los víve
res necesarios para el retorno de los navfos de Filipinas. Fs. 
297-321. 

1757-1763. Diversas comunicaciones referentes al tráfico entre 
Nueva España y Filipinas (Situados, Misiones en las Islas Ma
rianas, cuentas de Real Hacienda, asuntos relativos al navío 
Santfsima Trinidad, etc). Fs. 327-369. 

1758-1759. Filipinas. Asuntos reales, particulares y eclesiái 
ticos dirigidos al Marqués de las Amarillas, incluyendo esta
dos de empleados, tropas y situados, etc. Fs. 370-426. ·'3-' 

1759-1780. Diversas comunicaciones dirigidas al Marqués de las 
Amarillas, acerca de la navegación del patache el Filipino y 
su arribo a las costas de California. Información sobre asti
lleros apropiados en Filipinas, etc. Fs. 88-183. 
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1760. Testimonio del registro de la fragata perulera nombrada 
Nuestra Señora de Allende y Santa Bárbara, que conduce los 
reales azogues de su majestad y viene a ·cargo de su capiUn 
Y maestre don Manuel José Llipez y don Juan José L izazu. Fs. 
239-273. 

176D. Comunicaciones del Castellano de Acapulco acerca de los 
efectos que trajo el patache Filipino a este Puerto. Fs. 274-
327. 

1760. Testimonio 1 iteral de la carta escrita por el Excmo. Sr. 
Marqués de las Amarillas, virrey de la Nueva España, dirigida 
a este superior gobierno y de la sentencia dada y pronunciada 
por el señor Oidor Juez comisionado de la sindicación que se 
tomo a los oficiales mayores y menores del navfo la ·santísima 
Trinidad que el año inmediato pasado regreso a estas Islas Fi 
l ipinas. Fs. 335-354. · -

Vol. 7. Exp. l: 1770. Despacho que se hizo de los situados de las Islas Fil i
pinas, tocante a las años de 176B y 1769, con arrego a los do
cumentos que contiene este cuaderno. Fs. l-B2. 

Vol. 7. Exp. 3 

Vol. 7. Exp. 6 

Vol. 7. Exp. 7 

Vol. 8. Exp. l. 

1769. Testimonio de las cantidades de pesos constantes en las 
cartas cuentas de los años de 1767 y 176B, recibidos por el 
señor doctor Domingo Blas de Basarás del Consejo de su Majes
tad, su oidor y alcalde del creimen de la Real Audiencia de e1 
tas Islas. Fs. 112-169. 

1771-li'71. Documentos relativos a los navíos San Carlos y San 
José para los viajes que proyectan hacer en estos años. Fs. 19B-
215. 

1773. Ajuste de los sueldos que han de gozar los artilleros, 
marineros y grumetes chinos, que vienieron de España para res
tituirse a las Islas Filipinas. F.s. 216-335. 

1773. Indice de las cartas de oficio que se escriben por el 
Hustrfsimo señor gobernador y capitán general de las Islas 
Filipinas, al Excmo. señor Don Antonio de Bucareli y Ursúa, 
virrey gobernador y capitán general del Reino de Nueva España, 
en la fragata San Carlos, pr6xima a salir para el puerto de 
Acapulco. Se incluyen comunicaciones oficiales de varios asun. 
tos importantes acerca del comercio, gobierno, milicias y so-

·"-licitudes de empleos para aquellas Islas. E igualmente sobre 
la prohibición de introducir telas de algodón extranjeras en 
todos los dominios de S. M., incluso aquellas Islas. Fs. 1-lDl. 
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Vol. 8, Exp. 2 1773. Lista de los reos condenados al servicio de S.M. en Ma
nila pertenecientes al oficio menos antiguo. Fs. 102-106. 

·. :·,· 

Vof. '8>Ú?: 3 

Vol. 9, Exp. 1 

Vol .10. EÍtp. 1 

·1774. Indice de las cartas que comprenden la correspondencia 
de su oficio del Excmo. Sr. Virrey, gobernador y capit~n ge
neral de esta Nueva España, con el I1 ustrísimo señor Oon Si
m6n de Anda y Salazar, gobernador y capiUn general de las 
Islas Filipinas, que conduce por principal la fragata San Jo
sé de Gracia en su regreso a ellas, y la frauata mercante Nues 
tra Señora de Consolaci6n alias el Buenfin. Fs. 107-160. -

1772. Depacho que se hizo de los situados de las Islas Fil ipi
nas, tocantes a los años de 1770 y 1771, con arreglo a los do
cumentos que contiene este cuaderno. Fs. 1-109. 

1775. Correspondencia entre el Virrey Bucareli, el Castellano 
de Acapulco y el gobernador de Filipinas, relativa a asuntos 
de la fragata Concepci6n, alias Desengaño, que hizo viaje de 
Hani la a Acapulco. También, acerca del tornaviaje de la misma 
embarcaci6n a Manila. Fs. 1-426. · 

· Vol.11 •. Exp. 11 1776. Asuntos relativos a la fragata San José de Gracia que 
saldr.t de este puerto de Acapulco rumbo a Manila. Fs. 211-290. 

Vol.11. Exp. 12 1776. Diversas comunicaciones dirigidas al virrey Bucareli acer. 
ca de desertores, capitales que han entrado al puerto de Aca
pulco, salida del mismo de la fragata San José de Gracia y tro
pa que se embarca rumbo a Filipinas. Fs. 291-316. ···-.', 

Vol .11. Exp. 16 1775-1778. Diversas comunicaciones dirigidas al virrey Buca
re!! desde Manila, sobre asuntos eclesi~sticos, civiles y ma
rítimos de 1 as Fil lpinas. Fs. 373-398. 

Vol.12. Exp. 14 1777. Informes al virrey Bucarell sobre material bélico que 
existe en el Castillo de San Diego. Fs. 108-109, 

Vol .12. Ei:p. 15 1777. Correspondencia con el virrey Bucare! i sobre diversos 
asuntos de comercio y navegaci6n al virreinato del Perú. Se 
incluyen muy importantes cartas del Visitados Areche. Fs. 110-
145. 

Vol .12. Exp. 18 1777. Documentos relativos a la fragata San Joseph de Gracia 
que hizo viaje de Filipinas a este puerto de Acapulco. Fs. 163-
205. 

Vol. 12. Exp. 24 1777-177B. Diversos asuntos turnados por la Castellanía de Aca
pulco al virrey Bucareli, tocante a administración interna a 
milicias urbanas y a comercio marítimo con los puertos de la 
América Meridional y Filipinas. Hay referencias al viaje de 
Areche al Perú. Fs. 311-388. 
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Vol. Ü. Exp.10 

Vol. 13. Exp.13. 

Vol. 14. Exp. 6 

VÓl. is. Exp. 2 

Vol. 15. Exp. 5 

Vol. 16. Exp.11 

Vol. 16. Exp.24 

Vol. 16. Exp.26 
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1778-1779. Correspondencia entre el Castellano de Acapulco 
y el virrey Bucarel i, relativa a asuntos de dicha embarca
cilin. y al tráfico marftimo entre este puer.to y las Fil ipi-
nas. Fs. 1-54; · 

1778. Diversas comunicaciones referentes a la fragata peru
lera Nuestra Señora de. los Dolores que saldrá rumbo al Callao 
Asuntos relativos a comercio con las Filipinas y avfo de la 
fragata San Joseph que irá a aquellas lslas. Fs. 200-260. 

1778. Comunicaciones referentes al despacho de la fragata 
San Joseph que zarpará de este puerto de Acapulco rumbo a 
Filipinas y preparativos para reci b1r al galeón que viene de 
aquellas lslas. Fs. 266-300. 

1779. Libro de sobordo de· la carga que conduce la fragata 
San Joseph para el puerto de Acapulcp. F~. sg~81. 

1779-1787. Expediente relativo a diversos asuntos del comer
cio y tráfico marftimo entre Acapulco y las Islas Filipinas. 
Derroteros que han de seguir los galeones, carga y descarga 
de las mercaderfas, armamentos, estado de guerra con la Gran 
Bretaña. Fs, 38"183. 

1787. Expediente sobre vlveres para el regreso a Filipinas 
de la Nao San Andrés y carga que conduce a aquellas Islas 
con la especiftcaci6n de la misma y nombre de remitentes y 
consignatarios. Fs. 190-204. 

1780, Superiores Ordenes sobre destinar la fragata Princesa 
a comboyar la nao de Filipinas en el año de 1780 por el Excmo. 
Sr. don Martfn de Mayorga, Fs. 62-109. 

1781. Real Cédula dn la que se prorroga por 20 años la limos
na de $ 100. ·a cada uno de los rel igosos de Santo Domingo 
que tienen misiones en China y Tonkin. Fs. 182-187. 

1781. Expediente formado a instancia de don Isidoro Pereda, 
primer piloto de la real armada, sobre que no se le exijan 
derechos por los géneros que con título de generala condujo 
en la fragata San Pedro el Caviteño. Fs. 191-195. 

1781. Instancia de don Antonio Canedo, sobre que se le exone
re de pagar los derechos que pretende cobrarle el Ministerio 
de Acapulco, por la plata labrada que expresa. Fs. 256-257. 
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Vol. 1_6. Exp.36. 1781. Expediente sobre la visita que hizo el Ministerio del 
puerto de Acapulco al barco nombrado Nuestra Señora de la 
Concepci6n, alias "La Centella". Fs. 300-380. 

Vol. 16, Exp.37 1781. Estado de la carga que conduce de Filipinas a Acapulco 
la fragata San Joseph al comando del capitán Bruno de Ezeta. 
Fs. 381. 

Vol·, ·17, Exp. 2 1781. Expedientes sobre la carga de cacao y otros productos, 
que condujo desde Valparaiso, Callao y Guayaquil el navfo 
Nuestra Señora del Carmen, alis "El Valdiviano" Fs. 7-26. 

