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INTRODUCCION 



INTRODUCCION 

El Estado es el encargado de satisfacer las necesidades de 

la sociedad; que son principalmente: la educación, el abasto de 

alimentos, la vivienda, la generación de empleos, la salud, 

etcétera. Estas necesidades las satisface a través del Gobierno 
por medio de sus poderes; el Legislativo, dictando los preceptos 

necesarios para poder darles respuesta; el Judicial, para vigilar el 

cumplimiento de estos preceptos y finalmente, el Ejecutivo, 
encargado de la realización de los mismos. 

A través de los arios, diferentes acciones se han llevado a 

cabo para tratar de dar solución a estas necesidades 

flindamentales del hombre, creándose instituciones diversas para 

este fin. 

En la actualidad, os el mercado público una respuesta para 

la satisfaceión de una de esas necesidades, el abasto de 

alimentos. Siendo este un servicio público concesionado a los 

particulares. 

En el libro de Derecho Administrativo de Gabino Fraga, 

describen al servicio público como la actividad realizada con el 

fin de satisfacer las necesidades de carácter colectivo; 
clasificándolos en dos divisiones por su forma de ser 
proporcionados y por su forma de gestión. 

Los primeros son: " (9 a) servicios públicos nacionales, 
es decir, destinados a satisfacer necesidades de toda la 

Nación sin que los particulares obtengan individualmente una 

prestación de ellos, tales como el servicio de defensa 
nacional; b) servicios públicos que sólo de manera indirecta 
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procuran a los particulares ventajas personales, tales como 

los servicios de vías generales de comunicación, los servicios 

sanitarios, los de puertos y faros, etc.,y c) los servicios que 

tienen por fin satisfacer directamente a los particulares por 
medio de prestaciones individuales. Dentro de esta categoría 

se encuentran los de servicios de ensefiansa, de correos, de 

telegr4fos, radiocomunicación, transportes, etc., y también los 

servicios sociales, como son los de asistencia pública. (...) 

" 1" y los segundos] (...) se separan aquellos que son 

manejados directamente, y en algunos casos como monopolios 

por el Estado o por organismos creados por el mismo Estado, 
de los que se explotan por medio de concesión que se otorga a 

individuos o empresas particulares." 1  

En lo quo respecta a la concesión de un servicio público, 
en el diccionario de Política y Administración Pública se escribe 
que el es " Procedimiento por el cual una persona pública 

llamada autoridad otorgante cofia a una persona, j'ajo o 

moral, llamado concesionario, el manejo de un servicio 

público, bajo el control de la autoridad otorgante, mediando 

una remuneración que consiste, la más de las veces, en los 
ingresos que el concesionario percibirá de los usuarios del 

servicio. " 2 

Regresando al libro de Derecho Administrativo, en este se 
considera que es un acto mixto formado por tres elementos, un 
acto reglamentario, un acto condición y un contrato, 

En el primero, se fijan las normas a que debe sujetarse la 
organización y el flmcionamiento del servicio público y que 
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puede modificarse sin necesidad del consentimiento del 
concesionario, comprendiendo las disposiciones de horarios, 
tarifas, derechos, etc. El segundo, es el que " (...) condiciona la 
atribución al concesionario de las facultades que la ley 
establece para expropiar, para gozar de ciertas franquicias 
fiscales, para ocupar tierras nacionales, etc. (...) [ Y por 
último, el tercer elemento] cuya finalidad es proteger los 
intereses legítimos del particular concesionario, creando a su 
favor una situación jurídica individual que no puede ser 

modificada unilateralmente por la Administración." 3  
Es así, que el Servicio de Mercados, es un servicio público 

en donde - según la clasificación anterior -, los beneficios llegan 
a los particulares de manera indirecta; y llevado a cabo por 
medio de la concesión que se otorga a los particulares llamados 
locatarios. 

Al ser el mercado una concesión de un servicio público y 
como resultado de uno los objetivos del Estado; involucra 
directamente a la Administración Pública, que es la encargada 
de realizar este servicio de manera eficiente y eficaz. 

Sin embargo, este servicio en la actualidad ha tenido 
diversos problemas en su funcionamiento, provocado 
principalmente por la carencia de procedimientos ágiles y 
uniformes. Todos éstos problemas se ven reflejados hacia el 
consumidor, que son los que sufren la mucha o poca ineficiencia 
que presentan todos y cada uno de los mercados dependiendo 
de su ubicación en la ciudad de México. Variados son sus 
problemas: la basura que se genera en ellos, la inseguridad en 
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los locales que cuentan con instalaciones de gas, la 
incomodidad del que acude al mercado a consumir comida 
preparada y que tenga un lado un local en donde se venda carne 
cruda, la calidad de los productos que se venden en ellos, 
etcétera. DILA es hacer una tipificación del mercado, ya que 
éstos varían según su ubicación en la ciudad de México. Pero 
para que este servicio pueda tener cambios, es necesario estudiar 
sus problemas de origen a través de los dios; iniciando en una 
época en donde el mercado verdaderamente respondía a las 
necesidades alimenticias de la población, esta es la época 
azteca. Es esto lo que me indujo a realizar la presente 
investigación; partiendo de sus antecedentes, para poder 
conocer los motivos por los cuales se creó, qué respuestas 
proporcionaba a la sociedad desde el México prehispánico y 
hasta el Porfiriato, cuál era su forma original de tbncionar, *si 
como, qué motivos originaron sus problemas, y poder 
comprender la forma de ser y de desarrollarse del mercado. 

Este tema de investigación, tiene como fin principal, el 
conocer la trayectoria de un instrumento básico para el 
abastecimiento de alimentos en la ciudad de México. Su espacio 
histórico es desde su formación hasta la etapa del porfiriato. 
Esta delimitación partió de la hipótesis de que es en este espacio 
de tiempo donde se originaron las bases de lo que hoy 
conocemos como el mercado, Esto es, donde se creó un 
instrumento que satisfacía por completo las necesidades de la 
comunidad hasta la época, en donde se desarrollaron nuevas 
formas de poder abastecer a esa comunidad, como lo fueron las 
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tiendas. Cuatro son las épocas que abarca el presente trabajo; el 
México prehispánico iniciado a partir de los aztecas y con una 
introducción breve de lo que fué el inicio del comercio; la época 
colonial, el México independiente y finalmente el Porfiriato. 

A través de estos cuatro capítulos, se describirá la creación 
y desarrollo de los mercados, considerando dentro de esto, su 
itincionamiento; los principales mercados existentes en estas 
cuatro épocas, y los problemas que se fueron presentando en 
ellos; sin dejar de lado aquellos elementos que tuvieron una 
injerencia directa en éstos; como lo fueron, el transporte, la 
forma de poder adquirir los productos ( como &é en un inicio el 
trueque y posteriormente el dinero); el movimiento de las 
mercancías; así como la evolución que se fué teniendo en el 
comercio interior en general. 

Es en el primer capítulo, en donde se pluma la formación 
de los mercados, el surgimiento y desarrollo de lo que consideró 
el mercado ideal; de la forma en que creo, deberían de 
funcionar. Para posteriormente pasar a un segundo capítulo, que 
relata la forma en que fué desviándose el concepto original del 
mercado, que fue la de porporcionar todos aquellos productos 
necesarios para la vida del azteca, y quedarse con un mercado 
que poco a poco se alejaba más del funcionamiento y 
organización que tenía anteriormente, 

En el tercer capitulo, se relata la conformación del 
comercio interior y de los problemas que tuvo este en la época 
del México independiente, sin dejar de lado a los mercados, que 
forman parte del comercio, El cuarto capítulo, plasma sobre 



9 

todo la evolución que tuvo el comercio interior en la época 
porfirista y la total decadencia de los mercados. 

Es hasta el término de este trabajo, en que pude visualizar 
la importancia del mercado dentro de la sociedad, sobre todo 
porque éste pertenece a la historia misma de la sociedad 
mexicana, y es un instrumento básico para esta, principalmente 
para aquellos sectores de la sociedad que no cuentan con otro 
medio para allegarse de productos básicos, proporcionando a su 
vez Lentes de trabajo en ellos. Son éstas bases históricas, de la 
primera parte de la evolución que ha ido teniendo el mercado; 
las que nos pueden proporcionar aquellos elementos necesarios 
para comprender el desarrollo de este instrumento de abasto en 
el presente siglo. 

Esta investigación es histórica, y tiene como fin principal el 
de presentar en este periodo ciertos elementos que ayudaron a 
la formación de lo que hoy conocemos como mercados 
públicos. La realice asi, porque considero, que es la historia 
parte fkindamental de toda actualidad, es la que da las bases 
para la comprensión del presente, la que explica el por qué de 
todos sus problemas y aciertos. Por lo que no puede hacerse a 
un lado en ninguna de las ramas de la ciencia; de remontarse al 
pasado para comprender el presente y tomar decisiones para el 
Anuro. Esta es la que nos proporciona el significado de toda 
conformación social. 

Es para el administrador público de vital importancia, el 
conocer el pasado de la sociedad mexicana, para comprender su 
presente y poder presentar diversas soluciones para aplicarse al 
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figuro. Esto es lo que me motivo a regresar al pasado de ese 
instrumento de abasto del Gobierno. el mercado, desde el 
México prehispánico y hasta el Porfiriato. ¿Por qué este 
intervalo de tiempo?, porque es desde el México prehispánico 
en donde surge y se perfecciona este instrumento, teniendo su 
esplendor aqui, y posteriormente a través de un intervalo de 
tiempo importante en la historia mexicana, que es donde se 
perfila y surge el Estado nacional, con el inicio de identidad de 
los que habitaban el territorio. Son también estas tres etapas del 
surgimiento del Estado las que se tratan en la investigación; la 
primera, la conquista y colonización, en donde se da el choque 
de dos sociedades distintas y su desenvolvimiento, y las dos 
restantes, el México independiente y el Porfiriato etapas en que 
se da la conformación del Estado mexicano, que se va 
construyendo con todos aquellos problemas que tenia como una 
recién surgida nación; Esto es, el nacimiento de nuestro pais 
como un pais integrado como un Estado nacional. Por lo que es 
importante ver qué pasa y cómo evoluciona este instrumento de 
abasto y qué es lo que sucede con el mismo al enfrentarse con 
otro medio de abastecimiento como lo son las tiendas 
comerciales; variadas transformaciones tuvo el mercado en su 
organización y tbncionamiento en esta parte de la historia. 
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MEXICO PREHISPANICO 

1.1 APARICION DEL COMERCIO 
Aproximadamente 18,000 años antes de nuestra em hace 

su aparición o1 hombre en lo quo hoy constituye el territorio 
mexicano. Su unidad básica de organización era la &milis 
doméstica, y contadas veces la banda, con débiles relaciones • 
causa do la baja demografia y el nomadismo. Su sistema 
económico era limitado, de apropiación directa. 

Con la aparición de objetos de hueso hay una mejora en la 
tecnología poniendo en servicio más medios de producción y 
cambios en los modos de producción, los suficientes para 
disponer de más recursos humanos y mejoras en las técnicas 
adquisitivas. 

Conforme va evolucionando el hombre, sus formas de 
abastecimiento van cambiando, ya no sólo era la recolección, 
sino que cada vez se va adaptando más a la tierra, al cultivo; 
surgiendo asi la necesidad de asentamiento fijo por lo menos 
unos cuantos meses al dio. 

Al coincidir los pequeños grupos en alguna zona, va 
acabándose el intercambio de productos, casi como la 
conformación de nuevas relaciones ti ardieres que provocan el 
agrandamiento de éstos grupos y su asentamiento en aldeas 
permanentes, facilitando casi la agricultura. 

Con el desarrollo de la agricultura, el hombro so ve librado 
de la incesante búsqueda de alimentos, al toner en el cultivo su 
abastecimiento permanente. La población empieza a oree« y a 
especializarse, hace ya cerámica, teje telas y cestos, labra la 
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piedra y entierre con ceremonia a sus muertos. Ha orado una 
orgenizaeión tribal, sumiendo así, las grandes y diferentes 
culturas. 

Al creares esta nueva forma do orgenizadón, se hacen 
necesarios nuevos y diferentes productos de los que areola la 
ciudad, sur jas& la necesidad de otra base económica que va a 
ser ameterIstice de Mesoameria: el oomeroio exterior. Pero 
este no se desarrolla como producto de la paz, por el oontrario, 
surge; como uno de los resultados de la oonquista violenta. 
balo Bernal nos explica que "(...) Era costumbre la 
conquista violenta de una drsa o cuando menos la ocupación 
da algunos puntos claves para desde silo, establecer una red 
de transacciones comerciales y a la ves la imposición da 
tributos, que representaban ~fuente segura de ripiad para 
la soma metropolitana." 1  

Una vez que hace su aparición el comercio exterior son 
meramolae definid» como valores de cambio; va surgiendo, 
petslelamente, una nueva división del trabajo: la de produotores 
y no produotorea. 

Be en esta etapa, en donde encontraremos ya verdaderas 
culturas urbaes, no solaras».) en su temido, sino en su 
distribuido interna, son la existencia de dimos estratos 
sociales bien definidos. Con un Editado que surge como 
producto de la oegenimeión tribal y que se sirve de un ejército y 
un comereio extendido a grandes dirteneise. 

Como nos lo establece Pedro Curase« (...) La soma 
mesoamericano (...) estaba poblada por sociedades que 
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mediante un largo proceso de desarrollo, hablan alcanzado 
desde unos dos mil anos antes de la Conquista el nivel 
llamado generalmente civilización, es decir, un tipo de cultura 
caracterizado por un sistema de producción con cultivos 
intensivos y artesanías desarrolladas, capas de mantener una 
población numerosa en la que existía una división del trabglo 
que incluía la distinción entre ciudad y campo, entre un 
grupo de trabgadores dedicados principalmente a la 
producción de bienes materiales y otros dedicados 
principalmente a la distribución y el gobierno; (..)" 2  
1.2 AZTECAS 
1.2.1 INICIO DEL COMERCIO 

Desde el momento mismo del establecimiento de los 
aztecas. en el lago en que Anidarían su Imperio, surgieron 
problemas de abasto motivados por la inexistencia de productos 
en las isletas, viéndose en la imperiosa necesidad do generar un 
intercambio hacia ol exterior, principalmente de aquellos 
producto, necesarios para su subsistencia, como lo dieron el 
maíz para su alimentación; el algodón pera vestidos, y piedras. 
cal y madera para sus edificios. Al irse intensificando este 
intercambio, se va generando una transformación del mismo. De 
esta forma, lo que fiera simplemente un intercambio al exterior. 
y con el fin limitado de la subsistencia, darla paso al comercio 
libre y espontáneo. El mismo crecimiento de este comercio, trae 
como resultado que los gobernantes comiencen a organizar 
centros o mercados en los que se llevaban a cabo estas 
transacciones. 
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Este tipo de comercio inicia su auge desde el momento 

mismo en que los aztecas obtuvieron su independencia de 
Azcapotzalco, y ampliaron sus dominios por medio de la 
conquista, generándole, de este modo, la necesidad de bienes 
suntuarios. 

La solemnidad de las fiestas religiosas, y el anhelo de 
mayor prestigio por parte de los nobles trajo consigo nuevas 
exigencias, por lo que se empezaron a formar grupos de 
individuos que organizaban caravanas hacia lugares lejanos 
donde trocaban sus mercancías por otras como el jade, al 
algodón, el cacao y metales preciosos; en tanto que los 
pobladores de algunos barrios determinados abandonaron la 
agricultura para dedicarse a artesanías relacionadas con esos 
productos. Poco a poco, el interés de los miembros de la 
nobleza y de los sacerdotes por obtener los productos 
manufacturados, hizo posible el desarrollo de esos grupos, que 
hablan adoptado el oficio de mercaderes o artífices. 

Las actividades artesanales y comerciales, junto con las 
conquistas de nuevos territorios, son la base en que se sustenta 
el esplendor azteca, desarrollándose, tanto una nueva distinción 
entre los aztecas, como son los comerciantes, como una nueva 
actividad, que ayudarla a mejorar su modo de vida - el comercio, 
tanto al interior como al exterior -. 

Como lo menciona León Portilla: " 	los comerciantes 
llegaron a establecer mercados y rutas de intercambio desde 
el °cedo° Pac(fico hasta las costas del Golfo, y desde k que 
hoy es el centro de la República Mexicana, hasta apartadas 
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regiones de Yucatán, Guatemala, 131 Salvador, Nigaragua y 
aún excepcionalmente de Costa Rica y Panamá. (...) " 3  

Conforme Lb creciendo la población se hizó indispensable 
el planeamiento urbano, su tamaño dependió de la adquisición 
de un abasto alimentario confiable, y dadas las características 
del Imperio, se hacia necesario el comercio exterior, por lo que 
necesitaban de la eficiencia de un sistema de transporte 
prevaleciente y de los caminos y lagos como vías de 
comunicación, como lo afirma Hassig en su libro, " 	La 
construcción de las calzadas databa del reinado de liudad 
(ca. 1427 - 1440 d. c.), (...) Los dos ejes se cruzaban en el 
centro de la ciudad, dividiéndola en cuatro grandes distritos. 
En el centro habla una plaza que contenta el gran templo, 
mercados y estructuras religiosas y politices. Cuatro grandes 
calzadas salían de esta plaza; las del Norte, Oeste y Sur que 
se prolongaban, fuera de la ciudad por medio de calzadas, 
mientras que la calzada del Este conducía al limite de la 
ciudad y al muelle de canoas. Texcoco estaba 24 kilometro: al 
este de Tenochtitlán, por lo que se estableció un puerto de 
canoas para acomodar su comercio, así como el que se hacía 
con chineallneaccin y otras ciudades en torno de la perfílela del 
lago. 

'La pauta sistemática de Tenochtitlán, que le dio la 
forma de una cuadrícula, fue resultado de dos factores. 
Primero, las cuadriculas rectangulares son más prácticas 
para la construcción de chinampas, pues éste es un proceso 
costoso y resulta improductivo construir ángulos agudos. Bn 



18 
segundo lugar, dado que miles de canoas entraban 
diariamente en la ciudad, se construyeron canales rectos y 
ordenados para asegurar la afluencia del tráfico. Los 
mercados de la ciudad estaban adyacentes a los canales, para 
permitir su fácil abasto. (..j ".4  (v. anexo 1) 

Al pasar Tlatelolco a formar parte de Tenochtitlán, éste 
último se conformó como la sede de organización política y del 
sistema tributario; y Tlatelolco como la mayor concentración de 
mercaderes y artesanos. Es decir, a través de lo que itté la capital 
mexica se llevaba a cabo toda la organización política y 
económica que iría disgregándose en forma piramidal 
descendente a través de todo el Imperio. Esto significa que la 
capital mexica era el centro de todas las actividades dirigidas por 
la clase gobernante, sobre todo en lo referente al comercio 
exterior e interior, a través de los mercados y de la estructura 
que tenían los comerciantes llamados pochtecah, De esta 
manera hemos llegado a lo que constituye el eje central del tema 
de esta investigación: el mercado como Lente de abastecimiento 
a partir del México prehispánico y hasta el Porfiriato. 

Carrasco nos explica que 7 el .1 (..j sistema económico de 
Intercambio constaba de tres sistemas institucionales 
separadamente: el tributo, el tráfico exterior y el intercambio 
mercantil, (...) el tributo es un tipo de redistribución: el trelfico 
exterior 1(.4 y el intercambio mercantil se refiere' a un 
sistema de mercados que funcionaba dentro del imperio. "S 

• EL TRAMO EXTERIOR SE MANEJARA AMPUAMENTE EN LAS SIGUIENTES 
PAGINAS. 



O 1 2 3 	Nuilzilopochco 

ANEXO 1 TENOCNTITLAN Y CALZADAS QUE LA CONECTABAN ( TOMADO De SANDIO 
PARSONS Y SANTLEY, MAPA 19) o NABS/G, OP. CIT. p. 68 
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A través de la conquista se lograba la obtención - o el 

acceso a los recursos - que no se producían en el centro urbano. 
Por medio del tributo y del intercambio mercantil que 
realizaban los comerciantes, a través del comercio exterior, los 
productos eran distribuidos en la capital por medio del 
mercado. Esto permitía al Estado trasladar la obligación de 
proporcionar a sus dependientes la posibilidad de obtener 
mercancías que no producía la capital, hacia el sistema 
mercantil. 

Es así que tanto los mercados, los comerciantes, los 
sistemas de transporte, como los caminos y lagos, se hicieron 
indispensables para la ciudad; tanto para el abasto como para la 
obtención de bienes de lujo, para la población en general y el 
grupo gobernante, que obtenían a través de los comerciantes 
aquellos bienes que no obtenían por medio del tributo. 
1.2.2 MERCADOS 

Los mercados eran sistemas de intercambio, en el cual se 
tenía la libertad de escoger. Estos funcionaban como puntos 
locales para la distribución de bienes. Los que intervenían en las 
transacciones dentro de éste, eran individuos que vivían en la 
comunidad y fuera de esta; es decir, cualquier persona podía 
participar en el mercado. Esto es, productores y consumidores, 
los regatones de la comarca y los mercaderes extranjeros. 

Su importancia radicaba, principalmente en la falta de 
tierras labrantías. A pesar de la creación de chinampas en 
Tenochtitlán; éstas sólo cubrían aproximadamente el 5% de la 
producción total, por lo que los aztecas se vieron en la 
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necesidad de integrar mercados que intemotuassn entre si, esto 
con la intención de &vahar el flujo de los articula hacia dentro 
y ibera do los centros principales del Imperio azteca. 

"Aunque los mercados sirven admirablemente al 
propósito de concertar los bienes y servicios producidos 
dentro de sus áreas de interacción y a los consumidores do 
estos artículos, para resolver las necesidades de una sana 
extensa son necesarias la interacción y la integración de los 
mercados. (...) varios centros tienen mercados en tiempos y 
lugares que permiten el desplazamiento de hombres y 
productos entre ellos, ayudando a dar mayor flexibilidad a 
vendedores y compradores (...)"6  

De esta manera se lograba una ro:orientación del flujo de 
artioulos pera que entraran y salieran de Tenochtitlán. Surge ad 
una extensa red de intercambio que iba más allá de la 
subsistencia, con una cantidad enorme de mercados y Mas 
comerciales. 

Todo señorío contaba con su mercado propio, el cual 
Mojonaba de acuerdo a su importancia dentro del sistema 
global - como se verá más adelante al tratar los dia. de 
instalación de los mercados .; al interior de estos merados se 
llevaban a albo todo tipo de ~s'aciones, los cuales se 
realizaba) por medio del trueque o de su sistema monetario. En 
el mutila toda la población local, así oomo los 'dores de poca 
oategoria, que no obtenían cierto tipo de productos, -
principalmente de lujo -, por medio del tributo. 
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El hecho de que cada zona contará con su mercado propio 

se debía, principalmente, a que los »flores eran los principales 
interesados en contar con él, ya que de esta forma contaban con 
un sistema de abasto hacia el interior , sal como al exterior. 

Carrasco estima que " (...) los mercados aparecen como 
fundaciones de los seflores ligadas a las viscitudes de las 
relaciones políticas entre las ciudades - estado. (...) la 
expansión del mercado y de los artesanos especializados no 
aparecen en las crónicas como movimientos de individuos 
atraídos por incentivos de ganancias individuales, sino como 
movimientos de grupos auspiciados y organisados por los 

se/lodos que los acogen; (...) "7  
Cada región contaba con diferentes tipos de merados: los 

portadores de dlo, - que eran los cabeceras, y a través de ellos 
se erigía una cadena de mercados ; y los no portadores, que 
organizaban su comercio, así como sus días de instalación, a 
pedir del de cabecera. De esta manera, los mercados regionales 
contaban con todos aquellos productos específicos de esa 
región. 

Los mercados regionales, ayudaban a una mejor 
distribución do los artículos, ya que éstos últimos pasaban de un 
lugar a otro a través del sistema mercantil hasta llegar a la 
capital azteca. Estos mercados no fberon una invensión azteca, 
pero al reorganizaron los ya existentes para manipularlos a 
través de su Imperio. 

Como lo señala Hassig " (.) Ss alteraron los derechos 
locales y las pautas de mercado para «trocar artículos 
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específico da comercio (los que no eran generalas por 
doquier) en ciertos sitios (habitualmente, sobre las principales 
rutas comercialu) a precios ventajosos, y luego los pochtscab 
enviaban los articulo, a través de otros mercados regionales 
al Valls de kféxico. Hato, (...) dio por resultado una <Miente 
estructura de mercado, (...) "8  

Los mercados regionales ocupaban una jerarquía mayor 
que los de cabecera, llegando a hacerse celebres cada uno en su 
especialidad; los de Tepe" Acepetlayooen, Otumba y 
Tetepulco, en aves; Ampotzeloo e Itzocan en esclavos; 
Aoolman en perros; Cholula en joyas, piedras y plumas 
preciosas; y Texooco en ropas y allirreria fina. Esta 
especialización en los mercados se llevaba a cabo sólo en 
aquellos productos de alto valor. 

Al ser el comercio, tanto interior como exterior, 
instrumento vital en la vida del azteca en lo que se refiere al 
intercambio de bienes dentro del Imperio, éste debla tener una 
regulación en su forma de actuar. Rata regulación la llevaba a 
cabo el Estado, en forma un tanto sútil, pero lo suficiente como 
para controlar en los mercados el lugar, el tiempo y la 
naturaleza de los productos que se podían vender. El hecho de 
que existieran mercados especializados en ciertos productos no 
significaba que ésto últimos no se pudieran vender en otros 
mercados no especializados. Por otra parte, en cuanto al 
comercio exterior, el Estado regulaba, el transporte y los 
caminos. 
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Así lo establece liaseis: " (..) Se ejerció un control 

político sobre la economía, en dos formas fundamentales. 
Primero, el lugar, el tiempo y la naturaleza de los mercados 
quedaban determinados por la política del gobierno, y las 
regulaciones que exigían asistencia mientras prohibían las 
ventas fuera del mercado reforzaban su importancia. En 
segundo lugar, el acceso al transporte estaba controlado por 
el gobierno. A menos que los pochtecah se procuraran 
dementes por medio de los gobiernos locales, eran 

virtualmente imposible de conseguir (...) "9  
Al estar regulados los mercados, estos no llevaban a cabo 

un libre intercambio ni en su naturaleza ni en la tasación fija 
llevada a cabo, en algunos productos, por cl Estado a través de 
los pochtecah. Esto es, al ser el mercado dirigido por el Estado, 
este no podía llevar a cabo ningún tipo de especulación en la 
venta de mercancías. 

Carrasco nos comenta que " 	se celebraba en días 
filos, generalmente cada 5, 9 o 20 días. Estaba rigurosamente 
prohibido tratar fuera de él, y todas las transacciones estaban 
vigiladas por las autoridades del mercado: los dirigentes del 
mercado (tianquisco teyacanque) que habla para cada clase 

de bienes, y los se flores mercaderes (pochteca datoque) que 
formaban un tribunal con jurisdicción sobre el mercado y 
decidían in situ todos los casos que les presentaban" I° 
1.2.2.1 DIAS DE INSTALACION 

La periodicidad de la instalación de los mercados 
dependía, tanto de la densidad de su población, como de su 
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cercada con otros mercados para evitar que entraran en 
competencia. Esto permitia a los comerciantes pequeños 
transitar de uno a otro - se estableolan en diferentes dial , y de 
esta manera los bienes tenían la movilidad necesaria para que 
llegaran a los mercados regionales, oholndole a los 
consumidores una mayor variedad de bienes y una 
redistribución de articulo' en el sistema do mercados de ida y 
vuelta a los centros superiores a través de loe grandes 
comerciantes, permitiendo a los comerciantes en pequeño viajar 
entre mercados llevando bienes y servicios que de otra manera 
no *arfen al alcance de los pequeños puntos de población y 
transportar artículos entre mercados grandes y pequeños. 

Según Haat. " Para las aztecas se (registraron) (...) 
mercados de muchas frecuencias Oferente., desde mercadas 
diarios en las grandes ciudades, como Tenochtitlán, hasta 
mercadas que se celebran cada 3, 8, 9, 13 y 20 dias. (...) lar 
centros magros celebraban mercados con las neapr 
frecuencia (diaria), y los centras más mustiar eran los que 
celebraban mercados con la menor frecuencia (cada 20 dios). 

Esta toma de establecer los mercados permitía un 
continuo abasto para la población, es decir, un mercado 
continúo en daremos zonas de esa población, evitando que el 
mercado inferior entrará en conflicto con algún otro adyacente. 

Dentro de la secuencia de sus días de instalación, oada 
marcado tenia su dio lijo, siendo el mercado cabecera el que 
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denominaban portador del atto; para de ahí irse escalonando 
hasta llegar al mercado de nivel más inferior. 
1,2,2.2 FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 

Como ya se mencionó, el mercado era un sistema de 
intercambio en donde sus transacciones se efectuaban mediante 
el regateo, - en aquellos productos fáciles de conseguir - y otras 
veces conforme a tarifas establecidas, sirviendo el mercado para 
la circulación de bienes de consumo - tanto artículos de 
primera necesidad como bienes de lujo - al alcance de la 
población en general, incluyendo a los nobles. Estos últimos 
sólo adquirían bienes de lujo, ya que el abasto lo recibían por 
medio del tributo. La única excepción que puede considerarse 
en lo referente a quienes concurrían al mercado a adquirir sus 
bienes era el Emperador; él contaba con personal calificado 
para la elaboración de productos de lujo, y en cuanto a su 
material, en caso de que no contara con él, los pochtecah eran 
los encamados de suministrárselo. 

En los mercados se vendían todo tipo de mercancías, desde 
las que eran producidas en la localidad, hasta las que venían de 
Ibera En ellos se concentraban los mismos productores que 
llevaban a vender sus mercancías, los artesanos de cada oficio 
que acudían en grupos a las órdenes de sus mandones, los 
regatones que compraban los productos para llevarlos al 
mercado; así como los grandes traficantes. Todos ellos con la 
obligación de pagar impuestos por llevar sus productos al 
mercado. 



Los productos eran colocados de acuerdo a su espooialidad 
en lugares destinados específicamente pera ellos por los 
intendentes del merado. En éste no sólo existían mercaderías, 
ya que también habla lugares específicos pera comida ya 
elaborada; así como lugares específico, en donde se lavaba y 
rapaba el cabello. Esto es, dentro del mercado existía una 
estricta zonificación de todas y ada una de las mercancías, así 
como de los servicios que chi se vendían. Como ejemplo de ésto 
tenemos la descripción que hace Cortés de uno de los más 
grandes e importantes mercados del Imperio azteca: El merado 
de Tlateloloo, que por su importancia se celebraba diariamente. 

" Tiene esta ciudad muchas plazas, donde hay continuo 
mercado y trato de comprar y vender. Tiene otra plata tan 
grande como dos veces la ciudad de Salamanca, toda cercada 
de portales alrededor, donde hay cotidianamente arriba de 70 
mil dnineas comprando y vendiendo; donde hay todos los 
géneros de mercadurias que en todas las tierras se hallan, asé 
de mantenimientos como de vituallas, joyas de oro y plata, de 
plomo, de latón, de cobre, de estallo, de piedra*, de huesos, de 
conchas, de caracoles y de plumas. Véndese cal, piedra 
labrada y por labrar, adobes, ladrillos, madera labrada y por 
labrar do diversas maneras. Hay calle de casa donde venden 
todos los linajes de aves que hay en la tierra, así como 
gallinas, perdices, codornices, lavancos, <forales, :anotas, 
tórtolas, palomas, pqtaritos en «Atufa, papagayos, bolharos, 
águilas, halcones, gavilanes y cerntsalos; y de algunas de 
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estas aves de rapilla, venden los cueros con su pluma y 
cabezas y pico y unas. 

"Venden conejos, liebres, venados y perros muslos, que 
crian para comer, castrados. Hay calle de herbolarios, donde 
hay todas las raíces y hierbas medicinales que ea la tierras se 
hallan. Hay caras como de boticarios donde se venden las 
medicinas hechas, así potables como ungüentos y emplastos. 
Hay casas como de barberos, donde lavan y rapan las 
cabezas. Hay hombres como los que llaman en Castilla 
ganapes, para traer cargas. hay mucha lela, carbón, braseros 
de barro y esteras de muchas maneras para camas, y otras 
más delgadas para asiento y esteras solas y cámaras. Hay 
todas las maneras de verduras que se hallan, especialmente 
cebollas, puerros, gios, masfuerso, berros, borrofirs, acedaras, 
cardos y tagarninas. Hay frutas de muchas maneras, en que 
hay cerosas, y ciruelas, que son semejables a las de &palla. 
Venden miel de abejas y cera y miel de callas de mala, que son 
tan melosas y dulces como las de azocar, y miel de unas 
plantas que llaman en las otras islas maguey, que es muy 
mejor que arrope, y de estas plantas hacen astícor y vino, que 
~limo venden. Hay a vender muchas maneras de hilados de 
algodón de todos colores, en sus madejicas, que parece 
propiamente alcaicería de Granada en las sedas, aunque esto 
otro es en mucha más cantidad. Venden colores para pintores, 
cuantos se pueden hallar en &paila, y de tan excelentes 
matices cuanto pueden ser. Venden cueros de venado con pelo 
y sin él, tenidos blancos y de diversos colores. Venden mucha 
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losa en gran manera muy buena, venden muchas vas fas de 
tingfas grandes y pequellas, jarros, ollas, ladrillos y otras 
Winton manera* de vasiftu, todas de singular barro, todas o 
las más, vidriadas y pintadas. 

'Venden mucho mai: en grano y en pan, lo cual hace 
mucha ventqla, asi en el grano como en el sabor, a todo lo de 
las otras islas y tierra finos. Venden pasteles de aves y 
empanadas de pescádo. Venden mucho pescado fresco y 
salado, crudo y guisado. Venden huevos de gallinas y de 
dnsares, y de todas las otras aves que he dicho, en gran 
cantidad; venden tortillas de huevo hechas. Finalmente, que 
en los dichos mercados se venden todas cuantas cosas se 
hallan en toda la tierra, que demás de las que he dicho, son 
tantas y de tantas calidades, que por la prolVidad y por no me 
ocurrir tantas a la memoria, y aun por no saber poner los 
nombres no las expreso. Cada género de mercadurta se vende 
en so calle, sin que entremetan otra mercaduria ninguna, y en 
esto tienen mucha orden. Todo se vende por cuenta y medida, 
(.) 012 

Como lo menciona artes, en el mercado se vendía de 
todo, y acudía todo el pueblo al lugar, - así como gente de 
theta -. Gran parte de los vendedores eran los mismos 
productores; así como los artesanos que acudían en grupo 
dirigidos por sus mandones. Concurrían de todos lados: los 
alfareros y lapidarios de Cholula, los plateros de Azcapotzalco, 
los pintores de Texooco, los estereros de Cuauhtitlan, los 
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ramilleteros do Xochimilco, los pescadores de Cuitláhuso„ loe 
cazadores de Xilotepeo y los canteros do Tonayuca. 

Para evitar los disturbios dentro del mercado, -ya iteran 
los Azudes en los contratos y todo desorden entre loe 
contratantes-, había inspectores que vigilaban por .1 mercado, 
así como un'tribunal de comercio que residía en una de las casas 
de la plaza, este tribunal estaba compuesto por 12 jueces 
pochteoalt, dedicados única y exclusivamente a jurgar las 
diferencias de loe mercaderes y los delitos quo allí se cometían. 
Todo esto se realizaba en las calles quo contemplaba el 
mercado, ya que los aztecas hablan organizado su vida en 
Inción al exterior. 

Todos los mercados Amojonaban do esta manera, sobre 
todo los más grandes, por lo que nos referiremos principalmente 
al de Tlateloloo por sor el que estaba dentro de la capital ateo 
y del que mai referencias existen, además de ser uno de los más 
representativos de la época. 

Como ya lo mencionamos antes, existían inspectores 
encargados de vigilar el mercado, así como un Tribunal de 
comercio. Según León-Portilla, el orden del mercado se llevaba 
a cabo do acuerdo al principio de lo conveniente, lo recto, es 
decir, buscar lo que le conviene a la persona que obraba y por 
otra parte que no lesionara los intereses de terceros. De esta 
manera era como se establecía el tributo, las nomas y medidas, 
los precios y en general, las formas da compra y venta. 

" (.4 Los mercados se establecían do una manera 
planeada, con artículos que se vendían en secciones 
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separadas y, en Tenochtitlan empezaban y terminaban al son 
del tambor del templo de Quetzalcodtl, por la mañana y al 
anochecer. Unos funcionarios patrullaban el mercado para 
asegurar la honradez de las transacciones, la calidad y los 
precios, y un tribunal de mercaderes, compuesto por 12 
comerciantes de importancia, estaba dispuesto a oir disputas 

de negocios y decidir en casos de supuesto fraude (..)" 13  
De acuerdo a lo escrito por Sahagún, los encargados de 

llevar el orden dentro de los mercados, eran los jefes de los 
pochtecah, llegando inclusive a juzgar a los mismos pochtecah, 
sin que esto llegará a los gobernantes. 

Los mismos pochtecah eran los encargados de establecer, 
en ferias que organizaban, las medidas de cambio, asl como los 
precios de las mercancias que se vendían dentro del mercado, 

"Con los productos de las costas del Pacifico y del Golfo 
y de otras muchas regiones intermedias, celebraban los 
mercaderes grandes ferias en días determinados, dentro de los 
recintos de los mercados. Alti Ataban ellos el precio de los 
productos, establecían las medidas de cambio e impedian 
cualquier desorden )0 14 

1.2.3 MEDIOS DE CAMBIO 
Los cambios entre productos se llevaban a cabo a través 

del trueque o mediante el uso de moneda como un signo 
representativo del valor de la mercancia. 

T1 comercio no se hacia solamente por vía de permuta. 
(...) sino orna.% por rigurosa comprayyenta. Tenían cinco 
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especies de moneda que servia de precio a sus mercaderías. 

(1"15  
Como lo menciona Clavijero, los aztecas contaban con 

cinco especies de moneda: la primera, era el cacao; la segunda, 
ciertas mantas de algodón; la tercera era el oro en grano o en 
polvo; la cuarta, pequeñas piezas de cobre; y la quinta y última, 
piezas de estaño. 

Y-) Los cambios se hacían a base de trueque, pero 
algunas mercancías se hablan generalizado como medio de 
pago, funcionando en cierto modo como moneda: los cacaos 
se usaban como moneda de poco valor, ciertos tipos de mantas 
(quachitli), para pagos más considerables y el oro en polvo o 

las plumas para las de valor excepcional'•.16 
1.2.3,1 EL CACAO 

Este tipo de moneda era el diferente al usado comunmente 
como comestible ya que era de menor calidad, se contaba por 
xiquipiles, que contituian 8,000 almendras, por lo que cuando 
el producto era de mucho valor, la transacción se llevaba a cabo 
por medio de carga, quo por lo general era el peso de dos 
arrobas. Estos últimos se constituían por tres xiquipiles o 
24,000 almendras. 

"(...) El cacao tenia su valor fijo y se daba por número: 
pero para ahorrarse la molestia de contar cuando las 
mercaderías importaban millares de almendras, sabían ya que 

cada saco de cierto tanta% contenta tres uquipilli o 24 mil 
almendras (...) El cacao, (...) podia servir para cualquier 
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mercaderia, se transportaba y custodiaba más fácilmente y se 

conservaba con menos diligencia." 17  
1.2.3.2 LAS MANTAS 

La segunda especie de moneda estaba constituida por 
pequeñas mantas de algodón que los aztecas llamaban 
patolcuachtli. Esta especie de moneda se usaba principalmente 
en la compra de bienes suntuarios, aunque no era exclusiva de 
éstos. 

"(...) en los mercados de México y Tlaxcala, en los que 
habla estado muchas veces [Córtes], utilizaban como moneda, 
además del cacao, ciertas pequeftas telas de algodón llamadas 
por ellos patlolquachtli, 	18  
1.2.3.3 EL ORO, PIEZAS DE COBRE, PIEZAS DE ESTAÑO 

El oro en grano se encontraba en pequeñas plumas de pato 
de distintos tamaños, tomando su valor de acuerdo a la cantidad 
de oro que contenta esa pluma. Tanto el oro como la manta se 
utilizaban en la compra-venta de bienes mas caros. Las piezas de 
cobre se acuñaban en forma de T, y según Clavijero éstas eran 
las más parecidas a la moneda acuñada que conocemos 
actualmente, sin embargo, éstas se empleaban en bienes de poco 
valor. 

Tanto Clavijero, como Chevalier hablan de la existencia de 
la quinta moneda que eran las piezas de estaño, ffindidas en 
pequeños pedazos casi iguales, sin embargo, sobre esta última 
moneda existen pocas referencias. 

"(...) habla también moneda acuitada y (...) tanto los 
pedazos Miles de estallo que menciona Cortés, como los de 
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cobre en figura de T [Torquemada. lib. 14, cap. 14] (..) como 
especies de moneda, tenían alguna imagen autorizada por el 

soberano o por los sellores feudatarios." 19. 

1.2.4 POCHTECAH 
Hablar de los pochtecah, es hablar del comercio exterior 

en su forma organizada. 
Como se mencionó al inicio de este apartado, el auge de 

los comerciantes se debió principalmente a la conquista de 
nuevos territorios: 

"[La conquista] (...) iba a tener por consecuencia, no ya 
solo la fluencia de tributos a la capital mexica, sino también 
la aparición de las grandes organizaciones comerciales 
dedicadas a la importación y exportación de los mds variados 

productos." 20.  
La conquista motivó grandes expediciones comerciales que 

se realizaron a través de todo el imperio azteca y Lora de él. 
Como lo establece Hassig, 'El comercio pochteca llegaba a 
lugares remotos, extendiéndose por el sur hasta Guatemala y, 
según se Afirma por el Norte hasta la zona del catión del 

Chaco, en Nuevo México. (.)" 21  
Como consecuencia de las conquistas, el Imperio azteca 

tuvo una constante expansión que concluyó con la llegada de 
los españoles, logrando un gran control sobre la población y sus 
recursos, lo cual motivaba la redistribución constante de bienes, 
cuya cúspide era la capital azteca. A través del comercio hacia 
el interior del Imperio, los pochtecah transportaban las materias 
primas hacia el mercado principal en la capital azteca, para que 
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de esta forma 'lotean a manos de los artesanos -que elaboraban 
los bienes de lujo-, que arrivarian al mercado para ser 
comercializados nuevamente -pero ya como producto 
manulhoturado-. Al igual que los productos básicos que también 
llegaban por medio de los pochteoah, tanto al mercado de la 
capital como a todos aquellos existentes en dihrentes regiones, 
que no ~tebeo con algunos de esos productos. 

Por otro lado, en lo que respeota al comercio ibera del 
Imperio, éste estaba auspiciado por el Estado, que canalizaba 
gran parte del capital hacia los poohtectah, que movilizaban 
caravanas para el intercambio con el exterior, apareciendo los 
comerciantes oomo representantes del Estado azteca ante otros 
lugares donde eran bien recibidos, o como copla en ayuda de 
nuevas conquistas del Estado. 

Sin embargo, en esta última forma de comercio, los 
pochteoah tenían grandes desventajas, y que muehas veces, 
oomo agentes políticos o como mercaderes representantes del 
Estado, no eran muy bien vistos en zonas extranjeras; por lo que 
mucho; veme eran atacados o asesinados, perdiéndole asl toda 
la.inversión, tanto del Estado como de los mismos poohteosh. 

Recapitulando, los poohteoah tecúan una doble forma de 
comerciar. Dentro del Imperio, comerciando individualmente; y 
hacia el exterior, actuando como gremio y auspiciados por el 
Estado. Como lo establece Carrasco: 7.4 el tr4fico exterior 
implicaba el intercambio a través de granda distancias y con 
menos variedad de bienes, limitados esencialmente a articulo: 
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de hijo. Las personas que participaban en el tr4fico exterior 
eran exclusivamente los miembros del gremio profesional que 
habla recibido el monopolio de este tr4fico en virtud de sus 
relaciones con el estado (...) es probable que se intercambiase 
en base al trueque. (.4H 22 

Si bien hemos dicho que los pochtecah eran los 
encargados de introducir al imperio articulas del exterior, es 
necesario hacer la aclaración de que no era ésta la única manera 
en que pallan entrar estos articulas, ya que también entraban 
por medio del sistema mercantil regional a los distritos 
conquistados. Sin embargo, su entrada era limitada y en 
pequeñas cantidades. 
1.2.4,1 INICIO POCHTECAH 

Aunque el origen de los pochtecah no se da en el imperio 
azteca, si se puede considerar, éste como el momento de su 
auge. León-Portilla y Hassig consideran su origen en los 
teotihuacanos, existen referencias de organizaciones mercantiles 
que llevaban productos como cerámica, cacao, algodón, pieles, 
plumas de quetzal y otros objetos hasta apartadas regiones de la 
costa del Golfo de México, y aún por medio de embarcaciones 
hasta algunas islas del Caribe, así como en regiones del sur de 
México y también de Guatemala. 

Dentro de los aztecas, los pochtecah tberon adquiriendo 
fuerza y poder paulatinamente conforme se tbé dando un 
aumento de las necesidades y exigencias sociales de la 
población mexica. 
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TI desarrollo económico de la sociedad mexica, 

especialmente de los nobles, las sacerdotes y del estado 
redimo, iba a hacer posible la aparición de diversas formas de 
trabo y actividades plenamente caracterizadas, 
particularmente de grupos dedicadas al intercambio y venta, 
no ya sao de los instas de la tierra, sino tmnbién de 

incontables productos manufacturados. (...)" 23  
En un inicio, los comerciantes empezaron a traficar en una 

forma aislada, y conforme Al evolucionando el comercio 
empezaron a oronizar caravanas que les permitía desempeñar 
mejor su actividad. Esta misma evolución trae como 
consecuencia una preponderancia social que los diferenciaba 
del pueblo, constituyendo'e oomo una verdadera profesión, de 
las más importantes do la sociedad azteca. 

En su Historia General de las Cosas, Sabagún establece lo 
que &é el inició de esta actividad: "(...) Cuando los mercaderes 
comentaron el Mauleo, de México, a tratar, era MI« uno 
que se llameaba Quaquapisauac, y los principales tratantes 
eran dos, el uno se llamaba Itscoatsin y el otro Tsiutecatsin. 

'Las morcadtrias de éstos, por entonces, eran plumas de 
papagayos, unos colorados que se llamaban cumsalli, otras 
asedes que se llamaban cuitltexotli y otras coloradas como 
grana que se llamaban chansulli; estas tres cosas eran todo su 
trato.  ( .j« 24 

Conforme transcurrió el tiempo, y como aumento de las 
necesidades -como ya se mencionó anteriormente•, las 
mercancías con que traficaban se tberon haciendo más diversas: 
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pequeñas plumas de quetzal, plumas de turpial, turquesas, 
piedras verdes, gorros y calzones de algodón fino, bezote. y 
tapones pera los oídos, collares con pendiente, gorros rojos con 
diseño en joyas y gorros de pluma. 

Esto es, conforme los aztecas fiaron ampliando sus 
dominios, también Al haciéndose cada vez más piando su zona 
de comercio; Hassig sugiere que acaso lié imposible que los 
pochtecalt en sus inicios pudieran comerciar mis allá de los 
limites del imperio, por lo que los artículos obtenidos por estos, 
no necesariamente provenían más ella del dominio de los 
aztecas." 