Vor; 17. Exp. 6 1781.- Expediente formado en virtud de Real Orden de 26 de 
Agosto de 1780, sobre que se envfe un sujeto inteligente pa
ra el ensayo de los metales de oro y plata de las Islas Fil 1 
pinas y nombramiento hecho de don Antonio Herrera. Fs. 36-5if. 

Vol. 17. Exp. 7 
. ·.~; .. · 

.. ,,., 

Vol. 17. ~xp. 8 
,.·.";,; 

Vo~;, p.' Exp.14 

Vol.p. Exp.15. 

Vcil.17. Exp.16. 

Vol/17. Exp.18 

1781. Expediente sobre la carga y descarga de la fragata fi
lipina San José. Fs. 55-72 • 

1781-1782. Solicitud de don Pedro Antonio de Escusa, sobre 
que se le conceda permiso para embarcar en el navfo San José 
de Gracia cierta cantidad de dinero. Fs. 73-89. 

1782. Infonnaci6n dada por Juan de Osario, vecino de esta 
ciudad, sobre la mala conducta y excesos cometidos por José 
Osario su hijo, a quien pide se envfe a Manila. Fs. 171-176. 

1782. Expediehte formado a instancia de los oficiales mayores 
de mar y tripulaci6n de la fragata San Pedro el Caviteño, so
bre que el Ministerio de Acapulco les dé los dos reales de 
raci6n que expresan. Fs. 117-205. 

1782. Los Castellanos de Acapulco infonnan al virrey Mayorga 
de la salida de la fragata San José y de los caudales que con
duce a Filipinas. Fs. 206-207. 

1782. Expediente sobre la Real Cédula que conceda al comercio 
de Manila, pague el 9% por el ténnino de dos años del millón 
de retorno de los quinientos mil pesos de su penniso. Fs. 206-
237. 

1782. Oficio de los oficiales reales de Acapulco, en que re
miten testimonio de la carga y descarga del paquebot nombrado 
La Balandra, que hizo viaje de los puertos del Callao y Gua
yaquil a éste de Aca¡iulco. Fs. 238-277. 



Vol. 17. Exp.19 

Vol. 17. Exp.20 

Vol. 17. Exp.38 

Vol. 18. Exp. 1 

Vol. 18. Exp. 3 

Vol~- 18. Exp. 6 

Vol. 19. Exp. 2 

Vol. 19; Exp.19 

Vol. 19. Exp.21 

Vol. 20. Exp. 1 

Vol, 20. Exp. 2 
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Expediente promovido por el se~or_ presidente de Quito sobre 
que se pennita el embarque de los géneros de China, bajo par 
tida de registro a los que lo pretendieren en este reino, eñ 
virtud de la Real Orden que expresa. Fs. 278-285. 

1782. Instancia de don Mateo Gutiérres, sobre que se le con
fiera algOn destino en Acapulco. Fs. 286"287. 

1784. Expediente sobre aminoraci6n de derechos que pretende 
don Angel de Basterrechea, por los 15 tercios averiados que 
expresa. 

1784-1785. Consulta del Ministerio de Acapulco, en que mani
fiesta el reclamo que han hecho. los compromisarios de Manila, 
para que se cumpla la Real CMula sobre rebaja de derechos a 
la carga que condujo la nao San Pedr~. Fs. 1-25. 

1785. Testamentarfa de los bienes que quedaron· por falleci
miento del teniente de navfo don José Camacho. Fs. 91-lll. 

1806. Factura de avalQos de los 68 fardos embarcados en el 
nav1o Magallanes en los años de 1806 y 1807, que hace el via 
je de Manila a Acapulco. Fs. 389-610. -

1784. Demostraci6n de las facturas de que se compone el re
gistro que conduce de Cavité a Acapulco la fragata San Felipe 
Fs. 4-5. 

1785. Expediente sobre satisfacci6n del costo de medallas 
construidas en la Casa de Moneda, ·en virtud de Real Orden 
para premios a individuos de Filipinas. Fs. 72-77. 

1785, Nota de la carga que conduce la nao San Felipe que sa-
1 i6 de Acapulco para Manila en 21 de febrero de 1785. Fs. 83-
~; . 

1785. Real orden sobre los derechos que debe pagar en Acapul
co el dinero que se extraiga para Manila con destino a la fac
torfa que en aquella ciudad pertenece a los gremios mayores 
de Madrid. Fs. 1-54. 

1792. Regreso a España del alferez del navfo don Martfn de 
Olavida con otros individuos de la expedici6n de don Alejan
dro Malaspina. Fs. 55-110. 



Vol. 20. Exp. 5 

Vol. 20. Exp. 8 

Vol. 20. Exp. 9 

Vol. 21. Exp. l 

Vol. -21. -Exp. 2 

Vol. 21. Exp. 3 

Vol. 22. Exp. 5 

Vol; 23. Exp. l · 

Vol. 24. Exp. 4 
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1802. Reservado sobre cumplimiento de Real Orden acerca 
· del destino de varios oficiales de la armada que se expresan 

en ella. Prevención posterior sobre su restitución a Europa 
y sobre sus sueldos y gratificaciones. Fs. 156-185. 

1800. Aprehensión de pimienta, loza y algalia encontrada a 
bordo de la fragata San Rafael a tiempo de hacer la visita 
de Fondeo. Fs. 250-252. 

1800. Expediente formado en virtud de superior orden del Exmo. 
Sr. virrey, sobre el remate de loza, pimienta y un botecito 
de algalia por haber venido fUera de partida de registro en 
la fragata San Rafael. Fs. 268-308. 

. 1785. Don Juan Antonio Jiménez Frenero, da cuenta . al señor 
conde de GSlvez haber publicado el Bando y Real Cédula sobre 
la Compañfa de Comercio de Filipinas y correspondencia de 
varios tenientes y alcaldes, asusando recibo de los ejempla
res de_ dicho bando. Fs. 1-71. 

1785. Reservadfsima del señor conde de GSlvez dando orden del 
despacho de dos fragatas Santiago y Princesa para Manila, los 
pliegos de vuestra excelencia y trescientos mil pesos en cada 
uno. Fs. 72-96. 

1785. El comisario de San Blas da cuenta a vuesta excelencia 
de los auxil íos que pidió por el desempeño de sus encargos. 
Fs. g7-134. 

1802. Sobre si para la exacción de derechos del cargamento de 
la fragata Filipino ha de rebajarse el 12% de su valor, como 
ee hace con los de las naos cuando no se celebra feria. Fs. 
263-307. 

1785. El doctor don Antonio Bustamante Bustillo y Pablo, como 
gobernador sede vacante que fue de la sagrada mitra del Nuevo 
Reino de León,ppesenta los fiadores que le están mandados. ·Fs. 
1-20. 

1791-1792. Expediente situado de 1790 a 1792. Corresponde al 
despacho de la nao del año de 92. Un estado en la pSg. 61. No
ta de la carga que conduce la fragata de su majestad San An
drés que salió de este puerto para el de Cavite. Fs. 48-145. 



Vol. 24, Exp. 8 

Vol, 24. Exp.16 

Vol. 25. Exp. 2 

Vol. 25. Exp. 7 

Vol. 25. Exp.10 

Vol. 26. Exp. 

Vol. 26. Exp. 3 

Vol; 26. Exp. 4 

Vol • 27. Exp. 1 

Vol. 21. Exp. 2 
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1791. Sobre que don Juan Bautista David, pague a la Real 
Hacienda, diferencia de derechos que no se le cobraron el 
año de 84 de lo que embarcó en San Blas para Filipinas. Fa. 
181-241. . 

1791. Arribo de la nao San Andrés al puerto de San Blas al 
mando del teniente de fragata don Joaqufn de Marquina, el 
11 de noviembre de 1791. Su llegada a Acapulco en 3D de no

.viembre y providencia para la publicación de feria y dfa de 
•su salida. Fs. 346-391. 

1779. Testimonio fntegro del registro original de descarga 
de la fragata nombrada San José de Gracia que arribó en el 
puerto de Acapulco. Fs. 89-212. · 

1791. Expediente formado 'contra Antonio Ferm'indez por no ha
ber entregado en los reales almacenes los mismos ·efectos que 
a el' entregaron los ministros principale's de la tesorería de 
Acap'Ulco. Fs. 283-286. 

1817. Sobre derechos que deben cobrarse en San Blas a las ex
pediciones del comercio de Manila. Fs. 433-513. 

1787. Real orden sobre lo excesivo que ha parecido a suma
jestad el número de 2,343 piezas que condujo a Manila el ga
león San José y mucho m~s exhorbitante el de 154 que suena 
a nombre del ·comandante don Diego Choquet. Fs. 1-5, 

1799. Relación de los gastos que ha causado en este departa
mento la fragata del rey nombrada La Pilar, durante su penna
nencia en el puerto de Acapulco. Fs. 67-98: 

1799. Sobre envfo del situado del año de 180D y otros socorros 
extraordinarios; Fs. 99-156. 

1787-179D. La casa Costo pidiendo permiso para remitir a Ma
nila$ 50,000 de cuenta de la real compañfa de Filipinas. 
Instancia hecha por la misma casa en enero de 1788 para la 
remisión de $ 20,0DO. Fs. 1-29. 

1792. Don Francisco Ignacio lraeta, sobre que se le pennita 
embarcarse en la nao San Andrés $ 26,365 pesos 3 reales, per
tenecientes a la compañia de F11 ipinas. Fs. 40-64. 



Vol, 27. Exp. 6 

Vól, 27. Exp. 7 

Vol. 27. Exp. 9 

Vol. 29, Exp. 5 

Vol. 33, Exp. 2 

Vol. 33, Exp. 3 

Vol. 34. Exp. 3 

Vol. 36, Exp. 3 

Vol. 36, Exp. 4 

Vol. 36, Exp. 5 
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1793, Testimonio del dictamen conformatorio a la superior 
sentencia definitiva pronunciada en la demanda que sigue 
la real compañfa, contra don José Teodoro Garcfa de Arias, 

·sobre cantidad de siete mil y más pesos que se le entregaron 
en el puerto de Acapulco, como maestre de plata que fue de 
la fragata San José, en el año de 88. Fs. 183-223. 