En sus inicios, los grupos de comerciantes eran gente del 
pueblo, pero ya para el siglo XV constituían un sector social 
integrado dentro de loe melosa, sobre todo en los comerciantes 
de tráfico exterior. Según Salmón los mercaderes empezaron a 
ser tratados como señores con motivo de que irnos mercaderes 
dieron cautivados en Ayotlan y Andamio; al ser rematados 
después de cuatro dios de estar cautivos, los poehterah 
pusieron sus condiciones; primeramente a los aztecas que los 
remataron y después al emperador Ahuitzotzin pera seguir 
traficando. Este incidente les valió pana se considerados romo 
grandes señores. 

7...) la paga de nuestro trabqlo, porque pusimos a 
peligro nuestro cuerpo y nuestras cabesas, y la paga de 
nuestras vigilias y ayunos, cuando llegamos a nuestra tierra 
lea de ser los barbotes de ámbar y las orejeas que se llaman 
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quetzalcoyolnacochtli, y nuestros báculos negros, que hemos 
de traer ricas y los martles ricos. 

Tolo esta será nuestra paga y la señal de nuestra 
valentía, y ninguno otro de los mexicanos y mercaderes usarán 
de estas preseas, los que no se hallaron con nosotros en los 
trabgjos de esta conquista. (...) 

"IT al seltor de México, Ahuitiotsin] 
"(...)Sellor nuestro vive muchos altos; aqui en tu 

presencia hemos puesto el precio, porque tus dos los 
pochtecah que estamos aqui pusimos nuestras cabezas y vidas 
a riesgo, y trabOmos de noche y de día, que aunque nos 
llamamos mercaderes y lo parecemos somos capitanes y 
soldados, que disimuladamente andamos a conquistar, y 
hemos trabajado y padecido mucho por alcanzar estas cosas 
que no eran nuestras, sino que por guerra y con mucho 
trabajo los alcanzamos.(...) 

"(T así) (...) el seflor les mando dar muchas preseas en 
sellal de agradecimiento por sus buenas obras..(...)" 26  

De esta forma, conforme los pochtecah Leron 
evolucionando en su forma de comercio hacia Ibera del Imperio, 
también Rieron convirtiéndose, paulatinamente, en emisarios del 
gobierno o en copias que informaban al señor de los aztecas la 
situación en que se encontraban las poblaciones no 
conquistadas por el Imperio. 
1,2.4,2 ESTRUCTURA POCHTECAH 

Los pochtecah eran mercaderes hereditarios organizados 
en gremios, ocupando barrios separados del pueblo dentro del 
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Imperio. Los barrios en que vivían estaban organizados entre si 
para las grandes expediciones comerciales. Tanto Carrasco 
como Hassig reconocen doce barrios dentro del Valle de 
México. 'Los pochtecah eran un grupo laboral hereditario, 
aunque al parecer, se aceptó a un número limitado de fuera, 
por autorización real. Tal como se les ha descrito, los 
pochtecah de Tenochtitldn-Tlatelolco ocupaban barrios 
separados; Pochtlan, Ahachtldn, Acodan, Atlauhco, 
Tzonmolco, Tepetitlan e Itscalco. Eran gobernados 
internamente por dos comerciantes de importancia y formaban 
un enclave político en la sociedad azteca, con sus propios 
tribunales y leyes. (...) No eran nobles, y sin embargo, su 
atuendo incluía artículos suntuarios, normalmente prohibidos 
a los plebeyos. Aunque pagaban al rey en tributo en especie, 
no prestaban servicio personal ni servicio en la guerra. (...)" 
27 

Esto es, al organizarse en gremio y tener a su cargo las 
empresas comerciales, los pochtecah gozaban de muchos 
privilegios y de una posición especial con respecto al Estado. 
Obteniendo su valor militar y económico a través de sus viajes 
por el exterior, y por su derecho de usar bienes suntuarios que 
estaban prohibidos para el pueblo. 

La posición social entre los aztecas no sólo se obtenía a 
través de la poseción de tierras y trabajadores; sino también en 
el derecho a bienes de lujo que se llevaban como ostentación 
del rango social. 
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Cada grupo de comerciantes tenía su jefe, llamado 

Pochtecatlatoque. Y de ahí se disgregaban en diferentes 
categorías. Así por ejemplo, existían los oztomecas, que eran los 
conocedores expertos en apartadas regiones, -sobre todo porque 
hablaban esas lenguas-. Estos tenían diversas especializaciones 
que, según Sahagún, correspondían a 69 categorías diferentes, 
como pudieron ser los mercaderes de esclavos, los de metales 
preciosos, los de tabajo, los de cacao, los de animales, etc. 28  

Como referencia a lo anterior, se tiene la siguiente 
clasificación que, según Hassig, existía dentro de los 
pochtecah:29  
Pochtecatlahtohqueh 	 comerciantes principales 
Pochtecah 	 comerciantes 
Oztomecah 	 comerciantes vanguardia 
Nahualoztomecah 	 comerciantes diolrasados 
Teyahualoanimeh 	 comerciantes espías 
Tecohanimeh 	 tratantes de esclavos 
Tealtianimeh 	 halladores de esclavos 
Tlacohcohualnamacaqueh 	buhoneros 
Tlanamacanimeh 	 buhoneros 
Tiamicqueh 	 traficantes, mercaderes 

Tanto era su predominio social, que incluso contaban con 
leyes, ritos, dioses y hasta nombres particulares de señores. En 
lo que respecta a que contaban con sus propios dioses, es 
preciso asentar que esto no era particular de ellos, ya que 
existían en todos los segmentos sociales, sobre todo entre los 



-41 
artesanos, aunque no por eso dejaban de participar en los cultos 
de los dioses considerados nacionales. 

Una caraoterístioa especial do los mercaderes era la 
posibilidad de ascender en la escala social por medio del gasto 
de riquezas en las oeremoniak sobre todo en las compras que 
ludan do esclavos que, según Carrasco, "equivalían a los 
cautivos que hacían los guerreros". 30 

y..) Los comerciantes tenían ritos y ceremonias 
religiosas exclusivas de ellos; poseían sus propios tribunales; 
organisaban los diversos sistemas de intercambio comercial; 
desempeiaban con frecuencia las funciones do ~adores, 
emisarios y espías. (...)" 31  

Cada organización contaba con residencia propia, 
jerarquía interna, y leyes propias, así como sus códigos, y un 
control interno sobre la distribución de tareas y recompensas. 
Por lo menos dentro de Tenoohtitlán, su poder llegaba hasta el 
mercado de Tlateloloo, donde juzgaban las actividades 
mercantiles. 

Sin embargo, Carrasco señala que, de los doce barrios que 
existían dentro del Imperio, sólo los comerciantes de Tlateloloo 
y Tenochtitlán, Uitzilopochoo, Awapotzaloo y Cuautitlán 
tenían el dereoho de tnifloir Asna del Imperio. 32  

No todos los poohteosh podían traficar tanto al interior 
oomo al exterior del Imperio. Sobre todo porque al exterior, la 
mayoría de loa bienes con que se hartaban eran los de lujo, que 
requerían de altas inversiones y conllevaban problemas en el 
transporte, por lo que este tipo de comercio se realizaba entre 
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los estratos más ricos de los pochtecah. Pero esto no era un 
importante obstáculo para aquellos pochtecah que no contaban 
con la inversión necesaria para realizar estos virdes. 

Carrasco menciona que "(...) no todos los pochtecah se 
dedicaban al comercio a larga distancia fuera de las fronteras 
imperiales. (...) Un buen número de mercaderes simplemente 
combinaban los recursos con que contaban, a fin de ir de un 
mercado a otro dentro del imperio, con la esperanza de 
beneficiarse de los diferentes precios de esos artículos en las 
distintas regiones. 

"(...) los pochtecah más pobres comerciaban con sal, 
chiles y otros artículos baratos, vendiéndolos de puerta en 
puerta y, probablemente en los mercados de alimentos más 

pequelios de la ciudad y de regiones cercanas (...)" 33  
Es decir, los pochtecah tenían una jerarquía bien definida; 

desde los pequeños comerciantes que trabajaban con inversiones 
pequeñas, hasta aquellos que por medio de sus ganancias, - 
obtenidadas principalmente por medio del tráfico exterior-
podían gozar de aquellos privilegios reservados exclusivamente 
para los nobles. 

Sin embargo, aunque la función de tráfico hacia ibera del 
Imperio era exclusiva de los pochtecah ricos conformados en 
gremio, la posibilidad de comerciar dentro de los mercados no; 
ya que éstos también participaban dentro de los centros, pero en 
forma individual; siendo regulados también por el gremio 
principal encargado de vigilar dentro de los mercados, 
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1.2.4.3 RELACIONES CON EL GOBIERNO 
Los pochtecah, eran necesarios para el Estado desde el 

momento en que el pueblo tenía la necesidad de bienes 
alimentarios, -así como de los suntuarios- por la carencia que 
tenía la capital de tierras labrantías, adémas de que por medio 
de comerciantes, los aztecas tenían conocimiento de todo el 
lugar, así como de su población y su fuerza militar en lugares no 
conquistados aún, 

Es decir, tenían una doble actividad: dedicarse al comercio 
y, simultáneamente, a un reconocimiento militar, 

En lo referente a lo anterior, Semo escribe que " (...) Se 

trataba de un grupo articulado con la nobleza en dos puntos: 

primero, operaban como espias, es decir, como avanzada de 

las campaflas militares mexicas; segundo, no sólo obtenlan 

para la nobleza los bienes de prestigio para su afirmación 

como grupo dominante sino que, frecuentemente, operaban 

como socios en la empresa. Bajo estas condiciones, los 

pochtecas recibían protección militar (los acompafiaban 

guerreros o se lanzaban expediciones punitivas contra 

aquellos pueblos que no aceptaban las reglas del intercambio, 
(..y, 34 

En algunos otros casos, también existen referencias, de que 
los pochtecah actuaban como embajadores (teucnenenque -
viajeros del señor-) efectuando intercambios de presentes con 
otros soberanos. 
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1.2.5 EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS 

La importancia que tenia el comercio, tanto al interior 

como al exterior del Imperio, explica el porque se trata el 
transporte en este apartado, sin embargo, a lo largo de la 

investigación pude constatar que no es un tema muy estudiado; 
poco son los autores que lo tratan y mucho menos en forma 

profunda, por lo que en ésto tema sólo me referiré a Hassig en su 
libro Comercio, tributo y transporte; quien considera dos tipos 
de transporte los caminos y los lagos. 

"Tenochtitlán-Tlatelolco estaba conectada por tierra por 

tres calzadas que conducían a cuatro ciudades situadas en la 

orilla occidental, y la península de Iztapalapa era alimentada 

por el canal de Chale() Ateneo. (..)" " 

'V...) La capital azteca dominaba fácilmente toda la zona 

de mercados durante los meses de alto nivel del agua pues era 

la fuente de la mayor parte de los artículos secundarios con 

que podían contar las ciudades-mercados más pequeftas. (...) 

[pero] durante los meses de bajo nivel de las aguas, los 

poblados del Este del valle quedaban privados de acceso 

directo a estos artículos, y entre las ciudades de la orilla 

oriental sólo Texcoco poseía a la vez acceso directo a 

Tenochtitlán y un área mercantil de suficientes dimensiones 

para poder ofrecer artículos y servicios especializados. 
36 

1.2.5.1 CANOAS 

Cinco eran los lagos que tenia el Valle de México "(...) La 
ciudad estaba construida en una isla (así como Tlatelolco) 
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artificialmente extendida mediante la creación de chinampas, 

y entrelazadas con canales que facilitaban el transporte de 

artículos." 37  

Este tipo de transporte de bienes, ayudó a la integración 

regional, junto con los mercados regionales y los caminos. 
Hassig 38  menciona que los puntos de tránsito en torno a el lago 

eran: Chaloo Ateneo, Ayotzingo, Teteloo, Xochimilco, 
Mexicalzingo y Huitzilopochco. 

El tráfico iba a Tenochtitlán y consistía principalmente en 

artículos como: piedras, arena, madera, maíz, grano, sal, 
pescado, fruta, flores y legumbres; y tambíen de Tenochtitlán a 
mercados más pequeños en otras zonas. Es decir, de ida y de 

regreso. Estos viajes se realizaban normalmente de noche para 

que los alimentos se conservaran en buen estado. 
"(...) La producción de excedentes agrícolas al borde de 

los lagos era mayor en los dos lagos más meridionales, donde 

el sistema de chinampas se había desarrollado más 

extensamente. Sin embargo, también llegaban otros artículos 

procedentes del valle. Las rutas comerciales de Morelos 

llegaban a la región de Chaco, el área de Azcapotzalco-

Tlacopan recibían comercio del valle de Toluca, •v de Texcoco 

recibía de la zona de Puebla. En el centro de este flujo 

comercial se hallaba la gran ciudad consumidora de 

Tenochtitlán." 39  

1.2.5.2 CAMINOS 

Al carecer los aztecas de vehículos de rueda y bestias de 
tiro, el transporte de alimentos y bienes suntuarios en los 
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caminos se efectuaban por cargadores, conocidos como 
tamemes, que eran grupos hereditarios, dedicados a esta 
actividad durante toda su vida. 

Los tlamemes se encontraban en cada distrito o pueblo 
bido las órdenes de los señores del lugar, quienes eran los 
encargados de proporcionarles a los pochtecah la cantidad 
necesaria de tamemes para que éstos realizaran el viaje 
cargando todo aquello que llevaran los mercaderes. Estos viajes 
se llevaban a cabo desde el centro de ese distrito hasta el 
siguiente; para que así, otros tamemes recogieran la carga y la 
transportaran a la otra, y así sucesivamente; recorriéndole 
grandes distancias mediante relevos. 

V...) el cacique aportaba los tlamemes para el porteo 

dentro de su distrito, y que éstos transportaban hasta el 

distrito siguiente en donde eran relevados, (..) 

"(...) estaban organizados por distritos, que residían en 

las cabeceras o cerca de ellas, ya que desde ahí operaban, y 

que se hallaban bajo la direccion del (..)tlalotcani.(....) la 

participación del cacique consistía en garantizar el 

funcionamiento del servicio de porteo en su distrito, como 

parte de una completa red de transportes. 

"(...) Las cabeceras de distrito no eran entidades 

económicamente independiente. Los p►reblos dependían del 

comercio de bienes para obtener lo que les faltaba: sal, maíz, 

algodón, café. Era esta interdependencia lo que fomentaba la 

neutralidad de los tlamemes, permitiéndoles transportar a 

través de límites políticos con relativa impunidad 	40 



47 

1.3 RESUMEN 
Como resultado del asentamiento fijo y de especialización 

de tareas, y como consecuencia de la necesidad de diferentes 
artículos de consumo, surge el comercio en nuestro país. 

Es así que con los aztecas, conforme va evolucionando 
este comercio, van surgiendo aquellos lugares específicos para el 
intercambio de productos: los mercados. Estos son los que 
facilitarían el comercio, estableciéndose en lugares propicios 
que permitieran a las mercancías tener la movilidad necesaria 
para llegar a los últimos lugares de consumo; y así mismo que 
pudieran consumirse en Tenochtitlán todos aquellos productos 
que no se producían en ella. Siendo ffindamental para los 
aztecas esta forma de obtención de sus productos. 

Fueron los mercados, los comerciantes y los sistemas de 
transporte la forma de obtener todo tipo de artículos y sobre 
todo los bienes de lujo para el grupo gobernante. Lográndose 
con ello, el flujo necesario de artículos para que entraran y 
salieran de Tenochtitlán, resolviendose con éstos el problema 
que se tenía de desabasto en los aztecas. 

Tal importancia tenían los mercados que en todos los 
lugares de dominación azteca, se contaba con uno; instalándose 
de acuerdo a su importancia dentro del sistema global de 
mercados. Teniéndose así diferentes mercados como lo fueron 
los portadores del alio y los no portadores, variando con esto 
sus días de instalación, para no interferir uno con otro y así 
pudieran ser visitados por los diferentes comerciantes que los 
recorrían para poder llevar las mercancías. 
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Dentro de los mercados; se regulaba todo su 

tlincionamiento a través de los jueces, controlando desde el 
intercambio hasta el lugar de instalación de cada una de las 
mercancías. Los principales encargados de la redistribución de 
los productos dentro de los diferentes mercados eran los 
comerciantes o pochtecah. Estos podían comerciar tanto dentro 
como flacra del Imperio, llevando a todas las regiones sus 
productos, así como trayendo a Tenochtitlán mercancías que no 
se produjeran en la capital azteca. 

El transporte de mercancías se hacia a través de las canoas 
y de los tlamemes, éstos últimos localizados en el centro de 
cada distrito, para transportar los productos al siguiente y así 
sucesivamente hasta llegar a su lugar de consumo. 

Es este nuevo servicio de mercado, el que le 
proporcionaría a los aztecas todos esos artículos necesarios. Es 
aquí donde surge este elemento que proporcionaba y que en la 
actualidad sigue proporcionando los artículos básicos que 
requiere la población. 
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ME? ICO COLONIAL 

Al término de la Conquista, las nuevas condiciones 
políticas y económicas quedaron definidas; " (...) la 
consecuencia más importante fue el dominio español y la 
subyugación indígena. Los astscas no pudieron hacer frente a 
los españoles como una nación unificada, con una actitud 
diplomática. La conquista destruyó el nacionalismo asteca e 
hizo sus propios ajustes a un nivel local. Casi todo lo que 
podía llamarse imperial en los asuntos astacas llegó a su 
término. (..) 

"La demarcación o punto de partida fue la jurisdicción 
de los tlatoque, (...) la unidad más importante del primer 
período colonial, de la que derivaban directamente la 
encomienda, la iglesia misionera, el cacicazgo y las 
exacciones tributarias y laborales. (..) 

"Los cambios más evidentes de la sociedad Indígena 
ocurrieron durante los primeros cuarenta o cincuenta años. 
esta fue la época en que los pueblos indígenas, o cuando 
monos parte de ellos, asimilaron la influencia española y 

alcansaron altos grados de nivel cultural (..) " l 
Este fin del enfrentamiento entre vencedores y vencidos; y 

como consecuencia de la guerra y de las nuevas formas de vida, 
tridó como consecuencia que Tenochtitlán quedara sumida en el 
osos y el desalma°. Fenómenos que prevalecerán varios silos 
después de la asida de la ciudad de los aztecas. Esto sucede no 
obstante que el sistema comercial que utilizaron los indígenas 
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siguió vigente durante las primeras décadas del virreinato, sobre 
todo en regiones apartadas del nuevo centro político. 

Los poohteosh theron perdiendo poco a poco su posición 
privilegiada, hasta ser desplazados por los españoles en el 
comercio de la mayor parte de moroncha -comprendidas 
principalmente en todo aquello que prooedia de España y de sus 
otras colonias-. Al respecto Bernal apunta que "(...) (Para el fin 
del siglo XP1J la civilización mosoantéricana sucumbió 
totalmente. Toda ella habla estado en manos de una minoría 
aristocrática que regla sus destinos y su fin fue el de su 
civilización. listo, unido a otras causas produjo una 
disrupción profunda en la economía, debido también a la 
aparición de nuevos productos europeos y nuevos métodos de 
producción, y al gran cambio en el interés hacia numerosas 
mercancías -sobre todo las de hijo y las relacionadas al 
ceremonial Magma- que perdieron su signtficado. Dejaron de 
ser llevados de un sitio a otro y los pochteca desaparecieron 
como profesión. Pero no sólo desaparecieron por la falta de 
interés en el comercio de sus peculiares mercando:, sino 
porque como miembros de la antigua aristrocracia, 
desaparecieron con ella." 2  

Al inicio de la Colonia, los españoles hicieron la distinción 
entre ellos y los *indios", separando sus ciudades. algunas 
ciudades españolas surgen principalmente sobre las rubias 
indígenas y se abastecen fundamentalmente de las comunidades 
autóctonas, otras ciudades surgen a partir de la 01,11111k$11 
minera y ganadera o sobre los caminos de las Mas comerciales. 
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Sobre esto, Serno en su obra Historia del capitalismo en México 
consideró que " Durante los dos primeros siglos de 
colonisación, existen dos tipos de ciudades: unas surgen en 
las regiones más pobladas, generalmente sobre las ciudades 
indígenas. (.j Hasta la segunda mitad del siglo XVI, dichas 
ciudades se abastecen fundamentalmente de las comunidades 
indígenas y aún cuando éstas van perdiendo importancia, 
nunca desaparecen totalmente. Otras, en cambio, son 
completamente nuevas. Surgen a rata de la expansión minera, 
ganadera o a la orilla de las rutas comerciales. 

" Las primeras están en cierto sentido integradas a la 
vieja estructura despótica-tributaria y el sector mercantil 
dentro de ellas es reducido. Las segundas, en cambio, 
propician el surgimiento de toda clase de empresas espafiolas 
para su abastecimiento y para el cumplimiento de su función 
como centros mineros, comerciales, ganaderos o 
mamijactureras. (..) Las ciudades forran muela, mercados 
estables 	" 3. 

La ilindación de la ciudad de México, fue diferente. Aquí, 
al irse desarrollando las dos comunidades existentes - indígenas 
y espaftolas - dentro de la misma ciudad, se Asé dando una 
Anión entre los dos grupos hasta convivir los unos con los otros. 
"En el valle de México, los conquistadores establecieron una 
ciudad de espolio'« México o como se conoció durante algún 
tiempo, ¡Vídeo-Tenochtitlán. La decisión di fundar la ciudad 
en la sede de la destrucción de la capital asteca fue de Cortés, 
y prevaleció contra una opinión contraria de la mayoría de 
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sus seguidores. La decisión implicaba que la ciudad estarla 
siempre peligrosamente expuesta a las inundaciones, que sus 
alrededores serian terrenos pantanosos, que se enfrentarla a 
problemas graves de suministro de agua y de mercancías y que 
las relaciones con los indios serian de excepcional intimidad 

En lo que se refiere a los mercados en esta etapa de la 
historia, Orozco nos refiere un punto de vista a ojos de los 
españoles. 'Tiene esta excelentísima ciudad muchas plazas y 
mercados, donde se trata y contrata en todas las cosas de 
comercio, así de ropas y sedas, como de cosas de bastimientos 
y comidas. Las plazas de la ciudad son tres, (...) A la parte del 
norte, le corresponde la plazuela del Marqués, en la cual 
están sus casas y sale la puerta del Perdón, de la iglesia 
mayor. (...) Divídese esta plaza de la principal, con solo una 
esquina. De la dicha plaza a esta de las escuelas reales se ha 
pasado el comercio de los indios y su mercado, por razón de 

que estén divididos y apartados de los españoles fruteros." 5  
2.1 POLITICA DE ABASTO COLONIAL 

La politica de los españoles consisitió principalmente en 
adaptar las instituciones económicas indígenas a las necesidades 
alimenticias de sus grandes centros de predominio; 
convirtiéndose el mercado en una pieza clave en la política de 
abasto, aunque siempre procurando que en el momento de 
autorizar el establecimiento de un nuevo mercado, no se 
lesionaran los intereses de los españoles. De esta forma se 
introducen, en el sistema mercantil indígena, elementos claves 
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de la eoonomla mercantil do los ~ole* como lo Lb el 
sistema monetario, el calendario espelta las mercancías, el 
transporte, etc. 

Es así, que para Halaga 7...) Hl tributo, los mercados y la 
legislación sobre granos fueron forjados por el poderío 
político de la ciudad de México, que se desplegó para hacer 
frente a sus necesidades económicas. Durante las primeras 
etapas del control político de la economía por la ciudad de 
México (1521-1550) continuaron la economía indígena y el 
sistema tributario, con un cambio gradual, del tributo en 
granos al tributo monetario. Sin embargo, de 1550 a 1580, la 
general mortandad de los indios y una creciente población 
espaHola de la ciudad de México conckeron a una 
reorganización del sistema tributario que daba preferencia al 
grano sobre la moneda, la expansión de la producción 
agrícola espallola y la reorganización y reestructuración de 
los mercados para asegurar el máximo Mido de bienes a la 
ciudad de México. Después de 1580, la despoblación causó un 
declinar de la importancia del tributo, se controlaron inda 
rigurosamente los abastos de granos, principalmente por 
medio de la alhóndiga y se intenstficaron los cultivos 
comerciales y la ganadería entre los (aplicaos." 6  

El hecho de tratar de solucionar el problema del desabasto 
por medio del tributo en grano provocó que éste flora más 
costoso, -al correr por cuenta de los indígenas los gastos de 
transporte- que hubiera una ineficiencia crónica en el sistema de 
abasto, además de un subsidio al consumidor oitadino. 
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Al aumentar considerablemente el precio de los granos, Y 

al tratar de solucionar el abastecimiento, surgieron los regatones 
o intermediarios, que en lugar de resolver el problema de 
abasto, agravaron el encarecimiento de los precios mediante la 
especulación. " (..j Comerciantes y regatones obtenían los 
productos adelantando dinero antes de las cosechas y aun de 
la siembra, con objeto de comprometer al productor a la 
entrega y asegurar los productos para la especulación en la 
ciudad. Al elevarse los precios en lona gran proporción, las 
autoridades prohibieron hacer este tipo de transacciones; sin 
embargo, en épocas de escasez, inclusive osas formas de 
comercialización no fueron suficientes y se llegaron a tomar 
medidas tales como decretar el abastecimiento forzoso, la 
confiscación de granos en el campo (que los encomenderos 
llevaban a las zonas afectadas por la escasez) y el 
establecimiento de precios tope de los granos en la capital y 
en Veracruz." 7  

Es pues, de esta manera como surgen los especuladores e 
intermediarios que recibían el nombre de regatones, atajadores o 
trajimos. 

Los regatones oran los especuladores. Los atajadores eran 
aquellos mercaderes que acudían a los caminos aledaños a las 
ciudades para adquirir la carga de los pequeños productores. 
Los trajinero* eran los propietarios de flotas de canoas que 
hacían el tráfico entre Chateo -primero por el lago y luego por 
canales- y la ciudad de México y que actuaban también como 
especuladores. 
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Algunos regatones con el fin de lograr mayores ganancias, 

asaltaban a los indígenas que llevaban sus mercancías de la 
comunidad de origen a la ciudad. 

Es así, que desde Cortés, se expidieron una serie de 
ordenanzas que controlarían el comercio interno, regulándose 
los mercados y fijando los precios. En lo que respecta al 
problema del intermediarismo y la especulación, las autoridades 
virreinales establecieron medidas para combartirlo mediante la 
vigilancia do los precios y medidas, y la expedición de 
ordenanzas; entre ellas la del 27 de abril do 1528 que impedía a 
los mercaderes comprar en Tlatelolco o en cualquier otro 
mercado quo estuviera a cinco leguas a la redonda, con el fin de 
evitar la reventa. O la del 16 de mayo de 1533, cuyo objetivo 
era la de acabar con la anarquía en los precios del pescado, pan, 
especies, azúcar, miel, manteca, quesos y otros alimentos. 

También se prohibió a los regatones y a propietarios de 
establecimientos revender sus mercancías en la ciudad y veinte 
leguas a la redonda. 

Una ordenanza del 10 de marzo de 1533 exigió a los 
revendedores manifestar sus mercancías ante los diputados, para 
que éstos fijaran los precios de las mismas y los pregonaran, 
como una medida más para evitar el abuso en los precios. 

La ordenanza del 16 de septiembre de 1546 obligó a los 
regatones a no vender mercancías procedentes de Castilla más 
de una ver, a fin de evitar que subieran los precios. 
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Para 1551, el Virrey de Velasco dispuso le ordenanza de 

quo los comerciantes indígenas se limitaran a la venta de 
tortillas, tamales y hitas locales. 

Además de estas medidas, las autoridades virreinales 
adoptaron otras mis pera evitar y acabar con los abusos en el 
comercio, un ejemplo de esto lo constituye El Pósito y la 
Alhóndiga, con el propósito de mantener los precios y asegurar 
el abasto de los granos, principalmente de: maíz, trigo, arroz, 
cebada, haba, Ojo y centeno. 

El Pósito se encontraba ubicado en los portales del lado 
oeste de la casa de Hernán Cortés, en el centro de la Nueva 
España, vendía grano barato a los habitantes de menores 
recursos, tanto espafioles como naturales, para lo cual contaba 
con un fondo quo le permitía comprar las cosechas que le 
vendían labradores y arrieros en la misma puerta. 

La Alhóndiga, localizada en la calle que llevaba su 
nombre, era la encargada de regular, bajo vigilancia del cabildo, 
los precios de los granos depositados para su venta, tratando así 
de evitar el enuarecimeinto en épocas de escasez y se impedía 
que los regatones los vendieran directamente a los 
consumidores. 

Es necesario mencionar que, tanto la Alhóndiga como el 
Pósito, fireron fundadas como resultado del hambre que hubo 
en los altos 1578-1580. Es así que el Pósito compraba granos y 
los almacenaba en tiempos normales para venderlos en tiempo 
de escasez o altos precios. Tanto el Pósito como la Alhóndiga 
Asaron instituciones complementarias, con el fin exclusivo de 
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eliminar a los intermediarios que participaban en las 
transacciones de granos. 

Sobre estas dos instituciones, Solis nos dice que: " El 
mayor intento de regulación del abasto en la época colonial 
fue la creación del 'pósito' y la 'alhóndiga, ambas 
instituciones copia de las existentes en Europa. El pósito se 
dedicó a proporcionar maíz y trigo a bajo precio en época de 
escasez o carestía; era una institución de beneficiencia para 
auxiliar a las clases económicamente débiles; sus funciones 
fueron de servicio social, almacén regulador de precios y 
prestamista de granos y dinero, sobre todo a los agricultores. 
La alhóndiga funcionó como almacén de depósito público, 
abastecedora de granos para los habitantes de la ciudad, 
controladora de volúmenes de grano, encargada de la venta 
de granos y harina dejados a consignación, reguladora de 
precios en época de crisis; sirvió como corredor de granos 
(bolsa), financiador mercantil a corto plazo y colector de 
fondos para el pósito. A pesar de los buenos propósitos que 
animaban a las dos instituciones, no puede decirse que 
terminaron con la regatonerta, la especulación, el 
acaparamiento y el alza de precios, aunque si les impusieron 
un límite y en términos generales ayudaron a mantener el 
abasto de granos para las ciudades." 8  
2.2 IMPUESTOS AL COMERCIO 

Principalmente eran siete los tipos de impuestos que 
gravaban al comercio interior. 
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El primer tipo de impuesto y el más importante, era la 

alcabala, que consiste en el cobró de un tanto por ciento del 
precio de la mercancía que debla ser pagada por el vendedor. " 
Se conocieron tres clases de alcabala, la ' fija ' que pagaban 
los vecinos por las transacciones que hiciesen en el pueblo de 
su vecindad; la llamada de ' viento ' que pagaban en los 
mercados, y la de ' alta mar que se pagaban en los puertos 
secos y majados, por las transacciones de artículos 
extraOros ". 9  

Este impuesto se inició a partir de 1575; siendo 
originalmente del 2% sobre toda momia vendida, 
posteriormente y ya en el siglo XVIII aumentó a un 6% y en 
1770 llegó al 80%. Según Seno en su obra Historia del 
capitalismo en México. Los origen 1521/1763 " (...) La Nueva 
BspaNa estaba dividida en 80 ' suelos alcabalatorios ' y en 
cada uno de ellos la primera venta causaba nueva alcabala, 
de manera que este impuesto repercutía más sobre las 
mercancías que trascendían al mercado local. A la ves que la 
alcabala se transformaba en el principal ingreso de la 
hacienda virreina!, se erigid en el obstáculo más eficaz al 
desarrollo del mercado nacional. " I° 

Los segundos eran las pulperías, impuesto pagado por las 
tiendas a razón de 30 a 40 pesos al alio. 

El tercer tipo eran los derechos de vajilla, gravamen 
cobrado por el comercio de artículos elaborados en oro y plata. 

El cuarto tipo eran los caldos cobrado a todos los vinos y 
aguardientes vendidos. 
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El quinto tipo eran los de pelljes, pagado por el tránsito de 

caminos. 
El sexto tipo eran los de barcas, en donde se pagaba un 

real por cada carga o silla que pasará por el Río Antigua. 
El séptimo y último era el de real de Huehuetoca en donde 

se pagaba medio real por cada cuartillo de vino que se vendía en 
la ciudad de México. 

Este sistema fiscal, fue considerado por muchos autores 
como un obstáculo fuerte para la economía colonial, 
Coatsworth en su obra Los orígenes del atraso. Nueve ensayos 
de Historia económica de México en los siglos XVIII y XIX 
consideró que " 	hacía virtualmente imposible dedicarse a 
algún tipo de actividad económica legal sin intervención del 
gobierno. Los cargos y restricciones impuestos a casi toda 
forma de la actividad económica aumentaban los costos de las 
empresas, suprimían la iniciativa, distorsionaban los 
mercados de factores, elevaban los costos de transacciones y 

reducían la productividad de la economía en general. " I I 
2.3 TRANSPORTE 

Fundamental para el comercio -tanto interior como 
exterior • es la forma de llevar las mercancías de un lugar a otro, 
esto es el transporte y los caminos, 

"Las rutas comerciales más importantes dentro del valle 
eran las mismas que las de los tiempos anteriores a la 
conquista. Pero con el tiempo la red de caminos se amplió y se 
modjicó de acuerdo con los intereses comerciales espalfoles. 
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Finalmente nueve grandes rutas, cada una con propósito e 
importancia particular, comunicaban al valle con las regiones 
extornas do Nueva Esparta. Los caminos de Zacatecas y 
Pachuca hacia el norte conectaban la capital con las minas de 
la colonia upe:Hola. B1 camino de Toluca establecía la 
comunicación con Michoacán y el oeste. Dos caminos que iban 
directamente hacia el sur, uno hacia Cuernavaca y el otro 
hacia Cuautla, conecta con el Marquesado al sur y con tierra 
caliente y los puertos de Acapulco y Nuatulco, en el Pacifico. 
Dos rutas directas a Puebla, una que pasaba a través del 
famoso pueblo de bandidos de Río Frío, establecían la 
comunicación con Veracruz, el valle de Atlixco, Idear y 
Oaxaca. Finalmente, otros dos caminos hacia el este, uno a 
través de Tepetalostoc y Capulapan, el otro a . travis de 
Otumba y Apano, establecían comunicación con Jalapa y 
Veracrus. " 12  

Con esta caminos y la introducción de las bestias de tiro y 
las carretas modificaron y ayudaron considerablemente a la 
transportación de los productos. Sin embargo, aún con la 
introducción de esta nueva forma de transportación, los 
thunemes no desaparecieron, estos continuaron sobre todo en 
los lugares en que por las caracteristicas geográficas no existía la 
posibilidad de que este nuevo transporte Lira viable. Conforme 
pasó el tiempo y se fiaron ampliando los caminos y trayendo 
más bestias de Espelta, se fire haciendo más viable y barato. 

"Los vehículos U emplearon por ves primera en la ruta 
Veracrus•México, en lugar de aprovechar el camino seguido 
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por los arrieros, los españoles hicieron construir un camino 

para carreteras. " 13  
A pesar de las rutas importantes, muchos centros de 

producción no contaban con caminos viables hacia los centros 
de venta lo quo provocaba productos caros. "En gran parte, el 

principal problema al que se enfrenté  el comercio interior fue 

la falta de nuevos caminos y de mejoras en los ya existentes, 

de lo cual se derivaba la mala calidad de los transportes (a lo 

que se sumaban los excesivos impuestos de tráfico y 

alcabalas). " 14  
Aún con la introducción de las bestias de tiro y las 

carretas, usados principalmente por los españoles, siguieron 
siendo utilizadas las canoas por los indígenas como una forma 
de transportar sus mercancías o la de los hacendados (a los que 
les cobraban flete). Una forma mucha más económica que la 
anterior. " (...) La mayor parte del tránsito de canoas se 

concentraba en la ruta sur del canal, que se mantenía abierta 

por fuentes en la estación seca y recibía agua, Xochimilco, 

Chalco e Ixtapalapa siguieron siendo centros comerciales, (...) 

"Era precisamente durante la estación seca cuando una 

parte considerable del trelfico de canoas servia a las 

necesidades de la ciudad, y pocas ciudades del mundo eran 

tan ricamente suministradas. De noviembre a marso, los 

mercados coloniales de la ciudad de México recibían tomates, 

chiles frescos, calabazas y otros productos agricolas de tierra 
caliente por la ruta de las canoas. (...) Durante la estación de 

crecimiento del verano, el producto de las chinampas del lago 
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de Xochimilco y de los jardines de Tlaxpana, al oeste de la 
ciudad, se vendían en los mercados urbanos entre venticuatro 
y cuarenta y ocho horas después de haber sido recogidos; (...) 
y Huitsilopochco Mexicalsingo, Chalco Ateneo; Xochlmilco, 
Ayotsingo y Tetelco eran los principales puertos de embarque, 
dependiendo de los productos que debían transportarse y de 

sus puntos de origen. (...) " 15  
El auge de este sistema de transporte entre los indios tbé 

principalmente en comida, flores y cierto tipo de productos que 
ayudaban a la construcción de las casas de los indios como 
piedras y arena o muchas veces hasta forrajes, por lo que siguió 
siendo un sistema de transporte netamente indígena. " Todo esto 

fue posible porque los indios conservaban .S14 antigua destreza 

como bogadores y porque los espaRoles, que imaginaban el 
transporte sólo con animales y vagones, no consideraban 
necesario aprender la técnica. (...) El transporte en canoas era 
menos caro que el transporte por tierra para los hacendados y 
otros espaRoles, y en ocasiones los indios trataron de 
aprovecharse de esa situación elevando el precio de los fletes. 
() 016 

2,4 DINERO 
Con la introducción del dinero a la Nueva &palla, tbe 

desapareciendo - en una forma más acelerada en las ciudades - 
la forma de cambio anterior a la Conquista. " El sistema 
monetario espaftol fue adoptado rápidamente por los 
indígenas y (...) el pincipal impulso fue el tributo. (...) La 
transición a una economía monetaria suponía al principio 
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sólo la adición de monedas españolas a tasas regulares 
respecto de los grandes de cacao y otros medios de cambio 
indígenas. Se dice que los indios se mostraron escépticos 
acerca del valor de las monedas de cobre y que las tiraban en 
el lago, pero esto debe haber sido cuando mucho una reacción 
momentánea y aberrante. La economia indígena prefería las 
monedas de bgja denominación. Incluso en las transacciones 
que importaban cincuenta o más pesos, los pagos se hacían en 
su mayor parte en reales. (...) El trueque, las monedas de 
cacao y las metálicas existieron al mismo tiempo en los 

mercados durante toda la época colonial. (...) " 17  
2.3 MERCADOS 

Muchos fueron los cambios que tuvo el funcionamiento de 
los mercados después de la Colonia, estos cambios se 
manifiestan, por ejemplo en los tipos de artículos que se 
encontraban allí, las distancias que recorrían estos artículos 
para llegar a su destino, la periodicidad de los mercados; así 
como el control político que sobre ellos se ejercía. 

Hassig menciona que "(...) Algunos de los cambios de la 
clase de artículos que se encontraban en el mercado se 
debieron a las djferencias entre los valores españoles y los 
indios. Así alimentos como el ahuauhtli (larva de insectos) y el 
tecuitlatl (alga) declinaron y también perdieron importancia 
artículos suntuarios como plumas de quetzal y chalchihuitl 
(jade), en tanto que cobraban mayor importancia el oro y la 
plata. Otros artículos fueron simplemente reemplazados. 
Aunque durante todo el siglo se siguieron comiendo perros, el 
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ganado español ofreció una mejor fuente de carne. Algunas 
cosechas, como la chía (salvia chis) no fueron bien recibidos 
por los uparan y declinaron. Otras, como el huauhtl 
(amaranto) tenían connotaciones religiosas y fueron 
suprimidas por los españoles, por considerarlos diabólicos. 
Metales preciosos, como el oro, fueron extraídos cada vis más 
directamente por los españoles, y desaparecieron de los 
mercados. El cacao, usado como bebida, habla sido articulo 
de la élite antes de la Conquista, pero perdió valor y llegó a 
estar al alcance de los comunes durante el siglo XVI. Aparte 
de estos cambios de bienes, los mercados continuaron 
ofreciendo básicamente los »MIMOS tipos de mercancías." 18  

Conforme fueron variando las preferencias por algunas 
mercancías, los mercado. más especializados fueron perdiendo 
ese esplendor característico de la época anterior. "El mercado 
del valle que más desmereció fue el de Tlatelolco. Texcoco, 
que fue un mercado importante en tiempos de la conquista (...) 
declinó igualmente como centro comercial. En ambos pueblos 
la decadencia económica fue acompañada por pérdidas de 
población y el prestigio político. el mercado de esclavos de 
Ascapotsalco y, menos rápidamente el mercado de perros de 
dcohnan se vinieron abajo al caer en desuso sus 
especialidades. Las comunidades que ofrecían bienes por los 
que habla una demanda constante mantuvieron sus mercados 
espacialisados siendo el ejemplo más notable el mercado de 
cerámica de Cuauhtitlan. Otras comunidades aumentaron en 
importancia como centros comerciales. " 19 
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2.5.1 LOS PRIMEROS MERCADOS EN LA EPOCA COLONIAL 

Dos eran los tipos de mercado existentes en la Colonia: los 
indios y los españoles. Su diferencia básica era en el tipo de 
mercancías que había en cada uno de ellos, y quienes los 
frecuentaban. 

Los mercados indios en los inicios de la Colonia siguieron 
funcionando casi igual a como lo hacían antes de la Conquista. 
El juez indio que regulaba los mercados no fue reemplazado 
sino hasta después de 1533, lo que marca el traslado del control 
a los españoles en la Ciudad de México y paulatinamente en 
toda la Colonia, con más rápidez en las zonas urbanas que en 
las rurales. 

A los indios se les permitía regular hacia adentro del 
mercado; pero en general, los españoles tenían el control de sus 
días de instalación, de la introducción del sistema monetario, de 
las pesas y medidas, de lo que se podía vender dentro de él, etc. 

Para Haasig, "No sólo cambiaron los funcionarios de los 

mercados, sino también las prácticas aceptadas. Las medidas 

que se empleaban en los mercados se modificaron. El 

comercio precortesiano se basaba en cuenta y medida y en el 
sistema vigesimal (base 20) . Los espaRoles no sólo 

introdujeron su propio sistema vigesimal (base /0) y unidades 
especificas de medida, sino que también (incidieron el peso 

como nueva categoría. El peso pronto fue adoptado, como lo 

muestra una ordenanza de 1524 que establece castigos por 

usar pesos alterados, y una temprana ordenanza exigía que 

los artículos, espato/es o indios, se vendieran por peso. El 
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peso se aplicó con éxito a muchos artículos, como granos, sal, 
pescado, aceite, manteca y miel, pero tuvo menos éxito 

aplicado a otros artículos." 20  

Al témtino de la Conquista hubo muchos cambios de lugar 
de los mercados indios, y muchos de ellos Asaron suprimidos, 
esto se debió al gran control que de ellos tenla el virrey tanto en 
ubicación como en su existencia. 

"(...) El virrey Velasco llegó a abolir todos los mercados 
que estuviesen dentro de 10 leguas de la ciudad de México, 

antes de que las quejas populares hicieran anular esa orden. 

Algunos funcionarios indios -calpixqueh y alguaciles-

hicieron ciertos intentos de suprimir algunos tianguis, por lo 

general los que se celebraban en centros más Notaos en 

beneficio de las ciudades mayores." 21  

Según Hutt, el objetivo de regular la vida económica 
mexicana fue con el fin de continuar -con algunos cambios-, la 
operación de los mercados; limitando la intervención de 
espaftoles en esta actividad, siempre y cuando se garantizara el 
abasto adecuado que necesitaba la ciudad de México, 
imponiéndose el control sobre los artículos que vendían indios 
y españoles. y...) Para reducir la especulación en bienes se 
exigió a los comerciantes espaholes que importaban (mandos 

a la ciudad de México que mostraran su mercan* a 

funcionarios de la ciudad: no podan vender en la ciudad a 

extranjeros que provenieran de más de 20 leguas y se les 
exigió que anunciaran públicamente sus mercancías al entrar 
en la ciudad para que los ciudadanos pudiesen comprarlas. 
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También hubo interés para asegurar que los comerciantes 
indios no fuesen molestados por mercaderes espalloles. Por 
consiguiente, u prohibió a los comerciantes aspalloks 
comprar cera, miel, pluma, ropas, huevos o cualquier cosa de 
los indios, para revenderlas." 22  

También se controlaban los mercados -a través del cabildo 
de la ciudad de México-, en forma más general; en lo que refiere 
a los días y ubicación de éstos, por medio de regulaciones por 
igual a españoles y a indios, "(...) Los indios perpetuaron los 
mercados y el comercio en productos aborígenes, mientras 
que los espalloles controlaban el comercio en mercadería 
española. Los indios podían comerciar libremente con los 
espaloles, pero tenían prohibido traficar en artículos 
espafloles. Dado que los españoles no j'odian traficar  en 
artículos indios (ni tampoco los negros) las regulaciones 
tendían no sólo a mantener una doble economía en que los 
espalloles comerciaron en artículos españoles y los indios en 
bienes indios, sino una economía que permitiese un flujo de 
artículos entre economías en sólo una dirección, de español a 
indio. De este modo, la carga de las regulaciones españolas 
cayó con el mayor peso sobre los productores de artículos 
básicos: los indios." 23  

En los inicios de la Colonia los mercados siguieron siendo 
al aire libre y, conforme ftié creciendo la ciudad de México, los 
mercados indios y españoles dieron uniéndose paulatinamente, 
pasandose éstos a lugares construidos: "Durante el periodo 
virreina!, el comercio se ubicó en la destruida Tenochtitlán y 
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rocíen fundada Nueva &paila. En los primeros dos, los 
puestos se colocaron al aire libre, pero después, mediante 
arreglos con los propietarios de casas ubicadas en el centro 
de la capital, se albergaron en portales construidos con ese 
fin. (...) Los comerciantes *t'Ovaron posteriormente en la 
parte superior de los portales sus propias casas." 24  

Tres fheron los primeros mercados indios: Santiago 
Tlatelolco, Tenochtitlán y San Hipolito; y uno español: el 
Parián. 