1794. Sobre situado para Filipinas en los años de 1793,94 y 
95. Fs. 224-274. 

1794. Sobre cantidades erogadas por la caja de Manila en la 
fra~ata San José, balandra Horcasitas y goleta Valdés en suma 
de ~ 38,890. Fs; 327-347, 

1784, Expediente sobre el arribo y carga que condujo a Aca
pulco procedente de Filipinas la fragaya San Jost! y situado 
que llev6 a aquellas ilas en el año de 1784. Comprende tam

" bit!n el situado que llevli la nao San Andrés, Fs. 104-112. 

1795, Recomendacilin del señor capitán general de Filipinas, 
para el cobro de lo que don José Manuel Reyes debe a la ca
sa mortuoria de don Vicente Mem1Je. Fs. 45-116. 

1799, Sobre socorros a don José Tovar con la racilin y grati
ffcacilin de mesa que ha devengado en el tiempo de su embar
que de primer piloto en la fragata ArSnzasu, Fs. 117-127. 

1794. Arribo de la nao de Filipinas San Fernando Magallanes 
a Acapulco ~l 27 de noviembre de 1794 y providencias para la 
publicaci~n de su ferie y regreso. Fs. 51-80. 

1800. El ministerio de Acapulco sobre la salida de la fragata 
San Rafael y si habiendo llegado la nao Magallanes y dos fra
gatas deberá llevar todo el duplo de su registro y los frutos 
que pretende embarca!'. Fs. 25-29. 

1800, Testimonio del expediente formado en virtud de superior 
orden del Excmo. señor virrey de esta Nueva España sobre la_ 
salida de la fragata San Rafael procedente de Manila que vi
no a cargo de su comandante don Andrés Anisiburu. Fs. 30-40. 

1800, Llegada de la fragata San Rafael alias Comercio de Ma
nila con frutos y efectos de Filipinas y asiáticos y preten
siones de que se haga la ferie en Cuernavaca o San Agustfn 
de Cuevas y otros puntos. Fs. 41-166, 
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1801. El señor administrador. de la aduana de esta capital 
Uobre que para arreglar los aforos y despacho de los efec
tos del cargamento de la nao Magallanes se le pase raz6n 
de los precios de feria en Acapulco. 

1801. Don Luis Galabert, sobre que se le auxilie por el 
apoderado de la compañía para regresar a España, Fs. 118-131. 

1800. Envío de $ 500.000 en la fragata Pilar a cuenta de 
los que haya atrasados en este reino, de naos anteriores. 
Fs. 29-67. 

1800. Licencia para embarcar $ 20,000 y m!s pesos por cuen
ta de la compañía de Fili~inas en la fragata Pilar. Fs. 85-
148. 

1801. Libro de sobordo del cargamento que condujo a Acapulco 
el navfo Montañés y nao Rey Carlos. Fs. 1-18. 

1802. Pr6rroga de la feria de los cargamentos del navío de 
guerra El Montañés y nao Rey Carlos hasta el 15 de febrero. 
Fs. 19-29. 

1801. Situado ordinario y socorro de medio mill6n de pesos 
que por extraordinario pide el gobernador de Filipinas se 
le remita para cubrir las atenciones de aquellas islas. Fs. 
44-86. 

1801. Los compromisarios de la nao Rey Carlos sobre que a 
su retorno lleve no s6lo el duplo de su cargamento y el del 
navfo Montañés sino todos los rezagos que el comisario tie
ne en ese reino. Fs. 149-201. 

1802. Sobre embarque del duplo de $ 2,190.6 reales importe 
de varios efectos que condujo de Manila el mayordomo de su 
excelencia Blas Jover y Esteves y devoluci6n de derechos 
pagados en Acapulco. Fs. 218-234. 

1801. El apoderado de la compañía de aquellas islas solÍre 
embarcar de cuenta de ella 46,176 pesos 3 3/4 reales en el 
navío Montañés y nao Rey Carlos. Fs. 290-297. 
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1800. Transporte de don Mauricio Conessin de nacionalidad 
francesa, desde Filipinas a este reino para seguir a Euro~a. 
Fs. 150-171. 

1805. Don Antonio de Llanos del comercio de Manila, sobre 
embarque de 310 marcos de plata labrada para aquellas islas. 
Fs. 46-49. 

1806. Sobre cumplimiento de la real orden que previene la 
disminuci6n de un 3% de derechos a los señalados al carga
mento o permiso anual de las naos de dichas islas. Fs. 50-60. 

1806, Real orden de 29 de diciembre de 1805 sobre permiso 
extraordinario al comercio de aquellasislas para conducir 
al puerto de Acapulco anualmente frutos y efectos asiáticos 
durante la presente guerra. Fs. 65-70. 

1815. Real orden que suprime la nao de Acapulco y habilita 
a los comerciantes de Filipinas para que hagan su comercio 
por los puertos de Acapulco y San 8las en buqees particula
res bajo el permiso de $ 500,000 y un millón de retorno. Fs. 
112-149. 

1815. Testimonio de la real orden en la que se confirma la 
supresi6n de la nao de Acapulco; su fecha: 23 de abril de 
1815. Fs. 149-191. 

1617. Sobre completar con barras de plata lo que falta en 
numerario para el retorno a Manila de 1 a fragata Santa Rita 
que se h"alla en San 8las. Fs. 276-295. 

1814. Sobre haberse cobrado en Guadalajara por disposición 
de aquella diputaci6n provincial el derecho de 3% a los 
efectos que condujo de Manila la corbeta Fidelidad. Fs. 1-20. 

1814. El señor Don Francisco Alonso Ter~n. sobre haberse exi
gido en Guadal ajara el cargamento de la nao de Filipinas Rey 
Fernando, el derecho de subvención de guerra. Fs. 21-64. 

1801-1804. Arribo a San Blas de la fragata San Rafael alias 
"La Palas", propia de la real compañfa en demanda de auxilios 
para seguir su viaje a Lima. Fs. 1-63. 

1817. Don Ignacio Ampaneda, sobre permiso para embarcar con 
destino a Manila$ 12,876 y 7 reales. Fs. 7-29. 
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1813. El contador de San Blas, sobre que se le remttan co
pias del reglamento de Filipinas y de las reales y super!!!_ 
res 6rdenes que rigen para el despacho de las embarcaciones 
de Manila. Fs. 30-38. 

1818. Don Alonso Margado, capitán y dueño de la fragata Ma
rta, procedente de Fil !pinas, sobre penniso para embarcar 
$ 60,000 de los fletes del barco. Fs. 39-47. 

1818. Don Francisco Velez Escalante, sobre penniso para em
barcar $ 2,160 del producto de unos cajones de hoja de lata, 
que pertenecen a la Real Hacienda de Manila. Fs. 48-69. 

1818. Sobre los efectos que dej6 en la Alta California el 
bergant!n San Ruperto, de·l cargamento que traía de Filipi
nas. Fs; 70-153. 

1817. Don Alfonso Margado capitán de la fragata Maria, pro
cedente de Manila, sobre comprar en Acapulco 20 quintales 
de balas de cobre fundidas por los insurgentes. Fs. 154-158. 

1818. Sobre que se pennita a las embarcaciones de Manila no 
slilo llevar el duplo valor de sus registros sino todo el di
nero que estos produzcan. Fs. 215-226. 

1818. Real orden que aprueba las disposiciones tomadas sobre 
pago de derechos causados en San Blas por la expedic16n de 
la nao Filipinas. Fs. 227-232. 

Vol. 49. Exp. 15 1819. Real orden de 25 de septiembre de 1818 que reitera 

Vol. 49 Exp.16 

Vol. 49. Exp.17 

Vol. 49. Exp.18 

las anteriores relativas a la supresilin de la nao de Filipi
nas. Fs. 282-290. 

1819. Sobre si el retorno a Manila del producto del pennlso 
concedido a don Ventura de 1 os Reyes ha de ser el duplo 11 
todo el valor de su venta. Fs. 291-309. 

1819. Sobre derechos que deban cobrarse a $ 174. que'·lleva
ron las fragatas Carmen y Rita a Fil lplnas a más del duplo 
de su cargamento. Fs. 310-341. 

1819. Sobre que en Acapulco se arregle el cobro de derechos 
a los efectos de algod6n que trae la fragata Paz al 9%. Fs. 

342-378. 
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1820. Oon Ram6n de ZOñiga, sobre permiso para embarcar 
$ 58,513 del duplo, valor de los efectos que trajo de 
Manila en el bergantfn Félix, en abril de 1819. Fs. 407-
425 • 

1801. Presupuesto del caudal necesario para la subsistencia 
de tres navfos y cuatro fragatas que componen la escuadra 
destinada al Asia, su comandante general don Ignacio Marfa 
de Alava • .iefe de esta clase en el pr6ximo año de 1802, con 
incl us1ón ae sus creditos anteriores. Fs. 94-121. 

1802, Correspondencia con el ministerio de Acapulco. Fs. 122-
134. 

1802. Llegada de la fragata Nuestra Señora de Gufa alias 
"la Casual idad"m con cargamento de frutos y efectos de China 
y de dichas islas, en virtud de permiso extraordinario conce
dido por el gobernador de ellas fundado en la real orden que 
cita de 18 de mayo de 1779, y pretensi6ndel maestre, sobre 
su salida y llevar la correspondencia y registro de caudales. 
Fs. 1-44. 

1814. Ex.pediente sobre retener en el puerto de San 8las a la 
corbeta Fidelidad procedente de Manila para tenciones del 
servicio. Fs. 287-323. 