El de Santiago Tlatelolco, que existía desde la época 
azteca, perdiendo on la Colonia el esplendor de esos años; en 
él se encontraba toda clase de comestibles que consumían los 
indios, así como sus ropas, piedra, ladrillo, adobes, cal, arena, 
madera, leña, carbón y en general toda mercancía necesaria 
para su subsistencia. El segundo: de Tenochtitán también de la 
época azteca, aunque no tan importante como el anterior. " Y lo 
que a todo encarecimiento excede es ver los mercados de la 
duda mexicana (cuenta con dosJ (...) Llámase la una la placa 
o lugar del mercado de México y la otra del Tlatelulco, y a 
éste han puesto los religiosos de San Francisco, y así todos lo 
llamamos nombre de Santiago. (...) Allí están y se hallaran 
todos los oficios de todas las cosas que se pueden haber en 
toda la Nueva Espalla, y ninguna cosa de las que son menester 
para suplir las necesidades naturales, también para las 
curiosas y deleitables, falta. Cada oficio y cada especie de 
mercaderías tiene distinto su asiento y lugar, sin que nadie 
sea osado a se lo perturbar o ocupar; y porque las gentes que 
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a los mercados ocurren son tan numerosas que aunque las 
platas son grandes no caben con todas las ~modulas de que 
estén, las mercaderías que hacen gran embarazo y ocupan 
mucho lugar como es piedra, ladrillo, adobes, (...) y otras 
embarazosas cosas, pónenlas en las bocas de las calles más 
cercanas." 25  

Conforme pasó el tiempo y Rieron evolucionando, el de 
Santiago se convirtió en el mercado de San Juan y el de 
Tenochtitlán pasó a ser el Volador, nombre que le dió la plaza 
del volador, que también servia como plaza do toros, y que en 
tiempos de Revillagigedo se construyó do madera. Con éste 
mercado y por esa misma época se inició la reglamentación de 
los mercados, al igual que la zonificación, que aunque ya existía 
con los aztecas, al inicio de la Colonia y conforme Union 
cambiando las formas, poco a poco se fbe perdiendo. " (...)13l 
reglamento para éste y los demás mercados fue aprobado por 
el virrey en 11 de noviembre de 1791. Se preveía que la plaza 
del Volador era el mercado principal, que los cajones 
cerrados del 1 al 24 servirían para mantas, rebozos, cintas, 
sombreros, algodón y otros efectos semejantes; del 23 al 48, 
dulces, fruta pasada y seca, bizcochos, quesos y mantequillas; 
del 49 al 72, fierro, cobre, forme y memoria de nuevo y de 
viejo, excepto llaves y armas prohibidas; del 73 al 96, 
especies, semillas y otras cosas de esta naturaleza do los 
puestos 'Vos; del 97 al 144, verduras, frutas y flores; del 143 
al 168, carnes, aves vivas y muertas, pescado fresco y salado, 
y aguas compuestas como de chía y otras; del 169 al 192, 
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losa, petates, jarcia, etc. Los tinglados se destinaban para 
puestos movibles de los pobres y para vendimias comestibles 
de todas clases, y por allano, del número 194 al 203 y del 292 
al 303, era para el mak introducido por los indios. Las 
casilla, de las extremos de los tinglados, se destinaban para 
barberos, y en las que quedaron vacías se podría vender ropa 
hecha, nueva y vieja: no se consentían fogones ni tampoco que 

se hiciese lumbre. (...)" 26  
Sin embargo, pese a la prohibición de hacer friego, en 

1793 sufrió un incendio, y aunque siguió funcionando así, no 
tbe sino hasta 1841, época ya del México independiente cuando 
el Ayuntamiento dió órden de comprar ese terreno que em 
propiedad del duque de Monteleone, heredero de Cortés, para 
la construcción del nuevo mercado, mandandóse desalojar. 

El mercado San Hipolito, en donde al igual que en los 
otros dos mercados, se contaba con las mismas mercancías. y.) 
es cuadrado, y tan grande que no faltaría allí terreno para 
edificar una ciudad. (...) Es tal la muchedumbre de indios 
tratantes que concurren a este mercado que llegan a veinte mil 
y aun más." 27  Este funcionaba sólo dos días ala semana, los 
miércoles y jueves. 

El mercado español, era el llamado El Parián, construido 
por Alonso de Estrada, aproximadamente en 1527; y en el cual 
se construyeron cajones de madera en la Plaza. "Durante la 
administración colonial, y altos después de la Independencia, 
el Parián fue el punto de mejor y más activo comercio: palios, 
sedas, lencería, abarrotes, lo más fino y de mayor gusto se 
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encontraba en sus tiendas, que perteneciendo a los primeros 
capitalistas de la ciudad, surtían no sólo a los habitantes de 
ésta, sino también a los de las provincias." 28  

Todos los mercaderes tenían que pagar derechos por 
establecerse dentro de los mercados, por lo que cuando algún 
mercado, por cualquier causa, quedaba derruido, la ciudad tenia 
pérdidas tanto en dinero como en abastecimiento. FA por lo 
anterior que para los dos 1 700 ya se tenia la idea de elaborar 
los locales de mampostería. El primer mercado en gozar de esta 
infraestructura ftie el Parián. 

'El Parián, que tiene la figura de una ciudadela, o 
castillo, tiene ocho puertas en medio, que es la que llaman el 
Baratillo grande. Toda por dentro y fuera son tiendas de todo 
género de mercancías, así de la Europa como de la China y de 
la tierra, con iqfinitas mercancías de losa, pedrería, argenterl, 
pasamanería, que deposita en sí más de 30 millones su valor. 
En el centro del baratillo formadas calles de »cales o 
barracas; el centro se compone de ropas hechas, y de todo 
género de utensilios nuevos para todo género y calidad de 
personas. (...)" 29  

Es así, que al ser de madera los puestos que se tenían 
dentro de los mercados; en éstos eran muy comunes los 
incendios, por lo cual se dictaron medidas prohibiendo que en 
las calles -en donde no hubiera mercado- existieran mesas ni 
cajones de vendedores. 

Al optarse por hacer de mampostería los locales, 
empezaron a ploriferar nuevos tipos de comercio •ya en la época 
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en que indios y españoles conformaban una misma ciudad»; y 
con establecimientos más específicos en lo referente a sus 
mercancías como lo ftlé el Portal de Flores que, como Orozco 
en su obra Historia de la cd, de México indica: "(...) El que lleva 
este nombre sirve en las tiendas para el comercio de lienzos, y 
en los puestos de sarapes, sombreros, rebozos y ropa hecha al 
gusto del país y para la gente pobre: le dan nombre las flores 
de papel de rechinantes colores y formas extravagantes que 
allí se venden principalmente a los indlgenas.(...)" 3°  

Al igual que el Portal de Flores, existían también el Portal 
de Mercaderes, cuyas mercancías principales era la mercería, 
existiendo también dentro de éste, artículos como libros, 
sombreros y dulces. También se encontraba el Mercado de Jesús 
en el que se vendían principalmente los zapatos; o el Portal de 
Santo Domingo en donde se asentaban los evangelistas o 
escribentes públicos, 
2.5.2 DIAS DE INSTALACION DE LOS MERCADOS 

Con la llegada de los españoles el calendario precortesiano 
de la instalación de los mercados cambió, el ciclo amojonal 
aztecá pasó de la semana de cinco días a la de siete días. " La 
temporada de mercados en los pueblos también se ajusto al 
calendario cristiano y cambió a intervalos semanales. En el 
valle este cambio se prodiqo gradualmente a principios y 
mediados del siglo XVI. Algunos pueblos ya ponían mercados 
semanalmente hacia 1540, mientras que otros no lo hicieron 
sino hacia 1550 o 1560. (...)" El mercado del lunes de 
Coyoacán se Ajó en 1550. Hutzilopchco cambió de los 20 días 
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al ritmo semanal en 1363. Citlaltepec estableció su mercado 
del miércoles en 1565. Estas son fechas típicas de los pueblos 
más grandes, pero algunas comunidades más pequeflas o más 
remotas conservaron la costumbre anterior a la conquista por 

más tiempo. (...) " 31  
Con el cambio de calendario, y la orden por parte de 

Cortés de que no podía establecerse ningún mercado los 
domingos y días de guardar, trajo como consecuencia que se 
cancelaran los mercados que cayeran en domingo. " En un 
sistema de mercado de cinco días, el resultado fue la omisión 
de los días de mercado primero, tercero, quinto, segundo y 
cuarto que calan en domingo durante cada cinco repeticiones 
de la semana de siete días o, en el nivel del mercado 
especifico, su mercado de cinco días seria omitido cada 

séptima reunión programada (...) " 32  
Esta modificación en los días de instalación de los 

mercados trajó como consecuencia que los mercados grandes e 
importantes que se encontraban cerca uno de otro y que 
coincidieran en sus días de instalación -según esta nueva forma 
de instalación-; se programaran en días diferentes para no 
causarse perjuicio alguno. 
2.3.3 AMBULANTES 

Conforme se dieron adaptando los indios a las nuevas 
formas de vida, también se fué desarrollando una nueva forma 
de intercambio de mercancías, ya no sólo se haría en lugares 
especificamentes creados para ésto, sino también se haría en la 
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calle. Aunque esta nueva forma no seria tan desarrollada como 
existe en la actualidad. 

Este nuevo comercio no estaba permitido para todo tipo de 
mercancías, uno de éstos era la zapatería, que estaba prohibido 
venderse en las calles y los mesones. 

" Los vendedores de carne de puerco de la ciudad de 
México evitan traer sus mercancías al mercado en donde los 
magistrados controlan los precios. La carne es vendida en sus 
casas a precios determinados por la oferta y la demanda. 
Otros pequeRos comerciantes venden frutas y legumbres en las 

mismas condiciones (...) " 33  
2.6 RESUMEN 

Al ser vencidos y dominados los aztecas, se empiezan a 
generar infinidad de cambios, el calendarios español, la 
introducción do monedas, los cambios al amojonamiento de los 
mercados; así como la desaparición de aquellos elementos de la 
sociedad que tenían en sus manos el amojonamiento del 
comercio: los pochtecah. Aún cuando al inicio de esta época, se 
hizo la división entre las ciudades, siendo unas para los 
españoles y las otras para los indios, estas conforme van 
creciendo, llega un momento en que se juntan, conviviendo así 
indios y españoles. 

En lo que respecta a los mercados, éstos no dejan de tener 
la importancia que tenían anterior a esta etapa, por lo que siguió 
siendo un instrumento importante para el abasto; sin embargo, y 
producto de las carencias que se tenía en el abastecimiento, 
surge un nuevo elemento en el comercio, el especulador que 
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provocaba la fluctuación del precio de los artículos 
alimenticios, y que hasta antes de esta época y al tener 
controlado el valor de éstos no existía. 

Es en esta etapa donde surge un impuesto que entorpecía 
al comercio y que duró hasta el portiriato, y que aunque en un 
principio no gravaba demasiado alto a la mercancía, conforme se 
llega al México Independiente, es el que resultara ser el que más 
entorpezca al comercio, la alcabala. 

Otra ¡novación para los aztecas, fué la forma de transportar 
las mercancías, y que en algunos lugares por las características 
tísicas del terreno permitiría hacer los viajes rápidamente, 
aunque en otros siguiera usandose los firmemos para lo mismo; 
esta inovación serían las carretas y las bestias de tiro; sin dejar 
de lado las canoas, aún cuando éstas solo fueran usadas por los 
indígenas. 

Muchos artículos desaparecieron de los mercados. Estos 
dejaron de existir en ellos, por la mucha o poca importancia que 
le dieron los españoles a éstos. Estos trajo como consecuencia, 
que los mercados especializados en éstos artículos, también 
Rieran perdiendo esa importancia. Un aspecto importante que 
perjudicó a la forma do instalación de los mercados, Lié el 
cambio de calendario y la prohibición de poner mercados los 
domingos; esto trajo como consecuencia que esa cadenita de 
importancia de los mercados y esa no interferencia en cada uno 
de ellos se perdiera. 
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Es en esta ¿poca, en donde empieza a generarse un 

problema que en la actualidad tiene importantes consecuencias, 
los ambulantes. 
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&alaco INDEPENDIENTE 

Con el inicio del México Independiente, el comercio-sobre 
todo interior - contó con graves dificultades, flindamentalmente 
en lo concerniente a los caminos y transportes, ya que los 
disturbios revolucionarios provocaban serios problemas a los 
pocos caminos existentes. Esto provocaba que algunas 
poblaciones contaran con grandes excedentes en cierto tipo de 
productos y otros con carencias de los mismos. López Rosado, 
en Historia y Pensamiento económico, consideró que: 
existían (...) limitaciones que impedían un mayor movimiento 
comercial; en primer término, la relativa a la falta de vias de 
comunicación, lo que hacia dificil el traslado de las 
mercancías de los lugares de producción a los de consumo; la 
inseguridad que privaba en los caminos durante este periodo 
contribuia también a reducir la actividad comercial, como una 
causa fundamental hay que agregar que las autoridades 
encargadas del control de las aduanas interiores, con las 
vejaciones de todo tipo y las elevadas alcabalas, ahuyentaban 
a los escasos comerciantes que se veían forzados a tratar con 
ellas." 1  En lo que respecta a la ciudad de México, ésta se 
abastecía principalmente de Veracruz, -en lo concerniente a 
productos extranjeros-, por medio de caminos que eran muy 
peligrosos, tanto por el mal estado de éstos, como por los 
salteadores que existían en ellas; y de los alrededores de la 
ciudad en artículos del país, -sobre todo de tipo alimentario-, 

Durante los años que duró el movimiento de 
independencia el comercio se redujo a los renglones más 
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indispensables, tratándose de romper al término de este 
movimiento con el monopolio que ejercía Esparta; siendo éste 
rompimiento gradual y lento, puesto que las actividades 
mercantiles siguieron en manos de comerciantes hispanos 
durante mucho tiempo después. 

En el libro Estructura del comercio en México se relata 
que: "Al convertirse México en nación independiente, uno de 
los propósitos fundamentales del gobierno fue la de ~Mar 
toda la legislación vigente, promulgdndo la Constitución de 
1857 que abolla los estancos y monopolios atan cuando se 
orientó preferentemente a reformar las leyes en materia de 
comercio exterior, creando aranceles y derogando los 
decretos expedidos por las autoridades opallolas ". 2  

En precarias condiciones se encontraba el comercio 
mexicano, sobre todo porque en la época anterior pocos fiseron 
los lugares Aorta de comercio y muchos los lugares en donde 
se conservaban las características de autosuficiencia. López 
Rosado en su obra Curso de Historia Económica de México, 
escribió que básicamente eran cuatro las causas del atraso 
comercial en esta etapa: 

" 1°La falta de caminos y el deterioro de los mismos.- Hn 
efecto, la anemia presupuestal en que vivían constantemente 
los gobiernos impidió hacer inversiones, ya no digamos para 
la construcción de nuevos caminos, sino inclusive para la 
conservación de los que fueron construidos durante la época 
colonial. 
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extranjeros y nacionales; y, los segundos, mercados y ferias de 
carácter periódico que vendan frutas del país; (..) " 4  

Es así, que al no tener salida muchas mercancías por la 
falta de caminos y transportes, se provocaba que hubieran 
mercados independientes unos de otros. Esta existencia de 
mercados independientes provocaba diferencias en precios, en 
los tipos de productos y en el número de consumidores, lo cual 
provocaba diferentes ritmos de Aincionamiento. 

Y continuando con Inés Horma en la obra México en el 
Siglo XIX, distingue tres tipos de circulación de productos: 

El primero estaba compuesto por mercancías nacionales, 
cuyo campo principal estaba restringido a los productos del 
comercio exterior y a algunos productos agropecuarios; mientras 
que las dos restantes estaban enfocadas a la mercancía local y 
regional, que estuvo limitada por una producción local 
reducida, malas condiciones en los caminos y los transportes (lo 
cual encarecía el producto), escaso poder adquisitivo, dispersión 
de la población, sistema de aduanas interiores y pego de 
alcabala'. 

"A nivel nacional existió circulación de un corto número 
de productos con un mercado consumidor previamente 
asegurado. (..) Entre los principales artículos nacionales de 
circulación ampliada se encontraban el azúcar, algodón, 
aceite, Oil, harina, cacao, café, cera, tabaco, vainilla, grana 
cochinilla, palo de tinte, purga de Jalapa, hilados y tejidos de 
algodón y de lana, rebozos, papel, hierro y cobre, (..) " 
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" 2" La inseguridad pública.- El constante estado de 
alerta en que vivió el país desde que estalló la Guerra de 
Independencia hasta 1880, en que el Presidente Poffirio Días 
logró consolidar la pa: (...) 

" 	El complejo sistema tributario.- (...) un sistema de 
tributación anárquico y absurdo por la falta de continuidad 
en la creación de los impuestos. 

" 4a El contrabando.- A medida que la política 
proteccionista del gobierno se volvía más rígida y se 
aumentaba el número y la tasa de los impuestos que gravaban 
las mercancías de importación, el contrabando comenzó a 
tomar auge (..) " 3  

El comercio interior mexicano en esta etapa de su historia, 
asumió dos formas principalmente: la primera conformada por el 
comercio en tiendas y tendajones y la otra por la de mercados, 
tianguis, ferias y ambulantes. Este comercio se realizaba en áreas 
geográficas especificas; el movimiento de menudas más allá de 
estas áreas estuvo frenada por producciones locales, malas 
condiciones camineras y de transporte que encarada el 
producto, escaso poder adquisitivo, dispersión de la población, 
sistema do aduanas interiores y pago de alcabalas 
principalmente. 

Inés Herrera en la obra México en el Siglo XIX consideró 
que " Los lugares de comercio se situaron en los centros 
urbanos, mineros y agrícolas, donde hubo dos tipos de 
comercio: los permanentes y los temporales. Los primeros 
fueron las tiendas y tendqlones, que vendían efectos 
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La circulación de estos productos estuvo en manos de 

casas comerciales extranjeras principalmente; teniendo su sede 
en la ciudad de México, además de sucursales en los puertos 
principales como Veracruz, Tampico, Matamoros y Mazatlán y 
en las principales ciudades como Guadalajara, Tépic, San Luis 
Potosi y Querétaro principalmente. 

Las mercancías regionales y locales se movían 
principalmente en los mercados y ferias. " El control de los 
mercados regionales estuvo en manos de comerciantes del 
lugar que mantenían relaciones económicas con los 
productores locales y, a la ve:, con los comerciantes 
monopólicos de las mercancías nacionales, lo que les daba un 
férreo control de su :ona comercial de dominio. 

En cuanto a la circulación de mercando a nivel local se 
han logrado detectar, hasta ahora, dos formas de intercambio 
coactivas: los mercados cautivos y los contratos de 
compraventa, una surgida de la estreche: de la oferta y, otra, 
de la demanda solvente, en un área limitada. " 6  

Los mercados cautivos eran llevados a cabo por los 
hacendados agrícolas a través de las tiendas de raya, en donde 
se vendían a los trabajadores los artículos necesarios para su 
alimentación y vestuario. La otra eran los contratos de 
compraventa en donde eran fijados el tipo de producto, la 
cantidad, el precio, la forma y lugar de entrega, el flete y la 
forma de pago; este tipo de intercambio se usaba sobre todo 
entre los mineros-exportadores para la obtención de sus 
productos necesarios, recurriendo a este tipo de contratos con 
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los productores locales para asegurar por adelantado el 
abastecimiento de sus productos. 

Es id, que la comercialización de los productos se 
desarrollaba principalmente en los centros urbanos, mineros y 
agrícolas; dos eran sus tipos de comercio principalmente: los 
permanentes y los temporales. Los primeros eran las tiendas y 
te:Id:dones y los segundos, mercados y ferias de carácter 
periodieo. 

"Los rasgos que dqfinieron la circulación de ~manad, 
del periodo posindepsndiente fueron: la ausencia de un 
mercado integrado; la existencia de varios circuitos de 
circulación limitados geográficamente; una precaria 
infraestructura de intercambios; tránsito reglamentado de 
~canelas; fuertes gravámenes; sistemas recaudatorios 
complicados; proteccionismo arancelario; predominio de 
formas tradicionales de intercambios; escasez de circulante; 
(...) control de los circuitos comerciales por grupos de 
comerciantes, etc. 	" 7  

Otro problema al que se enfrentaba el comercio era el 
escaso consumo provocado por el bajo nivel de vida de la 
mayoría de los pobladores. "El débil poder de compra de las 
masas indígenas les impedia adquirir la mayor parte de los 
productos que alimentaban al comercio en el país. No 
solamente las mercancías importadas estaban por encima de 
sus posibilidades económicas, sino también los productos 
nacionales escapaban por lo general a sus recursos 
materiales. 
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"La clase de los consumidores (...) es limitada debido a 

que los precios son demasiado elevados y también al hecho de 
que solamente la clase rica puede pagarlos (...) los indios 
apenas están vestidos, pues las telas, los artículos de lana, los 
cueros, los sombreros tienen un precio exorbitante. Ellos se 
sirven de utensilios groseros porque los que llegan de Europa, 
a los cuales se les reconoce superioridad en calidad, están 
fuera de sus posibilidades. Dichos indios no beben sino 
pulque, (...) puesto que el vino más ordinario cuesta aqui un 

peso, es decir, cinco francos la botella " 8  
3,1 REGLAMENTACIONES AL COMERCIO 

Como ya so mencionó, problemático para el comercio 
resultó el sistema tributario y recaudatorio, que complicaba aún 
más la circulación de mercancías por su elevado número y 
variedad de impuestos; los frecuentes cambios de tipo y monto 
de estos y sobre todo porque éstos se cobraban en los diferentes 
lugares en que transitaba la mercancía al sitio de consumo. 

"La entrada de efectos extranjeros, la circulación por el 
territorio nacional de mercancías de cualquier origen, la 
compraventa de productos y la salida de artículos de 
exportación, estuvieron reglamentados por leyes y decretos de 
carácter federal y estatal que restringieron el comercio y 
recargaron los precios de las mercancías al imponerles 
fuertes y variados gravámenes. 

" (..) [ el J sistema tributario y recaudatario tornó cara, 
d(ficil y complicada la circulación de mercancías por el 
elevado número y variedad de impuestos; los frecuentes 
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cambios de tipo y trapito de los mismos, y las complicadas 
formas de calcularlos debido a que su recaudación se realisó 
en forma fraccionada en diferentes lugares de la ruta de la 
mercan* al sitio de consumo o de distribución" 9  

Entre estos impuestos se encontraba el do las alcabala', 
impuestos municipales, derecho de circulación, de hospitales, 
derechos de peajes sobre amena y carndo, además de los pagos 
por traslado y escolta de las conductas. " 	Ell tráfico de 
mercando nacionales y *graveras por territorio nacional 
estuvo controlado por el gobierno central a través del sistema 
de aduanas interiores, exteriores y de cabotgje. listas oficinas 
tuvieron como función principal vigilar que el tránsito de los 
productos comerciales se hiciese sobre la base de las 
disposiciones contenidas en las pautas de comisos para el 
comercio interior de la m'Oliva y en las leyes y decretos 
federales, estatales y municipales. (...) 

" Una de las normas básicas de circulación de 
n'orcaneta, fue que todo articulo que transitara por el 
territorio nacional debla hacerlo con una gula o pase (man 
el valor del producto) donde se seRalara el tipo de articulo, 
cantidad, precio en el lugar de procedencia, el destino ( no 
más de tres lugares) y los derechos que le correspondan 
pagar en las garitas alcabalatorias; debla incluirse también 
una tornagula con el remitente que permitía comprobar el 
pago de los impuestos al comercio y el cumplimiento de la ruta 

(.) if 10 'fiada. 
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Pocos theron los artículos que no tenían necesidad de los 

guías o pases para su traslado de un lugar a otro. En general, 
fueron aquellos efectos nacionales que eran trasladados a sitios 
cercanos como por ejemplo el trigo en grano para molinos. 

El más importante, be el de la alcabala, " (...) establecido 
a nivel estatal sobre la compraventa de fincas y de efectos 
nacionales y extranjeros, y que constituyó uno de los ingresos 
mayores de estas entidades. (...) 

"La renta de las alcabalas se establecia por ley y en ella 
se especificaban las tarifas que debla pagar cada producto 
por alcabala general, o ' del Viento' o por <loro: en general, 
el porcentgje con que se gravó a las msrcancias fue muy 
variable. Para los efectos nacionales osciló entre un 5 y un 10 
% y para los extranjeros entre un 3 y 406 predominando en 
este último caso las tarifas más blijas. 

Muy pocas mercancías estuvieron exentas del pago de 
alcabalas, entre éstas se contaron las canastas, cucharas de 
madera, escobas, palma tequesquite, azogue nacional, 
algodón, carbón de piedar, cera, jícaras, lana, losa, vidrio y 
los productos estancados: salitre, azufre naipes (...) " II 

Esta forma de cobro, ya existía desde la Colonia. Fut 
establecido por el Virrey Martín Enríquez de Almanza en 1573, 
para poder contar con recursos para los gastos del gobierno 
español. Al respecto Ermillio Coello en la obra " Historia 
Moderna: El porfiriato, la Vida Económica" escribió "Desde su 
creación forrad parte principal del sistema restrictivo y de 
incomunicación con el exterior que mantuvo &palla en SUS 
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colonias, pues prohibla el tránsito y el intercambio directo de 

productos salidos de sus colonias. 	f, 12 

En sus orígenes, tan sólo se cobraba un tanto por ciento 

sobre todas las ventas y cambios en los artículos que debla 

pagar el vendedor al fisco. Con la independencia y posterior, su 

recaudación y forma de cobro cambiaron, exigiendo que al 

entrar cualquier mercancía a las ciudades estas pagaran 
impuesto independientemente de que estuviera vendida o no. 

Para su cobro, se erigieron aduanas interiores encargadas de su 

recaudación, en donde debla pagarse el impuesto de entrada y el 

local sería pagado al venderse. 

Ya en la época de Juárez, se aboliéron las alcabalas " 
Hl día lo. de enero de 1862 cesarán en toda la República el 

cobro de alcabalas para los efectos nacionales. 

" (...) Seguirá cobrandose solamente la de traslación de 

dominio de propiedades ratees (...) 

(...) Los efectos que por ahora quedan gravados con la 

alcabala, pueden caminar sin gulas ni pases, y dicho derecho 
lo pagarán precisamente en las garitas, sin otro réquisito que 

la manifestación verbal del interesado, expresando la 
cantidad total de los efectos; después de lo cual, tomada rasón 

por escrito en los casos necesarios, por ser considerable el 

cargamento, se procederá a reconocerlo." 13  

Sin embargo, pese a haber sido abolidas el 14 de abril de 

1862 volvieron a ser restablecidas " Que en atención al desnivel 
que se nota en el comercio, y deseando evitar los perjuicios 

que esto ocasiona al mismo, y en consideración al estado que 
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guarda la República con motivo de la guerra extratOra, 
haciendo uso de las facultades concedidas al Ejecutivo por el 
Congreso de la Unión en 11 de diciembre último, he venido en 
decretar lo siguiente: 

"Articulo único. Se restablecen por ahora las alcabalas 
en los Estados de la República donde no las haya 
actualmente." 14  

Es así, que las alcabalas siguieron ftincionando todavía 
mucho tiempo más y no ttié sino hasta con Porfirio Díaz en 
donde se suprimieron defmitivamente. 

Otro de los impuestos que afectaban al comercio era el 
llamado de pegje que se cobraba a todos los carros, coches y 
animales de carga que transitaban por los caminos, 

" El comercio interior también se vela afectado por el 
impuesto llamado de 'pegje, algunas veces de carácter 
federal, otras de carácter local y frecuentemente concurrente, 
que se cobraba a todos los carros, coches, animales de carga 
o sillas y aún a los simples viajeros a pie que se velan 
obligados a hacer uso de los pésimos caminos con que el pais 
estaba dotado " " 

Este impuesto también U: suprimido el 19 de Noviembre 
de 1867 en la época de Juárez y establecido otro en su lugar. " 
Considerando: que el impuesto conocido con el nombre de 
mies, origina a los causantes detenciones y molestias, que 
pesan particularmente sobre la clase más pobre de la 
población; 
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" Considerando: que es conveniente preparar desde 

ahora la percepción de los impuestos, de manera que se 
facilite el futuro establecimiento de la completa libertad del 
comercio interior; 

"Considerando, por último que los efectos que por esta 
ley se gravan, son los que realmente hacen más uso de los 
caminos, y que deben ser por lo mismo los que suministren los 
medios de repararlos; 

" He tenido a bien, en uso de las facultades de que me 
hallo investido, decretar lo siguiente: 

"Articulo 1. Se suprime en toda la República el impuesto 
conocido con el nombre de peajes. 

" 2. Para atender a la apertura y conservación de los 
caminos, se establecen los impuestos siguientes: 

" lo. Cincuenta centavos anuales al millar sobre el valor 
de todas las fincas rústicas de la República, pagados por 
tercios adelantados. 

"2o. Cincuenta centavos anuales al millar sobre el valor 
de las fábricas y molinos, de cualquier clase que sean, 
pagados también por tercios adelantados. 

" 3o. El derecho de un peso por cada ocho arrobas a 
todos los efectos extranjeros que se introduzcan por las 
aduanas marítimas o fronterizas de la República. 

" 4o. Las empresas de camufles para conducción de 
pasajeros pagarán un centavo por kilométro de camino que 
sus carruajes recorran. El pago se hará por meses cumplidos, 
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computándose la distancia recorrida, por el número de viajes 
que cada carruaje haga durante el mes. 

" 3. El cobro de los impuestos que por esta ley deban 
pagar las fincas rústicas, fábricas y molinos, quedará 
encargado a los jefes de Hacienda respectivos, y en el Distrito 
Federal lo hará la oficina de contribuciones directas. 

" 4. El cobro a los bultos extranjeros, se hará también a 
la maquinaria y demás objetos exceptuados por las leyes, y 
sólo gozarán de exención los que la tuvieren por concesiones 
expresas anteriores, o que en lo sucesivo se dieren; y se 
verificará tal cobro por los administradores de las aduanas 
marítimas o fronterizas; quienes pondrán los fondos que 
recaudan a disposición del Ministerio de Fomento, sin poder 
en nigún caso distraerlos del objeto a que estan destinados. 

" 5. El Ministerio de Fomento queda facultado para 
variar, cuando lo creyere conveniente, la manera de hacer el 
cobro de los impuestos referidos. 

"6. El producto de estos impuestos queda exclusivamente 
destinado a la construcción de los caminos. 

" 7. Los impuestos que establece esta ley, comenzarán a 
cobrarse desde ello. de enero de 1868. " 16  

Además de los impuestos anteriores, estaba el de 
importación, quo debla de pagarse por los artículos nacionales y 
extranjeros al llegar a su lugar de consumo. Otro ora el de 
derecho de portazo°, cobrado a todos los artículos nacionales 
que entraran al Distrito Federal, este se cobraba con un 
porcentaje ya establecido sobre su valor; también era cobrado el 
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de almacenaje, si al entrar en los almacenes de la administración 
principal de rentas, no era pagado el impuesto de portazgo en 
un plazo mayor de 90 dias. 

Todo intercambio realizado se basaba en las leyes 
decretadas ya fuera de carácter federal o estatal; para poder 
realizarse existían aduanas interiores y exteriores (establecidas 
en costas y fronteras). 

Inés Herrera en el libro " México en el siglo XIX consideró 
que: " El sistema impositivo al comercio exterior presentó 
durante casi todo el periodo de 1821 - 1880 un carácter 
proteccionista que se expresó en largas listas de artículos 
prohibidos o gravados con fuertes derechos de importación y 
exportación. Este proteccionismo correspondió en algunos 
anos a la manifestación de una política económica general del 
país, pero la mayor parte del tiempo fue impulsado por la 
necesidad de asegurar a los gobierno de la época entradas 
fijas a través de los impuestos al comercio, únicos seguros en 
sus presupuestos, y a las presiones que ejercieron algunos 
grupos de productores y comerciantes nacionales ante la 

entrada de productos extranjeros. " 17  
3.2 EL COMERCIO INTERIOR 

Como ya se mencionó con anterioridad, el comercio 
mexicano dentro de la vida cotidiana, tenía dos formas 
principales: el comercio de tiendas y pequeños establecimientos, 
y el comercio de mercado exterior en las calles o en las plazas 
de las ciudades y poblados, destinados a ellos; "A Oferencia de 
la época virreina, durante estos anos se desarrolló el sistema 
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de tiendas, mas sin que dejara de existir la forma tradicional 
heredada de aquel periodo, que fue la de los mercados (...) 
pero mientras que las primeras se establecían en forma 
preferente en las ciudades y poblados de importancia que 
pudiera ofrecer el número de demandantes suficientes, los 
segundos se desenvolvían en cualquier sitio " 18  

Es en esta época, en donde se inicia - aunque no en 
grandes proporciones -, las tiendas departamentales; la primera 
de ellas thé " La ciudad de México", en donde se vendian telas 
finas y articulos para caballero. En 1852 se tlandó " El Puerto de 
Liveerpool " cuyo propietario lid un inmigrante francés. 

"Desde 1827 se empezó a registrar la entrada masiva de 
extranjeros con carácter de residentes: fueron 
fundamentalmente ingleses aunque también figuraron 
norteamericanos, alemanes y franceses. Paralelamente, los 
periódicos nacionales anunciaron a casas comerciales 
inglesas que incitaban a realizar intercambios con el exterior 
a través de sea gestiones. Entre estas casas se hallaban las 
siguientes: Richards, Barclay y Compalila: Oreen, Ruperti y 
Compalia; Wance, Dickinson y Compallia: Robert Stapies y 
Compailia: Taylor, Sicar y Compallia; Crossy y CompaNa; 
Mick, Macall y Compañia; y Tayleur y CompaNta. 

"Muchas de las casas fundadas en la primera década 
independiente quebraron rápidamente y fueron reemplazadas 
por otras, también de origen extranjero pero de más larga 
duración. De estas últimas, se pueden senalar a lechar y 
Compallia; Barron, Forbes y CompaNa; Garrote, Labadie y 
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Compallia; Teodoro Labadie y Compallia; Manning y 
Afarshall; Holdsworth, Fletcher y Compalita; etc. " 19  

Es ad, que en gran parte el gran comercio se encontraba en 
manos de extranjeros, principalmente franceses e ingleses que 
operaban casi toda la intennediación del comercio exterior y 
también del gran comercio interno, Los comerciantes medianos 
eran en su mayoría espatioles que se quedaron en México 
dedicados al intercambio interno y el pequefio comercio local y 
el ambulantrkje se encontraba en manos nacionales, 

Otra forma también importante del comercio, eran las 
ferias, importante acontecimiento comercial que se realizaba 
anualmente en diferentes lugares de la República Mexicana y 
durante varios dial. En ellas se encontraban los principales 
comerciantes nacionales y extranjeros intercambiando una van 
cantidad de productos de importación y de exportación, 

Costo Villegas en su obra " Historia Moderna de México: 
la República Restaurada. Vida económica ", consideró que las 
ferias eran " 	centros de diversión que daban vida a los 
pueblos. Las que tienen como fin principal el trueque 
comercial suelen celebrarse en honor del santo patrono del 
lugar. La plan principal es el sitio escogido, y en él se 
establecían puestos, jacalones y tiendas, todas Oferente, y a 
cual más llamativas por sus vistosos adornos; un verdadero 
bullicio se apoderaba del pueblo días antes de Marearse la 
feria, y las diligencias llegaban repletas de gente de los 
lugares cercanos, por los caminos que conducían al lugar se 
velan procesiones de concurrentes; arrieros que llevaban 
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mercandas a la exposición, gente de a pie y de a caballo 
acudan jubilosa con la esperansa de militar un buen negocio 

tf y de encontra solas para la familia. 20  
En lo que respecta a la Ciudad de México, su principal 

calle en lo referente al comercio, era la de Plateros; en donde se 
concentraban los mejores joyeros, relojeros, peluqueros, 
cocineros, sastres y modistas, escultores y doradores, y 
grabadores, on su mayoría todos franceses, a esta calle es donde 
se trasladaron la mayoría de los comerciantes que se 
encontraban en el desaparecido mercado el Parían. Costo 
Villegas en su obra " Historia Moderna do México ", escribió 
que "A la calle de Plateros acostumbraban ir las sonoras por 
las maNanas, pues en ellas se hallan algunos de los 
principales comercios de la Capital, donde puede cumplirse el 
mds extravagante capricho. " 21  

El sistema de tiendas y tendajones se desarrolló mucho en 
el país, éstas se instalaban únicamente en las ciudades y 
poblados en que el número de habitantes permitían un comercio 
regular y suficiente, y en donde se tenían mercancías tanto del 
lugar como de otras regiones del pais e incluso disponían a 
veces de artículos importados, López Cámara en el libro " 
Estructura Económica y Social " comentó que "Las tiendas se 
aprovisionaban tanto de productos de la región como con 
artículos provenientes de otras sonas de México -
principalmente de la industria nacional - o bien importados. 
Ratos establecimientos compraban a crédito a las grandes 
casas de importación. (..) 



94 
" Los centros de aprovisionamiento de las tiendas de 

ménudeo situadas en el interior se encontraban naturalmente 
en las ciudades más importantes. estas grandes casas de 
comercio, dedicadas sobre todo a la importación de 
mercancías, pertenencian casi en su totalidad a europeos, 
principalmente franceses, ingleses, alemanes y a veces 

norteamericanos. "22  
3.3 MERCADOS 

Los mercados continuaron Ilincionando igual que en la 
época colonial; y en lo que respecta a la Ciudad de México, 
carente de higiéne y de una zonificación adecuada, por lo que 
tanto los locatarios como los consumidores constantemente 
lanzaban quejas por el estado en que se encontraban. Ermilo 
Coello Salazar en la obra " Historia Moderna de México " 
escribió que "(...) en el mercado de Iturbide no hay pabellones 
necesarios para contener el número de comerciantes en 
pegual() que a él concurren, lo que hace que el trttfico lo 
hagan en las calles contiguas (...) El mercado del Baratillo sen 
encuentra en estado tal de deterioro, que es indispensable su 
reconstrucción, pues es de madera, y está, por consecuencia, 
en gran peligro de incendiarse, produciendo la ruina, y quizá 
desgracias entre los comerciantes que en él existen. El 
mercado principal [ El Volador 1 se encuentra en regular 
estado, pero es de opinión que se traslade a un punto menos 
céntrico, cosa que no se podrá hacer mientras no se 
construyan los de San Lucas y San Cosme, y otros lugares 
convenientes para el buen servicio público. La ciudad de 
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México necesita pues, entre el csimuk• de cosas que le hacen 
falta, buenos mercados, en vez de esos jacalones que tenemos 
ahí que son poco menos que infectas cloacas en donde los 
parroquianos y vendedores están a punto monos que a la 
intemperie y sobre todo incómodos. " 23  

En estos mercados se concentraban los productos locales 
ofiloidos casi siempre por sus productores. Esta forma de 
comercio tuvo gran auge en está época, instalándose también los 
tianguis - en la plaza principal de las ciudades o de los pueblos.; 
éstos sólo se instalaban ciertos dios a la semana en forma 
periódica. "El comercio de ' mercado ' (herencia de la época 
prehispánica) tuvo gran auge a partir de la consumación de 
la independencia. Se establecía en un lugar céntrico de las 
ciudades, (...) más organizado que el temes, tuvo 
importancia en cuanto fue creciendo la variedad de productos 
comerciables al menudeo (agrícolas, manufacturados, e 
incluso de importación). 	24 

En la ciudad de México, en general, siguieron siendo los 
mismos mercados, muchos con nuevos nombres, aunque 
también se instalaron nuevos. En lo que respecta al mercado de 
San Juan, ubicado en la plaza del Salto del Agua, que operaba 
con este nombre desde la época virreinal íbe señalado en 1841 " 
(.) para alojar uno de los cuatro mercados [ principales J 
(...) que habría de tener la ciudad de México, y en donde se 
concentrarían los comerciantes diversos en las calles de San 
Juan, (Av. San Juan de Letrán ), La Escondida (Ayuntamiento 
1, Victoria ( Victoria ) y Sapo ( Victoria ), así como en los 
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callejones que desembocaban en la Alameda y en las calles de 
Nuevo México ( Articulo 123) y Arcos de Belén (Av. Arcos de 
Belén). 

"La edificación del nuevo mercado se confió a Enrique 
Griffon (..) El edificio [ terminado de construir en 1049 J 
tenia 40 varas de frente y ' 20 de fondo, 108 tiendas interior 
y exteriormente casi todas convertidas en carnicerías y 
tocinerías, una fuente en el centro y seis puertas: dos al 
oriente, dos al poniente y una al sur y una al norte. " 23  

Ea en esta época, en donde el mercado El Parián sufrió su 
decadencia y desapareció " El Parián, fue saqueado por el 
'motín de la Acordada ' en 1828, saliéndose de allí sus 
comerciantes, los cuales se desparramaron por Plateros y en 
las calles más centrales, abandonando un edificio de tan 
ingratos recuerdos. " 26  

A pesar de que &é un establecimiento útil - al 
proporcionar a la municipalidad grandes ingresos 	; fié 
demolido en 1843. De este mercado salió el capital para 
sostener la guerra contra los independientes. Orozco en su obra 
" Historia de la Ciudad de México " consideró que " (...) los 
comerciantes comenzaron a situar sus tiendas en las calles de 
Plateros, de la Monterilla y de Flamencos, adornándolas con 
el gusto y el hijo que las antiguas no tenían, los inquilinos del 
Parián empezaron a desertar, de modo que en 1843 aquel 
mercado tenia una importancia secundaria (...) Por decreto de 
27 de junio de 1843 se mandó a demoler (...) "27 
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Otras edificaciones que también desaparecieron fiaron la 

Alhóndiga y el Pósito. Según diversos autores, la Alhóndiga 1136 
convertida primero en diezmario de la Iglesia y posteriormente 
parte de ella en vecindad y la otra en bodegas. Valencia en el 
libro " La Merced " escribió que " (...) sus apartamentos que 
hablan servido para graneros, dio ocasión a que la 
solicitaran en arrendamiento comerciantes en granos y 
continuó con ese destino hasta nuestros días j 1856 (.)"18  

Ya para 1866, empieza a gestarse lo que hoy es la Merced, 
cuando al desaparecer la mitad del convento del mismo nombro, 
se ilindó primeramente un tianguis llamado de las Altarazanas y 
posteriormente se edificarla ahí el mercado que recibirla el 
nombre de la Advocación de los mercaderes. 

Por estos tiempos, el mercado El Volador, ya existente 
desde la época colonial con ese mismo nombre, III construido 
en mamposterla. Al consumarse la independencia, el 
Ayuntamiento compró el predio perteneciente a los herederos 
del conquistador, siendo inaugurado en 1844. Pero para 1890, 
este desapareció, trasladándose los comerciantes al mercado de 
la Merced. 

Otro Mercado, fue el de Iturbide inaugurado en 1843, al 
respecto en la obra " La merced. Estructura económica " del 
autor Valencia se escribe que " ' Concluido el mercado ... 
acudieron a él pocos traficantes, lo que se atribuyó a la gran 
distancia que mediaba entre él y los sitios de abasto, que eran 
el puente de LA MERCED y el mercado del Volador. 
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" ' Natural cosa fue que el Ayuntamiento pensará en 

obviar ese inconveniente y el medio arbitrario consistió en 
abrir un canal que partiendo de la esquina del Salto del Agua 
... podía unirse con el canal Real que sirve de abasto a la 
ciudad, mejora que vino a poner en ejecución el Ayuntamiento 

en 1852 ' " 29  
Otros mercados existentes en esta época. ítieron: el 

Mercado Villamil, que era de madera; lo mismo que el de Santa 
Catarina que para el atto 1852 tuvo una reconstrucción. 
3.4 AMBULANTES 

Estos ya existían desde la época colonial, sin embargo, es 
en esta etapa en donde se multiplican. 

En todas las calles de la ciudad de México, ad como en el 
interior del territorio nacional, los vendedores acostumbraban 
poner sus mercancías en las calles. " Y entre aquellas almas 
devotas corren medio desnudos los indios, éste llevando sobre 
la espalda una grandísima pula sobre la cual se juntan uno 
contra el otro seis, siete o más papagayos, aquél corriendo 
por aquí y por allá ofreciendo frutas, dulce de membrillo, 
bizcochos, castañas; otros vendiendo figuras de cera, objetos 
de oro y de plata, peines de carey, ollas, utensilios de madera 
y con frecuencia también pobre colibríes, que pronto 
sucumben en su prisión. Todas estas cosas las ofrecen los 
indios gritando estrepitosamente, mientras que la voz de los 

aguadores se oye por todos lados. (...) " 30  
Así como se encontraba ese tipo de mercancías, también se 

hallaban por todas las calles, al aguador que portaba el agua 
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necesaria tanto para las casas, como para los transeunte% o al 
carnicero que, a pesar de tener su carnicería, mandaba su burro 
cargado de carne por toda la ciudad. Los indios portaban 
mantequilla, huevos, frutas y verduras, así como también 
pescado fresco del lago. También habla quienes transportaban 
bandejas de dulces y pasteles de casa en casa. 

Mayer en su libro " México lo que fié ", consideró que no 
era necesaria la cocina doméstica, ya que " 	Hl trabajador 
sale de casa con sus flacos en el bolsillo y pagará dos o tres 
de ellos a alguna india, a cambio de las tortillas que ha 
menester. A unos cuantos pasos habla otra india que sobre 
una cocinilla portátil tendrá una olla hirviendo con judías o 
chile. Hl hambriento se pondrá en cunclillas junto a la 
vendedora y, haciendo mesa de sus rodillas le tenderá la 
tortilla extendida sobre la mano, para que en ella le ponga 
una cucharada de chile y un pedazo de carne. (...) El que sea 
persona acomodada o se deje llevar de un antojo alargará un 
plato de arcilla, (...) 

" Grandes ventajas ofrece este método de economía 
doméstica, y se le recomienda especialmente a los solterones. 
Ni platos que lavar, ni cubiertos que limpiar. " 31  

Esta forma de vender en las calles se acrecentaba más en 
las épocas en que habla algo que celebrar, sobre todo en festejos 
católicos, ya que, continuando con Mayer, " (..) En la plaza, 
entoldada en parte para la procesión con que debla ponerse 
término a las ceremonias, los indios hablan armado tenduchos 
y expuestos en ellos sus mercancías, y estaban efectuando 
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lucrativo negocio con la venta de chucherías, imágenes de la 

santa y demás; género en que imitaban al clero, que obtenía 

pingües ganancias vendiendo a las puertas de las iglesias 
trozos de cinta de algodón de unos dos pies de largo, con una 

inscripción piadosa y una medalla de la Santísima Virgen 
►►  32 

Variadas eran las mercancías que se encontraban por las 

calles: rebozos, requesón, miel, billetes de lotería, cecina, 

carbón, peinetas, listones, prendedores, anillos de latón, hilos, 

dedales, espejos, juguetes - sobre todo en la plaza de Armas que 

se encontraba situado enfronte del Palacio Nacional -. También 

se podía encontrar otro tipo de artículos más caros, que se iban 

ofreciendo de casa en casa, como lo eran los artículos de oro y 

plata, o los vendedores que ofrecían toda clase de amuletos; 

para el amor, o la indulgencia por los pegadillos que ubiesen 

cometido los compradores. 

Al igual que en día, también se encontraban esos 

vendedores por las noches, sobre todo en lugares a donde los 

pobladores iban a divertirse, como los teatros. En donde podían 

conseguirte sobre todo artículos de tipo alimentario como lo 

eran: las castañas asadas, turrones de almendra, pato cocido, 

tortilla con chile, tamales, todo tipo de dulces o cerillos y 

cigarros. 

3.5 IMPUESTOS A MERCADOS Y AMBULANTES 

Aunque desde la colonia ya pagaban impuestos los 

comerciantes, fué hasta con Juárez en 1867, con la Ley de 

Dotación del Fondo Municipal de México, que decreta que sólo 
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el Ayuntamiento de México tendrá el derecho de establecer 
mercados; también en la misma ley se fijaron los impuestos a 
cada uno de los giros existentes, " (...) Por ejemplo, a los 

expendios al menudeo de licores, dicha ley fijó cuotas 
mensuales que iban de 2 a 3 pesos; de 1 a 8 a las pulquerías, 
de 2 a 6 a las panaderías y de 4 a 10 a las fondas. 