1807. Expediente del comercio de aquellas islas, sobre que 
se remita en la nao Magallanes y en la fragata de guerra 
francesa que vino en su conserva, el valor del cargamento 
que conduce dicha nao y los caudales que hay en este reino 
pertenecientes a aquellas colonias. Fs. 223-226. 

1781. Expediente sobre el pase a la Habana del castellano 
de Acapulco don Francisco Cañaveral, nombramiento de don Ra
fael Basco y reintegro de sueldos al primero. Fs. 1-12. 

1785. Expediente sobre la erecci6n de la Compañfa de Filipi
nas. Fs. 37-117. 

.1783, Averiguaci6n de los excesos de la Casa de Banderas pa
ra Filipinas y providencias para hacer reclutas y remitirlos 
en cumplimiento de repetidas reales 6rdenes. Fs. 130-260. 

1807. El apoderado general del consulado de aquellas Islas, 
sobre cumplimiento de la Real Cédula de 4 de octubre de 1806, 

de que acompaña triplicado, relativa a los derechos que de
~e~s~~g~~i~g~ ~~:cr~~6~ue de aquellas colonias se transportan 
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1814. nl egada a San Bl as de 1 a corbeta Santa Potenci ana 
alias la Fidelidad con cargamento de efectos que conduce 
de Manila. Fs. 77-109. 

1814. El señor apoderado del consulado de Manila, sobre 
que se declara que la corbeta Fidelidad ha de llevar en 
barras de plata y en dinero el valor del cargamento que 
trajo, Fs. 146-198. 

1815. Llegada de la fragata mercante Victoria al puerto 
de Acapulco, con cargamento de efectos de China. Fs. 199-234. 

1815. Expediente promovido sobre las ventajas que ofrece 
que la nao de Filipinas de pennanecer en Acapulco, pase a 
alguno de los puertos m4s sanos de .la provincia de Oaxaca. 
Fs. 293-3~3. · 

1801. Llegada del navfo de guerra El MontaMs con registro 
de frutos y efectos de aquellas Islas. Fs. 378-460. 

Archivo Hist6rico de Hacienda: 

Relaciones Estadfsticas de Nueva ES~áña de erincieios del ·sillO"XIX. México, 
Secretarla de Hacienda y Crédito PO llco. Direccion de estud os financieros. 
1944. vol. III (Colecci6n de documentos publ 1cados bajo la dirección de J. 
Silva Herzog). 

Provincia de Guadalajara."Estado que demuestra los frutos y efectos de agricul
tura, industria y comercio que han producido los veinte y nueve partidos que 
comprende esta provincia en el año de 1803 con expresión de los que se han ex
traido para otras, y de las que se han introducido para el consumo de la misma 
en el citado año." en Archivo Hist6rico de Hacienda. Legajo 917-1. Reproducción 
en: Archivo Histórico de Hacienda. "Relaciones Estadísticas de Nueva Estaña de· 
principios del siglo XIX. México. Secretarla de Hacienda y Credito Pub leo. Di
recci6n de Estudios Financieros 1944. (Colección de Documentos publicados bajo 
la direcci6n de J, Silva Herzog, vol. III). 

La libertad de comercio en la Nueva España en la 2a. década del sito XIX. In
troduccidn Luis Chávez Orozco. México. Secretaria de Hacienda y Cr dito Público. 
Dirección de estudios financieros. 1943. vol. l. 
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Comercio extranjero por el ~uerto de San Blas en los años 1812 a 1817. México 
Secretarfa de Hacienda y Cr di to Póbl ico. Dirección de estudios financieros. 
1944, vol. 2. 

Documentos relativos al arrendamiento del impuesto o renta de alcabalas de la 
Ciudad de México y distritos circundantes. México. Secretarla de Hacienda y 
Crédito POblico. Direcci6n de estudios financieros. 1945, vol. 4. (lntroducci6n 
y notas: Ric ardo Torre~Gaytán). 

Bibl ioqraffa y Hemerograffa primarias: 

leo· desde los 
1808 asta a 

ALMANAQUE FILIPINO; Gufa de forasteros para el año de 1834. Manila Imprenta 
de D. José Maria Dayot. Por Tomas Oliva. 

ALVAREZ DE ABREU, Antonio. Extracto historial del Expediente que pende en el 
Consejo Real y Supremo de las Indias a instancia de la Ciudad de Manila y de
m&s de las Islas Philipinas, sobre la forma en que se ha de hacer, y continuar 
el comercio y contratacJ6n de los texidos de China en Nueva España: Y para la 
mejor comprensi6n, distinguiendo y separando tiempos, se notan los lances de 
esa dependencia desde el descubrimiento de las Islas Philipinas, y concesi6n 
de su comercio, todo quanto ha ocurrido hasta el presente de oficio y a instan
cia del Consulado y Comercio de España. Madrid. Imprenta de Juan de Ariztia, 
1736. en Alvarez de Abreu, Antonio. Extracto historial del comercio entre Fi
lipinas y Nueva España. Introducci6n, notas y arreglo de Carmen Yuste. Mex1co. 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 1977, 2 vols. 

"Comercio, su origen, progresos en general y el establecimiento actual del nues
tro. en El am130 del ~ueblo, 2o. peri6d1co que se publica en esta ciudad de 
Puebla en usoe loserechos gloriosamente restablecidos por los invencibles 
armas del Ejército Imperial de las Tres Garantías. 15 de septiembre de 1821. 
Nº6 pp. 27-29.; Nº 8 "Canercio Libre" pp. 37-38; Nºll"Comerc1o"pp. 50-51.Puebla 
Impresora Liberal de MOreno Hermanos. 1821. 
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A~TURANO, Esteban de. "Arreglo del comercio esteriilr" (sic) de et 01.~cu~so 
Analftico de algunos puntos de moral y economfa pciHttca de México, con rela
citln a su agricultura cereal o sea pensamientos. para un plan de antmar la in
dustria mexicana, escritos y publ icados1 por el ciudadano ... a beneficio de su 
pátr1a. Dedicado el Ecsmo. Sr. General Presidente Don Antonio L6pez de Santa 
Anna; Imprente del:ctul'Jadaoe Jos~ Ma. Campos. Calle de la Carnlcerfa N° 18. 
Puebla. 1834, pp. 247-254. en Banco Nacional del Comercio Exterior; Protección 
Y Libre Cambio. El debate entre 1821 y 1836. México. 1971. Colecci6n de Oocu• 
mentes para la historia del comercio estertor de México. 2a. serie; NªV, pp. 
151-162. 

ARRANGOIZ, Francisco de Paula. México desde 1808 ·hasta 1867. Pro l. M. Quirarte. 
2a. ed. Mbico. Editorial PorrQa; 1968. 968 p, (Sepan Cuantos. ,.82). 

ARRlLLAGA, Basilio de. lnforme que dieron los señores D. José Ruiz de la B6r
cena, Comisario de guerra honorario; D. Jos@ Marfa de Echabe ·y Tnte. Cor. O, 
Gregario Sa~nz de Slcilia, Prior y C6nsules ·del Real Tribunal· del Consulado 
de M~xico, al Excmo. Sr. o .. Juan Ruh de Apodaca, Virrey Y• Gobernador y Capi
tán General de esta Nueva España, contestando una flepresentac16n de 229 veci
nos de Veracrus, que pret.endieron se abriera aquel puerto al canercio directo 
exterior, amigos o neutrales, conta el dictamen de su consulado, de su junta 
de gobierno y de otros muchos vecinos de la ·propia ciudad (181). En Florescano, 
E. y Fernando Castillo. Controversia sobre la libertad de comercio en Nueva 
~. México. instituto Mexicano del Comercio Exterior. 1975. vol. 2 pp. 273-
3'll!~Serie: Fuentes y Estadfsticas para el comercio exterior de Mbico. 

AZOSE Y ZALVÍDE; ·Pedro. Observaciones contra la libertad del comercio exterior 
o sea contestaci6n al Diario del Gobierno Federal Imperial del hospital de 
San Pedro, a cargo del ciudadano Manuel Quintana Abad, Puebla 1835. en Banco 
Nacional del Comercio Exterior. Protecci6n y·Libre Cambia. El Debate entrel821 
y lf36. México 1971. Colecc16n de Documentos para la Historia del Comercio Ex-

de ·México. Za. serie NºV. pp. 163-195. . 

BALANZA GENERAL del comercia marftlmo ~or los puertos de la República Mexicana 
en el año de 1828 formada par orden de gobierno en cumTlimiento de1 Art. 4"de 
la Ley de 8 de Mayo de 1826. México. Impresora del Agui a, 1831. 154 p. cuadros. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR. El comercio de la Nueva Espafta y Cuba 1809-
1811. Pr61. Luis Chá:vez Orozco. Mhico. Publicación del Banco de Comercio Exte
rior, S.A. 1960. Coleccí6n de documentos para la historia del Comercio Exterior 
de M~xi co. V. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. Protécci6n .Y libre·cambio. ·e1 debate 
entre 1821 y 1836. Nota de Romero Flores Caballero. Sec. Doc. de Luis Cordova. 
México, 1971. Colecci6n de documentos para la historia del comercio exterior de 
México, 2a. serie NºV, pp. XXXI!l-216. 

BANCO NACIONAL DE COM~RCIO EXTERIOR. La Industria.nacional y.el canercio exte-
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rior 1842-1851 • Con un estudio sobre ld productividad de la industria textil 
en os anos e 3045 por Jan Bazant. M~xico, 1962, Publicaciones del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.A. Colección de documentos para la historia 
de México. vol. VII. (Contiene Memorias sobre industria a partir de 1843), 

BANCROFT, Hubert Howe. ·1he works ·of·ttubert ·Howe Bancroft; California vol. 11 
1801-1824. San Francisco, A.C. Bancroft and Co. Publishers 1885 (vol. XIX). 