" Asi mismo, en el articulo 5 de la misma ley se 
exceptuaba del pago de gravámenes a los puestos de tortillas 
que no estuvieran dentro de plazas o mercados o en sus 

inmediaciones. " 33  
En la misma ley se fijó la cantidad que debla pagarse por 

los puestos de frutas y verduras tanto en mercados, plazas y 
portales, como en lugares públicos. Esta seria de 4 a 6 centavos 
diarios por cada vara cuadrada de la superficie que ocupen. 

Este mismo giro, pero situado en zaguanes o accesorias, 
entre nueve y tres octavos de centavo diarios. 
3.6 RESUMEN 

Es en esta época, en donde se agravaron los problemas en 
el comercio; básicamente, por el constante estado de guerra en 
que se encontraba el palo, en esta etapa histórica. Esto ocasionó 
el agrandamiento de los problemas comerciales; sobre todo por 
lo caro que salta el mover las mercanclas a través del pais, ya 
Mera el transporte de estas o el impuesto que debla pagarse 
porque entrara en alguna región; trayendo como consecuencia 
que en algunas se encontraran con excedente en ciertos 
productos y que al no tener la forma de llevarlo a otras 
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poblaciones, en esa región se tuviera muy barato el producto, y 
en otras con falta del mismo y a un precio exhorbitante. 

Es en la independencia, en donde empieza a dividirse el 
comercio en dos ramas, las tiendas y tendajones - pequeñas 
tiendas en donde podían encontrarse artículos básicos -; y la 
otra, la de mercados, tianguis, ferias y ambulantes. Y que al no 
tener un sistema de transporte viable, no tenían éstas dos ramas 
una forma eficiente de mover sus mercancías. 

La característica del comercio en el México independiente, 
es la de producciones locales; pocas eran las mercanclas que 
tenían un movimiento a nivel nacional, y que llegaban en su 
mayoría a las tiendas y/o tendajones. Mientras que el 
movimiento de los artículos locales estaba en manos de los 
mercados, ferias y ambulantes. 

Al trasladar los mercados a lugares cerrados, empiezan a 
surgir los tianguis, establecidos en ciertas calles y en 
determinados días, en las ciudades y los pueblos. 

Es en esta época en donde empiezan a surgir las tiendas 
departamentales figurando como dueños en su mayoría 
norteamericanos, alemanes y franceses; pero estas eran 
instaladas sólo en aquellos lugares en donde podía asegurarse su 
venta; como lo Rieron las ciudades en donde el número de 
habitantes permitía un comercio regular y suficiente, como lo 
thé la ciudad de México. 

Aún cuando los problemas en los mercados, surgen desde 
la época colonial, es en éstos años en donde surgen con más 
fuerza los mismos. Ya no quedaba nada de aquello que tbé con 
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los aztecas; es aqui en donde se encontraban los mercados sin 
zonificación alguna y carentes de toda higiene; desapareciendo 
el mercado el Parian, surgido en la época colonia; y gestandose 
el mercado de la Merced, aunque no como lo conocemos en la 
actualidad. 

Es aqui, en donde los ambulantes empiezan a 
multiplicarse, encontrándose en las calles todo tipo de 
mercancías; desde el aguador, que llevaba sus cantaros para 
abastecer de agua a las casas que carecían del agua entubada y a 
los transeuntes, hasta la venta de las imágenes de los santos. 
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EL PORFIRIATO 

Las condiciones politices, sociales y económicas 
prevalecientes en el México independiente, fiaron 
transformándose poco a poco; estos cambios se empezaron a 
gestar desde la Reforma, aunque os en la época porfirista en 
donde tienen su esplendor. " Con el triunfo de la causa de la 
Reforma en 1867, se abrió paso a un desarrollo bastante 
dinámico de la economía del pata (...) 

" Dentro de la nueva realidad política, las fuerzas que 
habrían de transformar el paisaje de la economía nacional, 
(...) avanzaban desde dos puntos de apoyo. Uno eran las 
ciudades, donde el capital interno en expansión queda 
desbordar el cerco localista, hacer más diversa su actividad y 
conquistar para ella las ventajas de la escala y la 
tecnificación. El otro lo formaban los grandes paises 
industriales cuyo desarrollo capitalista propsndia a extender 
sus ralees hacia los renglones productores de artículos 
primarios. Esas fuerzas tendían a articular la vida económica 
en un mercado nacional, que tuviera a su ves la más amplia 
comunicación con los grandes mercados internacionales de la 
época. " 1  

Estas nuevas condiciones, eran totalmente nuevas para el 
pueblo, quo no conocía el significado de la palabra paz desde el 
movimiento de Independencia. " Tal estado de cosas impedia, 
por otra parte, todo progreso y mejoramiento económico para 
el país. No habla fábricas propiamente dichas: un poco de 
manta de algodón, algo de tejidos de lana y poquitas 
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industrias locales, a domicilio. Los productos naturales: los 
avivares, las panelas, los aguardientes, los mezcales, los 
pulques, el mate y otros cereales llegaban al centro (...) 
trabajosa, lenta, pesadamente; algunos otros se detentan en 
los limites de los distritos productores: no circulaban; cada 
región, cada poblado miraba sólo para si, porque su 
producción era ',lima debido a la falta de brasos; que 
estaban en la bola llevados por las fatídicas levas o por sus 
propios impulsos destructores aprendidos desde la 
insurgencia. Las empresas mineras y las haciendas agrícolas 
subsistían más o menos bien, pero eran igualmente objeto de 
explotación y de chantaje por parte de las bandas de 
delincuentes di.yfrasados de revolucionarios. " 2  

México al inicio de esta época, tenla diversos problemas 
en lo referente a su comercio; como lo era la falta do un sistema 
de transporte eficaz, la desarticulación del mercado, la falta de 
confianza que tenia el extranjero hacia el pais y como ya so 
mencionó el estado de guerra anterior. Estos problemas tratan 
como consecuencia que se tuviera paralizada la industria y el 
comercio. En Querétaro, por ejemplo, esto provocó que la 
población se mudara a otros estados, ya que en éste no 
encontraban la forma de subsistir. " Al iniciarse el régimen 
potfirista, don Mallas Romero, secretario de hacienda, docta 
que la nación se halla actualmente empobrecida (..) " 3  

Iniciado el Porfiriato y no de forma inmediata este estado 
de cosas lbs cambiando. " La Mal situación económica del 
pata empezó a sentir alivio (...) [ En Querétaro] en 1882, 
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ayudados por el movimiento producido por el ferreocarril 
central, los artesanos, jornaleros e industriales encontraron el 
trabgjo que deseaban, hasta el grado de que en algunos casos 
tuvieron un aumento en sus salarios; el comercio salió del 
abatimiento en que se hallaba; la propiedad ha subido de 
valor, y la agricutura encontró nuevos mercados a sus 
macas ,' 4 

Es en esta etapa, en donde el comercio tuvo su más grande 
auge, lograndose tener una mayor articulación del mercado 
nacional, aunque no por eso dejó de existir el regional y el 
local. " Entre los elementos que motivaron este cambio se 
encontraban: la reactivación de algunos sectores productivos 
nacionales (minero metalúrgicos, azucareros, algodonero, 
agroalimentación, industrial textil, etcétera ); el término de 
las trabas a la circulación interna de ~mandas; el 
establecimiento de un sistema unificado de impuestos al 
comercio interior; la construcción de una red ferroviaria 
nacional; el surgimiento de una gran masa trabajadora con 
poder de compra y el de un alto contingente de población 
urbana demandante de bienes de consumo básico; etcétera. " 3  

Es así, que la economía mexicana tuvo cambios 
flindamentales, principalmente, en el mercado, en donde se 
logró una mejor articulación, nuevas estructuras comerciales y 
una modernización del transporte. 

Es en esta etapa en donde se crea una mejor infraestructura 
para los intercambios, con una red ferroviaria nacional, 
incentivos a las lineas navieras, mejoras materiales a los puertos 
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del comercio exterior, el establecimiento de un sistema 
financiero y bancario, la ampliación del circulante, el uso del 
dinero no metálico, la ampliación de las comunicaciones 
telegráficas y telefónicas y la supresión definitiva de las aduanas 
interiores y de las 'babillas, mi como la estabilidad politica que 
ayudó a la realización de todo esto. "El nacimiento del régimen 
polfirista no sólo fue formación de Estado; también constituyó 
el condenso de una nueva economía nacional (...) La moneda 
mexicana ascendió entre las extranjeras. El comercio se 
convirtió en continua rivalidad entre los monopolios europeos 
y noramericano. Las exportaciones compitieron con las 
importaciones. El crédito quedó fundado. Los bancos abrieron 
causes insospechados. (...) " 6  

Ermilo Coello en la obra " Historia Moderna de México: 
El Porfiriato, Vida económica " estimó que: " (..) a medida que 
el país ganaba estabilidad politica y progresaba, sobre todo 
en la construcción de los grandes ferrocarriles troncales, se 
abrieron desde luego nuevas fuentes de trabgjo, y con ellas, 
las posibilidades de dar ocupación fija y mejor remunerada a 
buena parte de la población. Este mayor poder de compra y 
una legislación favorable despertaron en los particulares la 
iniciativa para fundar fábricas y talleres, asi como 
instituciones que facilitaron y acrecentaron las actividades 
comerciales: bancos, bolsas comerciales y de valores, 
transformación de los mercados locales en uno de ampliación 
nacional, etcétera. Y ni que decir de las facilidades de 
transporte que representó la nueva red ferrocarrilera, y que 
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permitió trasladar con mayor prontitud todo género de 
productos al mercado mds lucrativo 	" 7  

Aún con el cambio que so hizo en la economía y que se 
logró un mejor mercado nacional, seguía existiendo el regional y 
el local aunque con una mejor articulación en éstos. Esto gracias 
a la mejoría que se tuvo en el sistema de transpone, que 
permitió incrementar los volúmenes comerciado, y diversificar 
el tipo de productos. "A los tradicionales artículos importados 
y exportados cuyo ámbito comercial tuvo siempre carácter 
nacional, se agregaron las materias primas, subsistencias y 
bienes de origen nacional cuya comercialisación se vio 
favorecida por la reducción de fletes y el incremento de la 
demanda interna. (...) " 8  

En lo que se refiere al nivel regional, este se dinamizo en 
sus intercambios, especialmente en aquellos lugares en donde 
llegaban los ferrocarriles que permitían el traslado de 
mercancías a mayor distancia. 

El principal centro comercial era la Ciudad de México, era 
el centro nacional de consumo y distribución do mercancías 
nacionales y extranjeras. " El nivel más alto de ventas por 
habitante se alcansa en el Distrito Federal, asiento de la 
ciudad más importante del país, lugar de convergencia de los 
ferrocarriles y foco de un fuerte desarrollo fabril. (...) " 9  El 
segundo lugar le correspondía a la Ciudad de Veracruz " 
primer puerto del comercio exterior, punto de paso de las 
~mandas extranjeras en su tránsito al interior del país y 
lugar de consumo y de distribución de productos extranjeros, 



110 
nacionales y regionales, hacia el centro de la república 
Puebla, ciudad ubicada en el camino de Veracruz a México, 
fue también otro gran centro comercial nacional y regional. 
Ligado comercialmente con la región circunvecina y con los 
estados limitrofes, tenla también una alta población urbana 

consumidora. (...) o 10 
4.1 LA INTERVENCION DEL GOBIERNO EN LA 
ECONOMIA 

Con la llegada de Díaz a la presidencia, éste encuentra ya 
el campo listo en todo el territorio para la continuación del 
fortalecimiento del Estado, iniciado anteriormente por Juárez. 

Los pasos dados en este período, dieron primeramente; el 
absorver paulatinamente el poder económico de los gobiernos 
estatales para ir concentrando éste en el centro, quitandoles el 
control y la facultad de establecer impuestos y gravámenes a la 
circulación de mercancías por el territorio nacional; esta acción 
se vio reflejada en la derogación de las alcabalas y las aduanas 
internas, como se vera más adelante. 

Esta medida adoptada por el gobierno, suprimió por fin el 
poderío de las regiones, facilitando también el movimiento de 
las mercancías al quitar los excesivos gravámenes que afectaban 
el precio de los artIculos. 

Es en esta etapa, en donde se dan los pasos para una 
economía realmente nacional dirigida por el gobierno federal, y 
no como era anteriormente, economías locales disgregadas en 
todo el territorio nacional, que junto con el nuevo sistema de 
transporte facilitaron el movimiento de las mercancías, 
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EatableuIndoie un alterna unificado de itnpuedós al comercio 
interior. 

El gobierno tuvo una gran injerencia en la economía, ya no 
sólo reglamentando, sino otorgando incentivos para la 
construcción de una nueva infraestructura; es así que muchas 
veces exentaba del impuesto a la importación de maquinaria 
necesaria para la industria; o en lo que respecta al incentivo 
para la construcción de ferrocarriles, se otorgaban concesiones 
de 99 años o más, comprometiéndose el Estado a pagar una 
cantidad para ayudar a la construcción de los mismos, y no 
pagaban impuestos durante veinte años por concepto de 
importaciones necesarias. Para la minería, al expedirse el 
Código respectivo, se estableció la cesión de la propiedad que 
anteriormente era por concesión, otorgándosele también la 
exención de impuestos permanentemente a la explotación 
petrólifera, a los minerales de hierro, al carbón y al azogue. 

Es así que el gobierno federal, tuvo una intervencion no 
sólo reglamentaria, sino que apoyó a las ramas de la economía 
como lo ftteron los sectores exportadores (minería y agricultura 
de exportación), el comercio, la banca y la industria. 
TRANSPORTE 

Dentro del sistema de transporte, el de mayor importancia 
fue el ferrocarril, aún cuando no era nuevo, ya que existía desde 
antes del portiriato. " 	Al comenzar el Porfiriato, ya corrian 

los trenes entre México y Veracruz, pero éstos, en las 

terminales y a lo largo de su recorrido, intercambiaban 
cargamento y pasajeros con las recuas y diligencias, que por 
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lo demás eran el medio de transporte casi único por los 

restantes rumbos y rutas del pais. " 
Este sistema de transporte, filo ítmdamental en el 

desarrollo del comercio, ya que ayudaba a que las mercancías 
tuvieran un mayor movimiento a través de todo el país. "Para 
que pudiera despejarse el camino a la comercialización de la 

economía, en un terreno ya bien abonado para eso, lo primero 

que se necesitaba, como réquisito fundamental ineludible, 

eran transportes modernos; en la época, ferrocarriles. México, 
pais sin ríos navegables, salvo en sus franjas costeras, y con 

un altiplano central cerrado por montadas, no tenia en 
realidad otra solución. De hecho (...) [en] el Porfiriato, se 

propusieron favorecer por todos los medios posibles el 

establecimiento de la red ferrocarrilera. Era ésta un campo 

clásico para la inversión del capital extranjero. en cuyas 

manos se dejó en realidad la iniciativa de las lineas que 

debían construirse, y al que se ofreció el estimulo de una 

subvención pública por kilometro de via que se tendiera. 
() ..12 

Para el desarrollo del sistema ferroviario, era necesario el 
capital y México después de tanto tiempo en guerra no contaba 
con ese capital, por lo que fué necesario recurrir al capital 
extranjero. "[ Al no existir capitales y los pocos no quisieron 

arriesgarlo, se tuvo que recurrir al extranjero ] Resuelto el 

delicado asunto de las relaciones diplomáticas [ 
reconocimiento del gobierno porfirista J con los Estados 
Unidos, el general Dia: se dispuso a iniciar las negociaciones 
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para la realización del sistema ferroviario que habla de 

facilitar la explotación y salida de nuestros grandes recursos« 

naturales. 

" afortunadamente, ya para entonces varias compaRlas 

norteamericanas estaban solicitando concesiones para 
construir las vias férreas de que hablaba la propaganda 

hecha en los Estados Unidos por el enviado especial del 

gobierno, don Manuel Maria de Zacona, autorizada con las 
firmas del general Ulises Gratis y del también general Ulises 

Sherman 	,► 13 

Fué así que una vez que se reconoció el gobierno porlirista 
en el exterior, se hicieron diversos convenios para que los 
extranjeros vinieran a construir un sistema de transporte que 
comunicara a todas las regiones del país. " Resueltas y 

aprobados por el Presidente los convenios respectivos, con 

autorización del Congreso se firmó el 13 de septiembre de 

1880 un contrato con lo que se llamó Compailla Constructora 

Nacional Mexicana para que tendiera una vía férrea que 
uniese a la ciudad de México con el puerto de Manzanillo, y 

otro ramal que habria de partir de México y pasando por San 

Luis y Monterrey llegase hasta Laredo. 
" En iguales condiciones, el 14 de septiembre del mismo 

ano se,firmaron otros dos contratos: uno para la construcción 

del Ferrocarril Central que debla tocar Querétaro, 

Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua y Paso del Norte ( hoy 

Ciudad Juárez ): y otro para el ferrocarril de Sonora que 
deberla unir a Guamas, Hermosillo y Nogales. 



1 1 4 
"Fue así como por lugares que jamás hablan .segado con 

un rápido medio de transporte, se escuchó el silbido de las 

locomotoras y el traqueteo de los trenes en marcha 	" 14  

Es así, que con estas nuevas redes ferrocarrileras, las 
regiones antes incomunicadas se fueron entrelazando entre si, 
para favorecer la extensión del mercado nacional y su unión con 
el regional y local. " El fuerte impulso que se dio a la 

construcción de vías ferreas creó un sistema de 

comunicaciones entre las diversas localidades, mercados 

internos poseedores de enclaves mineros, petroleros. 

haciendas, etcétera, y los principales puertos del país y la 

frontera con los Estados Unidos de América, lo que además de 
orientar la economía hacia el exterior, tendió a integrar cada 

vez más el mercado nacional y ,fortalecer sus fuerzas 
iptteractuantes.: la oferta y la demanda, ' así, las posibilidades 

de participar en la actividad económica en desarrollo estaban 

en relación directa con la distancia existente a las lineas 

ferreas o a sus ramales,' " 15 

Conforme se fue avanzando en el impulso a este sistema de 
transporte, fueron creándose diversas redes ferroviarias, 
crecendo estas en forma insospechada. " 	r...'na vez ganado el 

impulso inicial, las principales rutas quedaron formadas 
pronto. De un poco menos de setecientos kihmftros 
construidos hasta 1877, que correspondían en su mayor parte 

a la linea de México al puerto de 1-Peracniz, la red de 
ferrocarriles creció a seis mil kilonsé.tros en 1885, diez mil en 
1890, casi catorce mil en 1900, y un poco PWPIO.s de veinte mil 
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en 1910, al terminar el Porfiriato. Para 1910 México disponía 
de un kilométro de ferrocarril por cada cien kilomdtros de 
territorio y trece kilométros de ferrocarril por cada diez mil 

habitantes. " 16  
Ese auge ferrocarrilero hizo costeable el movimiento de las 

mercancías entre las diferentes regiones, ampliándose así las 
zonas de mercado; quedando unidas entre si las ciudades, y 
lográndose la especialidad de ellas entre los diversos productos 
que tenían estas, ya Ibera como sectores mercantiles o 
manufactureros, o como puntos de apoyo a la actividad minero 
metalúrgica, la agricultura comercial, o el comercio exterior. " 
La actividad comercial se intensijké con las instalaciones 
ferrocarrileras, que crecían día a día, y también con los 
transportes marítimos extranjeros, a los que el gobierno 
otorgaba importantes subvenciones para que tocaran nuestros 
puertos, (..) " 17  

Sin embargo, las redes ferrocarrileras no llegaron a todas 
las regiones del país, por lo que siguieron siendo de 
autoconsumo y con pocas posibilidades de desarrollo, ya que si 
anteriormente era dificil el movimiento de las mercancías, ahora 
además de esto tenían que competir con aquellos productos que 
sí tenían a su alcance el ferrocarril. "Las comunicaciones y el 
transporte terrestre del último cuarto del siglo .,17X 
registraron un fuerte impulso con el establecimiento de un 
sistema ferroviario de carácter nacional; sin embargo, los 
caminos y transportes tradicionales siguieron coexistiendo 
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Tanto a esta inovación. La construcción de los ferrocarriles 
(Yerto profundamente la circulación de mercancla y el 
transporte realizado por estas rutas, especialmente el treffico a 
larga distancia donde ya no fue posible competir en volumen, 
velocidad, capacidad, ni precios con aquel tipo de transporte. 

►►  En las áreas marginales al sistema ferroviario 
prevalecieron las formas de transporte tradicionales: recuas, 
carros, carretas y la fuerza humana; igualmente siguieron 
predominando en las comunicaciones terrestres para 
distancias cortas: regionales y locales donde el transporte de 

carga por ferrocarril era de un costo mayor. " 18  
4.3 LOS PRIMEROS BANCOS EN MEXICO 

Como consecuencia del auge económico del país, 
surgieron los bancos y los billetes. Es así que empezaron a 
surgir los primeros bancos, ya que anterior a estos, los únicos 
prestamistas eran las casas de empeño que al no estar reguladas 
cometían grandes abusos en contra de aquellos que necesitaban. 
El primer banco establecido en el país ttie el que estaba situado 
en Santa Eulalia Chihuahua en 1878, y al año siguiente se 
autorizó al Nacional Monte de Piedad, para efectuar 
operaciones bancarias. Ya para 1881 se creó el Banco Mercantil 
Mexicano y en 1883 el Banco Hipotecario; sin embargo, para 
1884 se fusionaron estos dos últimos y se creó el Banco 
Nacional de México. 

El creciente uso del dinero " (...) inicialmente compuesto 
sólo de piezas metálicas, tuvo que responder a las necesidades 
del mayor movimiento del comercio exterior, y ello llevó a 
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sufrir importantes cambios de estructura. Al lado de los pesos 
fuertes de plata y de las monedas menores del mismo metal o 
de cobre, que en un prinicipio componían la totalidad de la 
circulación monetaria se desarrolló desde comienzos de los 
altos ochenta el uso de los billetes, emitidos por los bancos 
privados, y más tarde, de mediados de los altos noventa en 
adelante; los dépositos a la vista adquirieron importancia 

ffindamental como medios de pago (...) " 
4.4 IMPUESTOS AL COMERCIO INTERIOR 

Es durante esta etapa, en donde se hacen esItierzos por 
suprimir las trabas que pesaban en la circulación de mercancías 
y de quitarle a los estados y municipios la facultad de gravar el 
tránsito y la venta de mercancías, Esto se logro en 1896, fecha 

en que se estableció que el gobierno federal tendría la facultad 
privativa de dictar impuestos a las mercancías nacionales y 
extranjeras en todo el pais y losando con esto el fin de las 
alcabalas. " El Estado porfiriano que mostraba ya claros 
perfiles intervencionistas requería incrementar sus recursos 
financieros, por lo que se decide .federalizar los impuestos. 
liquidando con ello las alcabalas; aunque anteriormente se 
hablan hecho intentos por abolirlas sin éxito, (...) f es en el 

Porfiriato J cuando el ejecutivo declaró que " llegó el 
momento de llevar a cabo sin vacilaciones la reforma 
constitucional que elimine ese último vestigio del antiguo y 
descreditack sistema tributario, asegurando la libre 
circulación de mercanclas dentro de la república. 20 



118 

Sin embargo, a pesar de suprimir las alcabalas y de 
federalizar los impuestos, siguieron existiendo impuestos que 
seguían afectando al comercio interior. 