BANCROFT, Hubert Howe. The works of·ttubert Howe Bancroft. H1story of California. 
vol. llI. 1825-40. San Francisco. A.L. Bancroft and Co. Publichers 1885. 

BERESFORD, Charles Wil l iam, lst. Baron. "The · break~lip of ·china ·with an · account 
of its resent conmerce currenc waterwa s an01es rallwa s 1 ltlc .. s and 
uture prospects. on on, arper. p. 

BONILLA, Heraclio. ·Gran ·sretafta lel ·Perú.· 1nfonnes de ·1os c6nsules britanicos: 
1826-1900. Lima, Instituto de Es ud1os Peruanos. Fondo del Llbro del Banco In-
dustrial del Pera, vol. l. · 

BOUGAINVILLE, Luis Antonio de (1729-1811). ·viaje·a1rededor·del mundo Por la fra
~ta del rey la •eoudeu~e" y la fuste la "Estrella" en 1767 68 y 69. l'ladrld. 

lpe. 1921; 2 veis. 

BRIDGW\N, E.- c •. ·A chlnese chrestomathy 1n the Cantan dialect • Macao. s. Wells 
W111iams. 1841, 802 p. 

BUSTAMANTE, Carlos María. Cuadro histórico de la Revoluci6n de la Am~rica Mexi
cana comenzada en quince de setiembre de m1 l ochocientos diez por el ciudadano 
Miguel Hidalgo y Costilla. México 1823, 2a. época. Imprenta del Aguila dirigida 
por Jusi! Ximeno. Calle de Medina Nº6. vol. L 

BUSTAMANTE, Cai"lDS Marta. Cuadro histórico·de la Revolución de la Amt'!rica Mexi-. 
cana ·cOIÍ1enzada en quince de setiembre ·de m1l ochocientos diez ~r el ciudadano 
Miguel Rida1~o y Cost11la. M~xico. 1825. 2a. época. Imprenta de Aguila dirigi
da por Jos~ !meno. Calle de Medina N°6. vol. 2 y 3. 

BUSTAMANTE, Cartas María. Cuadro histórico de la Revolución de la América Mexi
cana comenzada en quince de sebembre de m11 ochOCléhtOS diez pot el cladada110 
Miguel Hidalgo y Costilla. Parte 3a. de la 3a. epoca dedicada al general José 
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Ma. Morelos. Su autor Carlos Marta Bustamante. México. 1827, t~o v. Imprenta 
de Galv~n a cargo de Mariano Ar~valo. Calle de Cadena Ni1m •• 2. 

BUSTAMANTE, Carlos Maria de. El gab1nete mexicano durante el seEundo ~erfodo de 
la adminjstración del Excmo Sr. Presidente D Anastacjg Bustam nte b stg la 
entrega del. mand~,al Excmo. Sr. 8re§idente interino D. Antonio L6pez de Santa 
Anna Y cont1nuac1on del Cuadro h1storico de la revoluci6n mexicana. México, Im
prenta de José Ma; Lera. 1842, 2 vols. 

CALLEJA DEL REY, Fél iz Marfa. Bartdo ·sabre cobro· de u: en vez de· 2% sobre plata 
ue se conduzca· convo• ada ara extraerla or los uertos de Mex1co, 13 de Julio 
e 1 • rch vo lhstorico e Con umex.1 Bandos, ño 1813. Pieza 16). 

CARLETT!, Francesa. Razonamientos de ·mt viaje alrededar·del mundo (1594-1606 • 
Estudio prelim!·;nar, ra • y no as ranc1sca eruJo. ex co. , ns u o de 
lnvest1gac1ones Blbl iográfi cas. 1976. 283 p, 1 ls. 

CONSULADO DE VERACRUZ (alguno .de. sus miembros)\' La influencia que tienen las 
Arn6rlcas Españolas sobre su metr~pili {1805)~ en Florescano, E. y fdo. Castillo. 
Controversia sobre la Libertad.de Cómercio en Nueva España 1776-1818. México. 
Instituto Mexícano de Comercio Exterior 1975. vol. 2 pp. 73-94. Serie: Fuentes 
y Estadfsticas del Comercio Exterior de México. (Documento original en Archivo 
Hist6rico de Hacienda). 

CONSULADO DE COMERCIANTES. DE MEX!CO. "Informe del Consulado de comerciantes de 
México al Rey, sobre la situación del comercio y la economfa en Nueva España 
1776-1818~ México. Instituto Mexicano del Comercio Exterior. 1975. vol. l. pp. 
69-138. (Serie: Fuentes y Estadfsticas del Comercio Exterior de México). (Pri
mera publicación en Chlivez Orozco, Luis. Cuadro de la Situaci6n Econlimica Novo
HlsPana en 1788, vol. ll de la Colecci6n Documentos para la Historia Economica 
de M!!xico. México. Publicación de la Secretarfa de la Economía Nacional 1934). 

CONTROVERSIA entre la autoridades del virreina.to y los comerciantes del Consu
lado de México, sobre la 1 ibertad de comercio 1791-92. en Florescano y Castillo, 
Controversia sobre la libertad de comerc1o en la Nueva España. 1776-1818. vol. 
l. pp. 235-380. lntrod. Luis Muro con varios documentos. (or1ginal en la Biblio
teca Naciona 1: Manuscritos). 
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CORREO. Semanario político y mercantil de México. Tomo primero. Comprehende 
lqs seis meses segundós del año de 1809. Con superior permiso. México. En la 
Oficina de Don Mariano de Zúñiga y Ontiveros. Calle del Espfritu·santo. Año 
de 1810. 

CREASSY, James ( 1790). A plan for gettin9 a superior naval force i nto the South 
Seas, taking or destroying the c1ty of Panama, Seizin9 the Spanish treasure, 
ruining their commerce in South America, the West Indies and the Philippine 
l:llands: and for securing the important passage across the isthmus of Panama 
forever to Great Britain and other matters of the greatest national utility 
at this crises. "The His~anic American Historical Review, 
vol. XIII. Febreró 1933 Nºl. Duke U.P. pp.6-78. Estudto Prelim. Lucia Burk 
Kinhard. 

COVARRUBIAS, José Marfa. "Intervención del diputado José Marfa Covarrubias en 
la sesi6n del congreso constituyente de 30 de abril de 1823. en Banco Nacional 
de Comercio Exterior1 Protecci6n'y Libre Cambio. El debate ·entre 1621 ~ 1836. 
México. 1971. Colecci6n de documentos para la historia del comercio ex erlor 
de México. Za. serie. ·NºV. pp. 43-48. (Original: Reyes Heroles, Jesús. El li
beralismo mexicano. UNAH. Facultad de fJerecho. México 195~. vol. l. ·p. 191.) 
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terior. Protección y libre cambió;'El'debate·entre·1a21y1836. México. 1971. 
Colección de documentos para la historia del comercio exterior de ·México. 2a. 
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España ... por Fr. Servando Teresa de Mier. tomo 11. Londres. Imprenta de Gui
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APENO! CE: TESTIMON !OS DOCUMENTALES 

DOCUMENTO N º 1 

Fragmento del Cap. 13, vol. l. del Estadismo 'de las Islas Filipinas de Fr. 

Joagufn Martfnez de Zúñiga, que alude al ·comercio.de Manila "V"Acapulco y 

efectaa apreciaciones sobre la presencia de mercaderes extranjeros en la 

propia ciudad de Manila, Propociona imagen clara del comercio Y.destiño 

de la'plata obtenida de la Nueva España, hacia·1aoo. 

La ciudad de Manila, como digo, es una ciudad de comerciantes; no hay 
en ella, sea de la naci6n o casta que fuere·, quien no comercie de algOn modo: 
españoles, chinos, indios, mestizos y las demás castas., todos se dedican al co
mercio, y no por eso está éste más floreciente, pues creo que tanto daño al co
mercio el que haya poco's individuos que se dediquen a él, como el que todos 
ejerzan este género de vida, como veremos entrando en el pormenor del comercio 
de Manila. 

El comercio de Acapulco es el principal de las Islas Filipinas; se en
tabl6 a los principios de la Conquista, y no tuvo limitaci6n alguna hasta el 
año de 1604, en que se redujo a 250.000 pesos de embarque; ·a1timamente se ha 
fijado en medio millón de pesos en cada año, y un millón de ·retorno. Si algún 
año falta la nao, al año siguiente se concede medio permiso más para que los 
comerciantes se rehagan de sus atrasos. Está prohibido este comercio a los ex
tranjeros y se reparte precisamente entre los españoles, para lo cual se arquea 
el barco, y se regula cada wio lo que le toca; de suerte que en cuatro mil pie
zas de á vara y cuarta de largo cada uno, dos tercias de ancho y una .de alto cg_ 
rresponde en cada fardo 125 pesos de principal, que es lo que se debe embarcar 
en cada pieza que llamamos boleta. Estas boletas se repatten a los vecinos de 
Manila segan el orden establecido; a los regidores y alcaldes ordinarios se les 
dan ocho boletas a cada uno por su empleo; por ser del Consulado, por ser veci
no de Manila, por ser viuda· de un español y por otros motivos se goza de una 
o media o de más boletas. Hasta el Arzobispo y los militares tienen su reparti
ción en las boletas del barco de Acapulco. Los pobres que no·: tienen que cargar, 
los que no pueden comerciar o no quieren beneficiar sus boletas, dánselas a los 
ricos para que hagan uso de ellas por cierta cantidad, que les dan a ellos, que 
suele ser 80 o 100 pesos por cada boleta entera en tiempo regular y en tiempo 
de guerra suele subi.:..r a más de 300 pesos. Antiguamente gobernaba la carga del 
navfo el Cabildo de la ciudad, acompañado de cuatro comerciantes compromisarios; 
pero desde que se estableci6 el Consulado todo lo arregla este tribunal, y tie
ne facultad de proponer al Gobernador sujeto para maestre de plata y para alfé
rez de navío, que sele serlo un comerciante, aunque el Gobernador siempre hace 
lo que quiere y da los empleos del barco a quien le acomoda, que es una prerro
gativa mayor de lo que parece. 
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Hasta ahora siempre ha nombrado el Gobernador por comandante di! la 
Nao de Acapulco a quit!r ha querido hacer feliz, que se puede decir que con 
el billete de nombramiento le daba de cincuenta a cien mil pesos, que es a 
lo que han tocado todos los comerciantes del galeón de Acapulco: del pasaje, 
que es muy subido, porque se pagan mil pesos a la ida y quinientos a la vuelta 
por cada individuo; de las comisiones que suelen datle los comerciantes que se 
quedan en Manila, que le valen un 4 por 100, y del comercio en que es preciso 
que gane, porque puede meter muchos fardos en las conveniencias que le dan pa
ra vfveres, y se ahorra las boletas que pagan otros. El oficio de maestre de 
plata que viene a su caFgo, y tanto éste como los oficios de contador, pilotos, 
capitan, teniente y alférez de la tropa, que todos los da el Gobernador, son 
muy lucrativos, porque además de que se ahorran los mil quinientos pesos que 
devfan pagar de pasaje, gozan su sueldo, llevan algunas comisiones, comercian 
Y en sus baOles no dejan de llevar algo por alto, todo lo cual les deja por lo 
menos de cuatro a cinco mil pesos, ademas de los que les produce su comercio. 
Ahora ha envlado el Rey los oficiales de marina, para que cada uno mande dos 
naos, y ha ordenado que en no habiendo comandante nombrado por 1 a Corte, mande 
el navto el oficial de marina más antiguo. En este arreglamento les ha quitado 
a los gobernadores de Filipinas una potestad de que se han de resentir mucho; 
pero creo ~erá muy útil al comercio, porque se perderán menos naos a causa de 
la inteligencia de los comandantes, y también porque el barco saldrá a su tiem
po, lo que no sucedfa antes, porque el ~omandante paniaguado con el Gobernador, 
detenta su salida para esperar los barcos de Costa y poder llevar sus efectos, 
lo que ha causado muchas pérdidas y arribadas. Nuestro General acaba de arreglar 
e imprimir las instrucciones de este barco. 

El comercio de Acapulco se hace casi todo de tejidos de algodón de la 
costa de Coromandel, de especerla y de géneros de seda y algod6n de China. Los 
comerciantes ricos compran estos efectos· de antemano con su dinero, y al tiempo 
del embarque sacan plata a corresponder de las Obras pfos para guardarla en la 
bodega y no correr el riesgo, caso que el navío se pierda. Los pobres sacan el 
dinero de las Obras plas y después hacen sus compras, que les suelen salir muy 
caras, porque al tiempo del embarque es cuando se da la plata, suben de precio 
todos los efectos que se llevan a Acapulco. El comercio de Nueva España esta en 
el día en la mayor decadencia, excepto el tiempo de guerra, porque los efectos 
del Asia han subido mucho de precio, y los derechos reales, boletas y correspon
dencias de lo que había gastado en Manila. La regla general para hacer una feria 
regular es vender un 300 por 100 más caro que lo que se compré,pero esto acaso 
no sucederá jamás. 

Al Consulado de Manila sólo se le permite embarcar para Nueva España, 
como llevo dicho, medi.Qmillón de pesos, y traer de retorno un mi116n. La tasa
ci6n de los efectos se hace por dos comerciantes para cada quinquenio, que la 
hacen por los precios más bajos que tienen las mercaderfas; y como se lleva por 
alto alguna cosa, se puede asegurar que lo que se embarca en un millón de pesos 
y al retorno cerca de tres millones. En Acapulco a veces suelen tener sus tra
bajos para embarcar esta plata por el celo de los oficiales Reales o por la di· 
ligencia de los virreyes; en estas ocasiones dejan en Méjico lo sobrante del 
permiso y esperan mejor coyuntura. En Manila nJJ.suele haber peligro en desembar
carla, proque se procede con más beningnidad, lo que no debe admirar, pues los 
que debían velar las rentas del Rey suelen ser los principales interesados en 
e 1 contrabando, 
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El comercio de la Costa, Batavia y China se hace principalmente por 
los extranjeros, pues los españoles s61o env1an uno u otro barco a estos paises. 
Desde que se estableci6 el comercio 1 ibre se creu6 que abaratarfan estos géneros; 
pero los extranjeros han sabido disponer que se queden en Manila algunos de 
ellos, que les sirven de factores¡ venden al precio que les acomoda, y cuando 
no hallan compradores, tornan plata a premio y dejan la carga a sus paisanos 
por cuyo medio logran vender al precio que se les antoja. La extracción que ha· 
cernos de estos reinos ascenderá a tres millones; uno para Nueva España ·y dos pa
ra el consumo de las Islas. Lo más que produce esta tierra de efectos que se sa
can para otras partes importará un mi116n de pesos cada año, de donde se debe 
concluir que casi toda la plata que viene de Acapulco va a parara los extuanje
ros, y que los españoles sólo trabajamos para los ingleses, holandeses y chinos. 
Los efectos que de Filipinas se sacan para otras partes son azúcar, añil, algo
dtin, azufre, pimienta, cueros, tapa y nervios de venado, nido, caracolitos que 
llaman siguey, cera palo de campeche o sibucao, guinaras, mantalona para velas 
de navfos, balale o lombros de la mar, oro y varios géneros de maderas. Este 
comercio podfa aumentarse mucho y sacar de las propias producciones de las Is
las toda su subsistencia; pero la cosa ha llegado a ponerse en tal pie, que no 
creo que jamás se adelante nada. Se ha establecido en Manija una Compañfa, con
cediéndola el comercio ~xclusivo de los géneros de Europa y dándola permiso 
para que lleve a España y a las Indias los géneros del Asia, escepto a Acaputco, 
con el fin de que fOl!lente las lsl as; pero en quince años que lleva la fundación 
ha adelantado poco, y no hay esperanzas de que se adelante más, no por culpa 
suya, sino por constitucitin de esta tierra, como se ver~ Juego. 

El comercio de Acapulco fue tan lucrativo a los principios, que los 
españoles hicieron poco caso de las h3ciendas que el Rey les hizo merced en pre
mio de sus trabajos; las vendieron a los religiosos y estos las entregaron a 
Jos indios para que se aprovechasen de ellas por un pequeño terrazgo que les pa
gan. Todas las haciendas de filipinas esUn pobladas de indios y mestizos, de 
donde es imposible exharlos para que travajen por cuenta de los propietarios; y 
como listas son unas gentes infelices y holgazanas que se contentan con poco, es 
imposible que adelanten mucho en las producciones del pafs por m5s que se les 
estimule. Sin embargo, se hubiera adelantado algo en este punto si los españoles, 
por el mismo motivo, no hubieran abandonado el comercio interior de la tierra; 
los efectos que traen de China, Costa, Batavia o España o que compran a los ex
tranjeros por junto los meten en sus bodegan y allí Jos venden por partidas a 
los chinos y mestizos, los cuales tienen todo el comercio al por menor de cuanto 
viene de afuerti y lo mismo sucede con lo que sale de las Islas, de que resultan 
muchos atrasos al comercio. 

Lo primero, estos pequeños comerciantes necesitan unas crecidad ganan
cias, porque como comercian con poco principal, s6lo ganando un 100 por 100 pue
den tener una ganancia moderada, y los efectos que ellos compran en el país de· 
ben.de salir muy caros, y no dejar utilidad alguna al que los lleve a otros rei
nos. Este incoveniente se aumenta a razón de lo que han crecido estos mercaderes, 
porque compran unos a otros, y hay efecto que ha pasado por cinco o seis manos 
antes de que puede embarcarse, y es preciso que su precio sea tan caro que en 
ninguna parte del mundo se pueda vender con ganacía. Lo segundo, ningún ramo pue
de adelantarse, por que está entre manos de unas gentes sin fidelidad, entre 
quienes el engaño se mira como una agudez y ciencia de comerciar. Los chinos 
adulteran todas las cosas, los mestizos han aprendido de sus padres, y los in· 
dios se han acomodado a sus trampas. Lo tercero, el comercio interior ha quedado 
de tal modo entre estas gentes, que es imposible pase a los españoles sí no se 
toman rígidas providencias. 
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Este es un inconveniente que se debía mirar con toda seriedad, por-
que es causa de que no se aumente la población española, sin la cual esta colo
nia jamás será de consideración. El comercio de Nueva España es bueno para ha
cer ricos en breve tiempo, y con poco trabajo a algunos españoles, a quines 
la fortuna o el favor proporciona este comercio; pero éstos deben ser poco, 
Apenas hay en Manila cinco españoles que pasen de cien mil pesos; no llegan a 
ciento los que tienen cuarenta mil; los restantes, o se mantienen de los suel
dos del Rey o viven en 1 a indigencia, Este fue el estado de los españoles al 
principio de la. Conquista, y este mismo lo será siempre, porque el barco de 
Acapulco y el comercio por mayor de Costa y China no produce más que el c....audal 
que hay entre estos individuos. Si estuviera entre los españoles el comercio 
interior, los dos millones de efectos de mar afuerza que se expenden en las Is
las Filipinas, proporcionarfan la subsisteacia a muchas familias españolas. De 
las Islas sale el importe de otro millón de pesos, y si este comercio se halla
ra en los españoles, dentro de poco llegarfa a más de dos millones; porque el 
añil, azúcar, café , pimienta y algodón son unos ramos que se pueden fomentar 
mucho. El arroz, si hubiera libertad de extraerlo sin que se pusiesen trabas 
a los comerciantes, podfa llevarse a China y hacerlo un ramo de comercio. Pien
san algunos que la extracción del arroz causarfa hambres, y es tan falso, que 
sucederla todo lo contrario. Los indios no simebran ahora más arroz que el qae 
consume anualmente en las Islas; en tiempo de carestía subirfa de precio, por 
lo cual los comerciantes no podrfan extraerlo: y todo lo que estaba destinado 
para el comercio suplirla en este caso la falta de cosecha y no se padecerían 
las hambres que destruyen las provincias. Todos estos ramos fomentados por los 
españoles aumentarían su población a la proporción de las ganancias que produ
cirfan. 

Este plan, que parece tan útil es impractibable en las circunstancias 
presentes porque estando este comercio entre unas genetes que se mantienen con 
muy poco, no pueden competir con ellas los españoles, ni pueden subsistir con 
lo que saquen de un comercio semejante, Era preciso prohibir a los chino; y mes
tizos este comercio y entregarlo en manos de europeos. Estos asiáticos se dedi
carfan al cultivo de la tierra, y los españoles, como son mucho menos en número 
que estos mercaderes, que se han multiplicado infinito en Filipinas, sin dar 
más caros los géneros podían tener unas ganacias proporcionadas a su modo de 
vivir. Se conseguirla que los chinos y mestizos no se enriqueciesen mucho, pues 
no puede menos de ser peligroso el que todas las riquezas de las Islas vayan a 
manos de unos hombres poco afectos a los españoles, como ha de suceder forzosa
mente y casi sucede ya. Para no perjudicar al público se podía ir entablando 
esta práctica por provincias. Al principio sólo se les debía de prohibir el · 
comercio en la provincia de Tondo, que se podía suplir por lo españoles, que 
hay en Manila bastantes para el lo, y más si se prohibía el embarcar para Aca
pulco al que no tuviese una tienda, o por si o por sus cajeros; pero nuestras 
leyes, por una fatalidad, mandan lo contrario y ordenan que no puedan ser del 
Consulado los españoles que tienen tienda pública de mercaderías, Los españoles 
mismos tienen a menos el vender por menor, sin embarho que muchos han sido unos 
marineros, soldados o cosa por el estilo No consideran que sus hijos sei'ían 
los que percibirfan la mayor utilidad de este proyecto, pues criados en el mos
trador no aprenderían unos vicios que les hacen infelices para siempre. 

Todos los días vemos por las calles de Manila en la mayor miseria y 
pidiendo 1 imosna a los hijos de unos honbres que hicieron grande viso en la re
pública y que dejaron mucho caudal, que disiparon en vicios sus hijos por no ha
ber sido criados con alguna sujeción desde mozos. Pero lQuiénes son los homb~es 
que conocen sus propios intereses? Los manilenses creyeron que el barco de Aca-
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pulco era toda su felicidad, porque les dejaba mucha plata; no consideraron que 
no es más rica la naci6n que tiene más dinero efectivo, sino la que tiene más 
efectos de donde sacarlo, y se dedicaron al comercio de Acapulco, que les pro
ducfa mucho dinero, sin cuidar de las producciones de la tierra, tanto natura
les como industriales, que hacen la verdadera riqueza de un pafs. El comercio 
de Acapulco está expirando; los manilenses pedirán que se les rebajen los dere
chos Reales y otras franquicias relativas a este comercio; pero no hay que espJ¡_ 
rar que piensen en reintegrarlo fomentando el comercio interior de las Islas; 
porque enseñados a ganar en Nueva España lo suficiente para sus comodidades, 
sin más trabajo que embarcar una memoria cada año una vez, se les hace duro el 
entrar en un comercio mecánico y engorroso; y enseñados a una ganacias grandes, 
no pueden acomodarse a ganar poco a poco en una tienda, y asf cuando compran a 
los extranjeros algunas partidas grandes para volverlas a vE!..Jlder, no se conten
tan con unas ganacias moderadas; el que quiera procurarse aquél género, aunque 
tome una partida algo considerable, ha de pagar un 100 por 100 de ganacia al 
dfa siguiente que se compr6'y no hacen el menor escrcrpulo de hacer unas ganan
cias tan exorbitantes por s61o el trabajo de haber metido los géneros en la bo
dega. Llevan la opini6n de que se debe ganar cuanto se puede, y como ellos han 
levantado toda la carga, y se hallan en estado de imponer la ley, arreglan las 
ganancias segOn su capricho. Este es otro desorden que el magistrado debfa re
mediar en el comercio de Manila. 

El comercio de F.ilipinas no es suficiente para hacer muchos ricos, pero 
basta para que los que se dedican a él puedan tener un pasar decente, y aan se 
puede añadir, que vivan con bastante ·1ujo; tienen las casas muy bien adornadas 
de espejos, pinturas exquisitas, globos, arañas de cristal, escribanfas, y los 
demás muebles que pueden adornar un estrado en cualquier parte del mundo, Muchos 
compran coches hennosfsimos de Inglaterra, irantienen caballos, cocheros con bue
nas 1 ibreas, y hay tanto carruaje, que en la 01 tima numeraci6n que se hizo para 
que contribuyesen a la composici6n del puente, se halló que habfa en Manila qui
nientos carruajes entre coches, cal esines y birlochos ... " pp. 266-277. 
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DQ~U~ENT~. Nq 2:. 

· ·~1 ··~~d;;~:gii~·;Stl~;;~~·:ú :ria~·:ú· 5taét11ea -,r·Mfin tu·a ·1ú ·c:ame.rc:sú.t~ · cie. 
· 'f}ltptñ4s )i4r4 · Q.üé ·M9an ·su 'cómé.re;tó ·pdf ·10:\ ·púe.rtós ·de.· Aciipúléó · ¡: snn · Blas 

··en liugués·garttcularMi "64.Jó:el -~éñi\tsó'da'inlmterltós .. mil ·pésósflin»:1illan 

· ·dé· retomó:· (AllliQlie · emftfdil · pór · 1 a· Cortés· d2 ·c~dii · én · rn13¡ ·sé· acús6 ~~cibo 

··en· MEX!éo ·el\ Julio· de· 1a14: ·oósérvese · gué ·a 1 · cÓncl úfr ·él · dócúrilénto · s~ indica 

· ·.9u1nio · entr~ · én · vtqor · deótdó a· 1 á · restftuc t6n ·dé· férna ndó · vrr: · Fina 1 ~~nte 1 a 

··copta en· lli ·que· se·dari · 1ás· fridttadónes· ariótados; · eiciSterite· en el · AG~: ¡·data 

··dé·1a19;¡·AGN.Filipinas·va1: 43: se.tretarfa de1·vtrréiriata:·1a1s. 

Excmo. Sr.= La Regencia del Reyno se ha servido dtriginne el decreto 
sigutentea·o •. Fernando 7°por la gracia de Otos y por la Constttuci6n de la Monar
quta Espanola, Rey de las Espanas, y en su ausencia y cautfvidad la Regencia del 
Reyno n0111brada por las Cortes Generales y Extraordinarias, a todos los que las 
presentes vieren y entendieren saáed: Que las Cortes han decretado: !ºQueda supri 
mida la Nao de Acapulco, y los habitantes de las rslas Filipinas pueden hacer por 
ahora el comercio de g~eros de la China y dem§s del continente a~Utico en buqaes 
partfculares nacionales, continuando su giro por la Nueva España a los puettos de 
Acapulco y San Blas, áajo el mismo penntso de qutoie.ntos mil pesos concedidos a la 
otra Nao y e 1 mil H5n de retorno. 

2ºEn defecto del puerto de Acapulco pueden las embarcaciones de las Is
las ir al de·sonsonate. 

3ºPara animar a aquel giro conceden a Filipinas la gracia de prorrogar. 
les por cuatro años la rebaja en derechos que dfspens6· S~E. Sr. D. Carlos 4ºpor 
la Real Cl1dula en San Lorenzo a 4 de octubre de 1806 por lo respectivo al penniso 
de los quinientos mil pesos fuertes de retorno. 

4°La acci6n que gozaban los agraciados en las boletas, cesa con la su
prest6n de la Nao·, y·la diputaci6n provincial instruir§ hasta que se reúnan todas 
las concesiones e infonnar! sobre el particular con justificaci6n y propondr§ al 
ptopfo tiempo arbitrios para substituir las que fueren de rigurosa justicia que 
Interinamente cede el recibo del presente decreto, deber§n sufrir aquellas cajas, 
y consultar! las dem§s lo que le parecerla, sin perjuicio de que esa corporaci6n 
oiga previamente, no sGlo a los Ayuntamientos, sino también a los empleados de 
la hacienda pública, conocidos hasta ahora con el nombre de Ministros de la Real 
Hacienda. Lo tendr! entendido la Regencia del Reyno para su cumpl imtento y 1 o ha
r! imprimir, publicar y circular. = José Miguel Gordoa y Barrios. Presidente= 
Juan Manuel Subrié; diputado secretario·. Manuel Riesco y Puente, diputado secre
tario= Dado en Cadiz a 14 de setiembre de 1813= A la Regenci.a del Reyno= Por tanto 
mandamos a todos 1 os tribuna 1 es, Justtcias, Jefes, Gobernadores y demils autortda
des asf civiles, coma militares de cualquier cf/¡se y dignidad que guarden Y hagan 
guardar, cumpl tr y executar el presente de~reto en todas sus partes.- teni.endo. en
tendido que para su cumpl imtento y dtspo$ic"i6n se impri)na, publique y circule. L. 
de Barban. Cardenal de Scala. Arzobtspo de Toledo. Preg\dente pedro de Agar.- En 
C!dtz 29 de setiembre de 1813 = A D. Manuel L~pez de Arauja, De Orden de S.A. ~o 
cO!liuntco a·v:E. para su inteltgencta y cumplimiento en la parte que le toc6. D1~s 
que a:V. guarde muetuisánós-. Cadfz 27 de settemfire de 1813= Manuel L6pez de·ArauJo 
= Sr. Virrey de Nueva'tspafia. . 

-· México 14 de Julio de 1814 Acúsese recibo de esta Real Orden e Imprima
se y-.publfquese por el medio del correspondiente bando = Calleja. 

Nota: No corrió esta Real Orden porque al tiempo de cumplirla se hizo 
la restitución de nuestro soberano el Sr. Don. Fe~nando 7ºa su Trono. 

Es copia. México 5 de Febrero de 1819. Humana. 



Ratificaci6n de la Rea1 Orda~ de suc~~s~5n da la Nao d2'Aca~u1co. :~:5. 

AGN. ·Ramo Fi1ipinas Vol.· ~3; o. 150-151. 

Deseando el Rey proporcionar todos los medios posibles a la 
prosperidad y fomento del comercio de esas Yslas y en vista de lo que ha 
hecho presente su Diputado Den Ventura de los Reyes, se ha servido su 
Magestad, aprovar (sic) en todas sus partes el Decreto de las 11a:;;JdJs 
Cortes Extraordinarias de catorce de septiembre de och~ci:rntcs y ~;·ace 
por el qual (sic) determinaron que quedase. su;irimiaa la tia~ da ;\ca;:ulc:, 
de.jando a los havitantes (sic) en libertad de bcer- su co:::2r:i~ e.:i bu
ques particulares, con Jos ·derná:; qu2 en el se: expres:. Lo 'qu2 parti~i.p~ 
a Vuestra Real.Orden pára su inteligencia y ci..:m'¡);~¡¡r'itrnto que 1o comuni
que a quienes corresponda. Dios Guarde a Ud muchos años. Madrid. ·:~inti 
tres de abril de mil ochocientos y quince = Lardizabal = Señor Goberna:: 
dar Capitan General de las Yslas Filipinas. -

Concuerda con la Real Orden original que esU.1en esta Secreta
rfa del Superior Gobierno a que me. remito. Y encumplimiento de lo mand~ 
do en el Superior Decreto de treinta y uno de julio del corriente año 
provehido al escrito presentado por Dn A. Palmero dueño de la fragata San· 
t1.J!.iU. pr6xima a dar vela para los puertos de Sn Blas y Acapulco, hice 
sacar y saque el testimonio anterior. Dos de agosto de 1816. Siendo tes
tigos de su data y comunicaci6n Cálixto Papalarfn, Policarpio Hern~ndez 
y Florencia González presentes de que doy f~ •• Firma Vidal de Carlos Ma!!_ 
forqui. 



DOCUMENTO N" 4: 

carta de l!nnétsc<i ·Alórisó ·rer&n, ·explicando ·1as ·gracias concédidas ·al co
mercio· de· 1a ·Nao Y de· 1os ·bugoés ·particulares; · AGN; ·Ramo· dé· Ffl ipinas vol. 
43. p. 152-154. ·1011. 

Dn. Francisco Alonso Ter~n, Comis1arto Ordenador Honorario de 
los Reales Ejércitos y Apoderado del Real Consulado y Comercio de Manila, 
~n el Expediente sobre cumplimiento de la Real Or. de ·14 de septiembre de. 
814, como mejor proceda ante. V .E. digo: que. en los Bandas 'supcrtores 28 
de mayo del año pr6ximo' pasado de 816, se publi:caron las orns. de 14 de 
septiembre de 814, ·y la de 27 de septiembre de 813, conservando S.M. por 
la la. el privilegio concedido a la Real Compañia de Filipinas de intro
ducir tejidas de algodón asUtfcas y europeos, y conf-nnando la 2a. en 
que las extinguidas Cortes habTan suprimido las Naos de Manila, y permiti
do se continuase su comercio con éste N.E. en Buques particulares, habtan 
havilitado por defecto de Acapulco el Puerto de Sonsonate, habTan prorro
gada por otros 4 anos la Soberana Gracia de 4 de octubre de 806 sobre ba
xa de la mitad delos derechos de aquellas expediciones, y últimamente ha
bfan abolida la acción de los agraciadas en las boletas. · 

En mi escrito de 15 de julio de 815 habfa yo fundado a mi pare
cer que esta Orn. de las llamadas Cortes estaba absolutamente confinnada 
en la Real O. de 14 de septiembre de 1814 por las palabras siguientes, se 
entienda sin perjuicio de lo dispuesto en la orden, par la que se suprimió 
la Nao de Acapulco, permitiendo a los habitantes de las Yslas Filipinas 
que par ahora puedan hacer el Comercio de g~neros asi~ticos, continuando 
su gira por ese Reyna par los Puertas de Acapulca y San Blas baxa el mis
mo permido de 500 .000 pesos que estaba concedida a dicha Nao". Conceptúe 
entonces, y asf lo expuse, que sólo se habta copiado el ler. art. de la 
Ordn. que se confinnaba, na porque se excluyeran los otros 3, sino para 
distinguirla de otras ordenes 1 ibradas en la misma fecha, y por que en 
ler. artfculo era el que ofrecfa lall\YOr dificultad, como que era el único 
que pugnaba con el privilegio de la Real Compañia de Filipinas tratado de 
conservar en la Real Orden. 

Sin embargo discutido el punto por mejores 1 uces en los tr~mites 
que carri6 el Expediente, y atendida ya la gravedad de la materia, ya la 
delicadeza que exigfa no hallarse en la Real O. m~s expresi6n tenninante 
sino en quanto al ler. art. de la imposición que confirmaba, se declar6 
según consta del Bando citado, que sólo deb!a cumplirse en esta parte y no 
en las ~tras, en que no habfa reci6ido con igual claridad la confinnación 
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soberana, mandfodose dar cuenta a S.M. con testimonio del expediente segui
do pormi hasta ·el grado de suplicación. 

No pude omitir este legal recurso; porque, fuera de las razones 
apuntadas Y otras que hubiera podido esforzar en la Za. instancia si hubie
ra llegado el cado de expresar agravias, habfa de por medio un gravamen 
inminente al Comercio de Manila que por último lo comprehendió, sin poder
selo precaver. El 3er. art. de la O. de 27 de septiembre de 613 le prorro
gaba la baxa de los derechos concedida por Rel O. de 4 de octubre de 806 
hasta la suma de tres millones, que terminaba en el Cargamento de la Nao 
Magallanes alzanzándole sólo los 432.475 pesos que faltaban para completar 
los 3 millones de la Real Gracia y quedando sujetos al 30 2/3 % de derechos 
126.171 pesos 5 r. 4. g. de su registro. 

Este adeudo verdaderamente gravoso por su valor, y porque en mi 
concepto no se causaba supuesa la prórroga de la soberana concesión, me 
estreché a no perdonar diligencia para evitar el cobro; pero su entero se 
substanció con todo el peso de instrucciones que correspondfa, y se deci ció 
en la. y 2a. instancia se efectuase, resultando el Comercio ·de Manila priva= 
do no sólo del goce de la Real Gracia, sino del fruto de las especulaciones 
y Ealculos que contando con ella habfan entrado en la expedición y convir
ti~ndose todas sus ventajas en positivos quebrantos, que nada se aliviaron 
con la consulta a S.M., pero ni aún la duda que la apoyaba bastó para aflo
jar en part~el rigor de la exacción. 

lQuándo hubiera podido el Comercio· de Manila resarcir su lastimo
sa consecuencia, si se hubiera esperado a que volviese la Soberana resolu
ción con el testimonio remitido del expediente? Puede asegurarse, que con 
el ·defalco de aquella suma y el desconsuelo de volverla a adeudar conforme 
al valor de cada cargamento, se hubieran despachado 3 o 4, sin lograr el 
éxito de la consulta y que aunque seguramente hubiera sido favorable, el 
daño se hubiera quedado hecho, como que la devolución de los adeudos mal 
exigidos nada disminufa las conjogas padecidas para enterarlos. Sin embargo, 
la piedad del Rey, la diligencia del Apoderado de mi parte en la Corte y 
la lentitud del Ministerio de Real Hacienda en San Blas han constribuido a 
libertad al Comercio de Manila de tamaño infortunio. 

Por extraordinario que acabo de recibir de Guadalaxara con Carta 
de los Compromisarios del Magallanes 30 del prócimo pasado enero llegó a 
mis manos copia legal izada de la Real Orden de ·23 de abril de 615 que en 
2 foxas Otiles debidamente presento y en la que S.M. to. l .g.} "deseando 
proporcionar todos los medios posibles a la sprosperidad Y formento de 
Yslas Filipinas, y en virtud de lo que ha hecho presente su Diputado Don 
Ventura de los Reyes seha servido aprobar en todas sus hartes el decreto 
de las llamadas Cortes Extraordinarias de 14 de sept1em re de 813 por el 
qual determinaron, que quedase suprimida la Nao de Acapulco dexando a esos 
habitantes en libertad dehacer su Comercio en buques particulares y con lo 
demás que en el se expresa", dirgida al Sob Gobernador Capitán Gral de las 
Yslas (ilipinas. 

Es pues ciertfsimo e indubitable, que S.M. confirmó ya en todos 
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sus extremos la Orden citada de las Cortes; que ya no hay necesidad Ele 
esperar la soberana resoluci6n felizmente anticipada a la remesa del tes
timonio con que se di6 cuenta; y que, avisfodome los Compromisarios no 
haber el Ministerio de San Blas concluido las planillas para el cobro de 
los Reales Derechos del Magallanes, deben arreglatse estos a la Real Or
den presentada, en su conformidad exigirse los del Vergantfn (sic) Feliz 
surto en Acapulco y fragata Santa Rita en San Blas, como también los de 
las sucesivas expediciones, pJblicarse en esta Capital, Acapulco, Guada
lajara y San Blas dicha Real disposici6n, y comunicarse los exemplares de 
ella, a los tribunales y Ministros que corresponde, agregándose, si se hu 
biese recibido en la Secretarfa de Cámara de V.E. la copia oportuna, para 
todo lo que se de vista al Sr. FiscAl de la Real Hacienda. Suplico Asf 
lo mande 

.. 
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