" Los principales impuestos que siguieron afectando al 

comercio interior fueron el derecho de patente y el de 

consumo, además de la contribución del viento y del derecho 

de piso, estos últimos en el caso de los mercados urbanos. " 21  

El derecho de consumo gravaba las mercancías que se 
consumían en una localidad determinada. El derecho de patente 
" e...) gravaba directamente al capital en giro. variando el 

monto de impuesto según la magnitud del capital y de la 

entidad federativa de que se tratara. o 22 

En lo que respecta a la contribución del viento, este lo 
pagaban los ambulantes que se encontraban fuera o dentro de 
los mercados públicos por lo que se exhibiera y que variaba 
entre tres y seis centavos diarios. El derecho de piso era el que 
pagaban los locatarios de los mercados públicos. " 
pequen() comercio, congregado en las zonas populosas, en los 

barrios (...) pagaban un impuesto denominado ' derecho de 

piso , que variaba según la extensión ocupada en los 
mercados públicos. Estos locales llamados baratillos, vendían 

ropa, telas, loza, zapatos, etcétera, y por ello pagaban al 
municipio de medio a tres cuartos de real diarios por unidad 

de superficie ocupada. El municipio de la ciudad de México 

autorizó en 1883 el cobro del derecho de piso sobre una base 

unitaria, o sea independientemente de su extensión ocupada: 
"23 
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Otro impuesto también existente en esta época fue la Ley 

del Timbre creado en el atto de 1896 " (...) que sefialaba un 
impuesto de 1/2 % del importe de toda venta que se hiciera 
por mayoreo o al menudeo, reputándose por mayoreo las 
ventas que excedían de $20.00 y al menudeo la que no 
llegaban a esa suma. En las ventas al mayoreo el vendedor 
quedaba obligado a extender una factura a la que doblan 
adherirse las estampillas que acreditaban el pago del 
impuesto y con respecto a las ventas de menudeo los 
comerciantes tenían que manifestar anualmente su importe a 
las administraciones del timbre, cuando pasaran de $60.00 al 
mes y comprar por bimestres las estampillas correspondientes, 

adheriéndolas a una boleta especial. " 2̀ t  

Es en 1883, en que autoriza el Congreso de la Unión al 
Ejecutivo para expedir el Código de Comercio, obligatorio en 
toda la República, siendo elaborado en esa misma fecha; y en 
1889 es actualizado. En éste se establecen los derechos y 
obligaciones de los comerciantes. 

" Por ejemplo, en el Articulo 3o. sostiene que se 
consideran en derecho comerciantes aquellas personas que 
teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él 
su ocupación ordinaria. Esta definición incluye a las 
sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles y a 
las sociedades extranjeras o las sucursales de éstas que dentro 
del territorio nacional ejerzan actos de comercio. 

" A su ve: el articulo '6 establece que no son actos de 
comercio: la compra de artículos o mercadurlas que para su 
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uso o su consumo o los de sit familia hagan los 

comerciantes. •• 23  
4.5 LA CIUDAD DE MEXICO 

Vanos eran los problemas que tenla la ciudad al inicio de 
esta época; sobre todo por las enfermedades existentes y la falta 
de medidas higiénicas que pudieran mejorar el estado sanitario 
de la ciudad. " La ciudad de México es ' un gran pantano... 
Basta para convencerse, visitar cualesquiera de los paseos 
más notables... Hemos visto en estos días que varias atarjeas 
de calles muy céntricas, entre las de Tacuba, Santa Clara y 
Manrique, han estado abiertas y se ha estado amontonando el 
cieno junto a las banquetas... Actualmente están abiertos 
varios caeos de algunas casas en la calle de Plateros.... 
Aterroriza ver el número de cadáveres que han sido 
sepultados en el cementerio de Dolores en el poco tiempo que 
lleva de estar abierto al servicio público. " 26  

Pésimos eran los servicios médicos existentes en la ciudad, 
con seis hospitales, carentes del equipo necesario para atender a 
la población. "Solamente en la primera quincena de enero de 
1881. veinte mil quinientas personas pretendieron tener 
cabida en los hospitales de la ciudad de México '(...) " 27  

Esta situación alarmó al Congreso que trato de evitar esta 
situación promulgandose diversas medidas para evitarlas, es así 
que empezaron a dictarse medidas para controlar las carnes 
expedidas en el Distrito Federal, organizando comisiones de 
epidemologla, convocando congresos de higiéne, tomando 
medidas para la organización de servicios sanitarios, o para 
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evitar la propagación de enfermedades epidémicas. "Resultados 
de este congreso [de higiéneJ fueron las órdenes dictadas por 
el consejo de salubridad en marzo de 1884 para el 
saneamiento de los puertos, la extinción de pantanos, el 
piando de arboledas y para desarrollar ' los sistemas de 
evacuación de las aguas sucias y materias fecales y limpia de 
las calles " 28  

Otro problema también existente en esta época es la 
delincuencia; el gobierno del Distrito trato de combatirla 
disolviendo en 1879 la antigua policía y formando los cuerpos 
de gendarmería; y estableciendo el régimen penitenciario. Sin 
embargo, para José Valades en su obra " El Porfirismo. Historia 
de un régimen" consideró que la principal causa de la 
delincuencia y a la que el Estado no daba importancia era el 
abuso de las bebidas embriagantes por parte de la población. " 
No busca, sin embargo, el Estado las causas de la 
delincuencia. Una de éstas es, sin duda alguna, el abuso que 
se hace en México de las bebidas embriagantes, del pulque, en 
primer término. En los Estados de Tlaxcala, Hidalgo y México, 
existen doscientas sesenta y ocho haciendas y ranchos que se 
dedican a la producción pulguera. El consumo del pulque 
aumenta de alto en alto en la ciudad de México. En 187.5 
fueron introducidas a la capital federal cuarenta y un mil 
toneladas,. en 1880, cincuenta y un mil, y en 1883, poco mas 
de cien mil. El diputado Gallo, alarmado ante el ' cuadro 
doloroslsimo que ofrece la ciudad de México, comprobó ante 
el congreso que ' teniendo en la capital una población de 



122 
trescientos mil habitantes de los cuales doscientos mil beben 
pulque, consumimos al alio cuatroscientos sesenta y ocho mil 
barriles al allo.' A la magnitud de la producción pulguera, 
habría que agregar las proporciones de la del mezcal; pues 
solamente el Estado de Jalisco envía a los mercados de la 
república quinientos millones de arrobas de este licor. " 29  

Varios eran los problemas que tenla la ciudad, el aumento 
considerable de la vagancia, la propagación de los suicidios, los 
duelos, las casas de juego, etcétera. " Nada extra ° ni 
sorprendente fué para una sociedad que vivía en el ocio y el 
placer, que el Estado reglamentase la existencia de las casas 
de juego el 23 de mayo de 1877; y que en los siete primeros 
meses después de expedido el reglamento se extendiesen en la 
ciudad de México noventa y nueve permisos, firmados, en 
representación del gobierno del Distrito, por el licenciado 
Pablo Macedo. 

" Los vicios llenaron entonces, casi por entero, a la 
capital federal. Las casas de juegos establecidas eran para 
todos los rangos sociales. Las principales, a las que acudían 
sin recato lo mismo los funcionarios civiles que los militares, 
como los ricos hacendados y los pequeftos burócratas, eran 
las de Joaquín Alcazar, en los hijos del hotel lturbide; la de 
Francisco Valdés, en el hotel Nacional; la de Carmen 
Miramón de Andrade, en el callejón de Bilbao; la de Luis G. 
Luna, en la Calle Real de Tacubaya; la de José de la Luz 
Herrera, en la segunda calle del Refugio; la de José Almasón, 
en el hotel del Progreso; la de José María Arce, en la calle del 



123 
Coliseo, y la de Ruperto Marte!, en el Portal de 

Mercaderes." 3° 
Los juegos de azar no sólo se realizaban en las casas de 

juego; estos también se realizaban en algunas calles de la 
ciudad, en donde " ' 	La circulación estaba interrumpida 
para los carruajes, y sobre la vía pública, sentados sobre una 
frasada raída, trabajaban los inteligentes léperos con una 
sangre, una viveza, una habilidad de manos, dignas de alta 
prestidigitación. Aquel juego de cubiletes para los dados, 
aquel rápido barajar para los albures, aquel apuntar para los 
cartones de las loterías, hubiera excitado la envidia de los 

más hábiles prestidigitadores.' " 31  
Tanto auge cobraron los juegos de azar, que el gobierno en 

1878 se vio en la necesidad de cancelar la reglamentación; sin 
embargo, tanto estimulo recibió, que la gente seguía 
practicandolo, aún a pesar de estar prohibidos y a espaldas de la 

Conforme fije en aumento el auge económico, también 111 
en aumento la vida social mexicana. Fuó así, que empezaron a 
implantarse las modas europeas, "Pretenden los hombres ricos 
imitar las modas europeas y fundan el Jockey Club. El deporte 
hípico no es más que un pretexto para la tertulia diaria en el 
nuevo club, del que son directores don Manuel Romero Rubio, 
don Pedro Rincón Gallardo, don Samuel Knight, don José 
Gargollo, don Ramón G. Guzmán, don José L Limantour, don 
Manuel Nicolín, don Pablo Escandon, don Luis de Errazu, don 
José hita y don Francisco Suinaga. La primera temporada 
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hípica comiensa en abril de 1882, y el Estado concede una 

subvención al Jockey Club ' destinada a premios ' "." 
Otras diversiones eran las audiciones dominicales en la 

Alameda, el teatro, y las corridas de toros; asi como las 
ascensiones aerostáticas. 

Poco a poco van introduciéndose a la Ciudad de México, 
grandes adelantos, antes inimaginables para la población. " 
Antes de la construcción de los ferrocarriles, corto era el 
numero de personas que entraba y salía de la ciudad de 
México. En los die: y ocho hoteles y veintiun mesones 
principales, el movimiento promedio diario de pasajeros era 

de noventa personas. " 33  Sin embargo, y conforme vino 
entrando el ferrocarril; se tLé modernizando la ciudad, se 
introdujó el teléfono, la luz eléctrica, se entubaron las aguas, se 
hicieron nuevas calles, se abrieron infinidad de tiendas, etcétera. 

"La tarea progresista del naciente régimen porfirista, no 
se limitó al desarrollo de las vías de comunicación: quiso ser 
determinante en el cambio de fisonomía de la ciudad de 
Isféxico. Esta, a excepción de las mejoras que en ella habla 
introducido el ayuntamiento que presidió don Lucas Alamán, y 
de la apertura de algunas calles como consecuencia de la 
confiscación de los bienes del clero y de las órdenes 
religiosas, seguían teniendo en el tíltimo tercio del siglo ny, 
el aspecto, las costumbres y la vida de ciudad colonial, apenas 
modificada por la austera, aunque amplia arquitectura de la 
Independencia, (..) "34 
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Para poder llevar a cabo el alineamiento de las calles, se 

aumentaron los tributos municipales, procurándose darle una 
nueva cara a la ciudad. "(9 el gobernador del distrito, doctor 
Ramón Fernández, 1888 .1 da comienzo a importantes obras 
en beneficio de la ciudad de México. (...) no sólo procura dar 
un nuevo aspecto físico a la capital federal, sino que la alivia 
en sus más urgentes necesidades: introduce el agua potable, 
construye el drengje, tiende el alumbrado eléctrico y fomenta 
la rant¡ficación de las lineas teléfonicas. El área de la ciudad 
de México se amplia: hay nuevas calles, y los que eran lugares 
despoblados e insalubres se convierten en distritos 

residenciales " 33  
Como resultado de esto, se le hacen grandes cambios a las 

calles de la ciudad, como fin a la calzada de la Reforma, que es 
dividida en varias glorietas; en sus aceras se colocan bancas y 
son colocadas estatuas y figuras a lo largo de esta calle. 
También las calzadas de la Piedad, de Tlalpan, del Niño Perdido 
y de Peralvillo son mejoradas, siendo revestidas con capa de 
basalto picado; son alineadas las calles de Donato Guerra y 
Cinco de Mayo; esta última proyectada para convertirse en la 
arteria central de la ciudad., y también es inaugurado el bosque 
de Chapultepec. 

Grave era el problema del agua potable, ya que la 
población sólo contaba con unos pocos pozos de uso público, a 
donde la población iba a llenar sus baldes para uso diario; y al 
no ser suficientes los manantiales de Chapultepec, tuvieron que 
recurrir a los Manantiales del Desierto, para poder así entubar el 
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agua y llevarla a la ciudad. " (...) en abril de 1882, 1W colocado 
el primer tubo para la introducción del agua. Una ano 
después habla en la ciudad de México 700 casas surtidas con 
agua potable. (...) " 36  

Fué ad, que poco a poco y como resultado del acuerdo 
que dictó el gobierno del Distrito, obligando a los propietarios 
de casas a proveer a las viviendas de agua entubada, como Lo 
proliferando este nuevo servicio. 

En lo quo respecta a la luz eléctrica, DM la ciudad de San 
Luis Potosi, la primera en contar con esto servicio en 1877; y la 
ciudad de México la recibió en 1881, siendo la calzada de la 
Reforma en donde se encendieron las primeras lámparas; y 
gozando de luz eléctrica en toda la ciudad hasta 1883. 

La primera transmisión teléfonica se hizó en 1878, y para 
1881 se realizó una instalación del servicio telefónico, destinado 
para fines de seguridad pública, entre México y las cabeceras 
municipales de Guadalajara, Tacubaya, Tlalpan y Xochimilco. 
Ya para 1881 se otorgó el permiso a una compailla telefónica 
para el establecimiento de lineas privadas y dos aftos después 
Le inaugurado este servicio. 

Diversa era la vida pública de la sociedad mexicana en esta 
época. " (.j Para los hombres, además de las ceremonias 
patrióticas o politica.% estaban los clubes, las fondas, las 
carreras de caballos, los teatros de la :anuda; para las 
damas, las temporadas de ópera ,v el paseo diario, a la calda 
del dia, en carretela a lo largo del tramo de la Reforma entre 
la calle Bucareli y la estatua de Colón. Después fué elegancia 



127 
detenerse frente al caíd Colón a tomar un refresco. 
Inaugurado este establecimiento el 3 de marzo de 1889, (...) A 
los dos altos de haberse estrenado el cqfé Colón ... se abrió 
algo más adelante otra casa de placer, con grandes jardines, 
amplios salones para bailar, juego de bolos, fonda y cqfd (..j 
Finalmente el alto de 1894, frenta al café Colón, se abrió otro 
pertenenciente a la negociación de batos frios, llamado de 
Parte (..j " 37  

En lo que respecta a los lugares para comida de moda, 
estos eran todos aquellos que no vendiesen comida mexicana ni 
española. " Las más celebradas fondas, no por el lujo del 
moblqle, no por el adorno de sus muros, no por la limpieza de 
SUS pisos. sino porque complaclan a los más exigentes golosos 
eran La Concordia, La Bella Unión, La de Charles Recamier. 
La de Maurice Porras, La de Josefina Mager, La de 
Montaudon, La de Desiré Valentin.La de Couder Desiré, La de 
Arman Dolevelle. La de los hermanos Saint Eugini, La de 
Sylvain Daumont. Este ' se especializaba en los platos de 
carne y caza. El filete de venado guarnecido con puré de 
castaRas, el salmis de agachonas y los tournedos de Sylvain 
eran famosos. Su bodega era excelente y en su casa se servias 
los vinos a la buena usanza, el cognac en esas copas 
semejantes a bombillas de quinqué, que al calor de la mano 
que las envuelve exhalan el bouquet aromado del rancio 
aguardiente; el borgonfla entibiado al hallo Marta, el 
champalia entre trozos de hielo. ' "38 
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Sin embargo y a pesar de los adelantos que tiene la ciudad, 

exite también el lado obscuro de esta, en donde existían loa 
barrios pobres. " Invariablemente, sin embargo, es la 
habitación de la pobrería, con lo cual se prueba cuán lejos se 
encontraba la sociedad oficial, (...) Amontónandose éstas en 
los barrios de los Angeles, la Merced, la Palma, la Candelaria 
de los Patos, el Carmen, la Soledad, Santiago Tlatelolco, 
Martínez de la Torre y el Baratillo; y se forman en patios 
estrechos los más, en torno a los cuales sólo se ven puertas: 
entrada a obscuros cuartos que sirven de habitación, cocina y 
lugar para otros menesteres. Casas de vecindad hay, en las 
que es ' tal la aglomeración de personas, que viven en un 

cuarto hasta dieciséis y veinte.' " 39  
Surgiendo iban poco a poco los edificios destinados a usos 

comerciales la Casa Bode; El Centro Mercantil, la Esmeralda 
y el Palacio de Hierro. " Este edIficio, el primero que en la 
ciudad se levanta con estructura metálica y que excedía el 
promedio de tres pisos que tenían los de la ciudad (...) fue 
también el primero que materializó comprensivamente la 
importancia estratégica del distrito central. Su estructura, aún 
hoy en día Intacta - tal como fuera &sellada en París - aunque 
reformada interiormente, seflala ese principio de las ' 
localizaciones ciento por ciento que valorizan las esquinas y 
seltalan la utilización intensa de la tierra y la concentración 
constante de las actividades financieras. o 40 

Estas nuevas tiendas surgidas en esta época, vendían 
artículos especializados, así surgieron las grandes lencerías 
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como La Sorpresa, El Puerto de Liverpool, Las Fábricas de 
Francia, El Gran Oriental, El Puerto de Veracruz, El Palacio de 
Hierro; o las Ferreterías como la Brocker, Elcoró y Tangassl, asi 
como las grandes joyerías. 

En lo que respecta a los mercados, estos dieron 
desplazados por las nuevas tiendas, aunque no desaparecieron. 
A ellos acudían sobre todo la gente pobre, Estos mercados 
estaban totalmente olvidados. " Buena parte de los 
comerciantes en pequeflo se concentraban en los mercados de 
la capital de la República que para 1887 llegaban a ocho; 
carentes del acondicionamiento necesario, antihigiénicos y 
muy reducidos para la cantidad de vendedores que en ellos se 
concentraba: ' Hav en la ciudad de México, más de tres mil 
propietarios de comercios, incluyéndose los que tienen un 
expendio al aire libre en las cercanías de los mercados, 
(.) 041 

Estos mercados eran el de Santa Catarina, Santa Ana, 
Guerrero, San Juan, la Merced, San Lucas, Dos de Abril, y San 
Cosme. El mercado el Volador até clausurado en esta épocal. 

En tan malas condiciones se encontraban los mercados que 
según José Valades en " El Porfirismo. Historia de un régimen " 
escribió que: "Son anuncios de la miseria y del deseo reinante 
los mercados de Santa Catarina, La Merced, Volador, San 
Lucas y Baratillo. Es este último además, el centro de vagos y 
truhanes, puesto que en él se comercia con objetos robados; y 
todo entre inmundas barracas. ' Todo el que por ves primera 
se encuentra frente al Baratillo, titubea mucho rato antes de 
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atreverse a penetrar en aquel hormigero erizado de barracas 
de madera ennegrecida y apestosa. Y si penetra, puede estar 
seguro de que irá pasando de sorpresa en sorpresa, en el 
conjunto y en los detalles, y le parecerá un suelto que toda esa 
población de podredumbre y de fealdad exista dentro del 
casco del nuestra ciudad. 

" ' El baratillo es la Bolsa de nuestro pueblo, y las 
mercanclas que allí se cotizan se componen de todos los 
desechos de la ciudad y de todos los hurtos del género chico. 
Por ende, es el Baratillo constante albergue y no pocas veces 
ratonera de rateros, por ende, cada barraca del Baratillo 
tiene un aspecto original e indescriptible, entre kaleidoscópico 
y macabro. 

" ' Venden allí ropa de todas clases, interior, exterior e 
intermediaria, pero en el extremo estado de uso: perillas, 
fierros viejos, sombreros, zapatos, todo lo que una ciudad 
desecha, después de haber pasado por muchas manos y por 
muchos dueños. 

" ' Alli tras de una sabia transformación, tras de un 
art¡ficial rejuvenecimiento, todo vuelve a ser revendido y 
vuelve a ser usado por las brujas de solemnidad, y hay 
elegante levita cruzada que tras de repetidas metempsicosis 
haratillesca acaba en guante de plancha o en gorra de 
golfo'. " 42  

Ya para finales del siglo XIX, en el mercado la Merced, 
comienzan a desarrollarse las ventas al mayoreo y menudeo de 
productos perecederos, Convirtiéndose ya en pleno siglo XX en 
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un mercado con un elevado número de tiendas mayoristas de 
abarrotes y semillas, así como de bodegas de frutas. verduras y 
legumbres. Valencia en su obra " La Merced ", comenta que: " 
En lo que respecta al propio mercado de LA MERCED, su 
preponderancia queda patentizada por el monto de las 
recaudaciones fiscales que produce. De acuerdo con el 
informe de la Tesorería Municipal y Archivo de la 
Administración del Ramo, correspondiente a 1900, el mercado 
de LA MERCED, de los (..,) mercados existentes en la ciudad, 
fije el que mayores ingresos produjo al erario público. El 
monto de estos ingresos representó el 39% de todo lo 
recaudado y para el a% siguiente esta proporción seguía 

aumentando. " 43.  
En lo que respecta a los ambulantes, estos seguían 

multiplicándose por toda la ciudad de México. "Los pequeflos 
comerciantes que vivían de ofrecer su mercancía en la calle, 
que lo mismo podían instalarse en un callejón que en una 
avenida, recibían la remuneración acorde con el esfuerzo 
persuasivo cerca de sus clientes; billeteros, neveros, dulceros►  
etcétera, recorrían diariamente las calles. Otras veces eran los 
lecheros, y hasta los carniceros, quienes con sus entregas fijas 
a domicilio formaban el ejército de ambulantes urbanos. 
Había quienes se dedicaban de lleno a estos pequeRos 
negocios, sosteniéndose familias enteras de la fabricación de 
dulces, tamales y golosinas; otros la adoptaban como una 
actividad auxiliar que ayudará a sufragar el gasto diario de 
la familia. La presencia de estos comerciantes aumentaba 
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cuando las condiciones de vida del campo se agravaban al 
perderse las cosechas o cuando el fervor religioso hacia acto 

de presencia en sus fiestas." 44  
4.6 RESUMEN 

Es en el porfiriato, en donde las condiciones políticas, 
sociales y económicas se transforman; provocados 
principalmente por el estado de paz que se vivió. Los principales 
problemas que se tienen en lo referente al comercio Rieron la 
falta de un sistema de transporte eficaz, la desarticulación del 
mercado, la falta de confianza que tenia el extranjero hacia el 
pais y el estado de guerra que se había vivido anteriormente, Sin 
embargo, poco a poco éstos problemas se dieron superando, 
teniendo el comercio en esta etapa su mayor auge, lográndose 
tener una mayor articulación del mercado nacional. 

Con la instalación del ferrocarril, se empiezan a crear 
condiciones más favorables para el movimiento de las 
mercancías, aunque no por eso dejaron de existir mercados 
locales, en donde no llegaba ese nuevo sistema de transporte, 
provocando con esto, que se hiciera aun más dificil el 
movimiento de mercancías en estas zonas, ya que tenían que 
recurrir a las carretas para poder llevar sus mercancías, saliendo 
ésto más caro y lento. Sin embargo, en aquellos lugares que 
contaban con redes ferrocarrileras, se entrelazaron entre sí, para 
favorecer la extensión del mercado nacional y su unión con el 
regional y local. Este auge ferrocarrilero hizo costeable y rápido 
el movimiento de las mercancías entre las diferentes regiones, 
ampliándose así las zonas de mercado; uniendo las ciudades y 
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coadyuvando a la especialidad de productos de las zonas entre 
los diversos productos que tenia cada una. 

Es en esta etapa de la historia de México, en donde se 
suprimen definitivamente las alcabalas y aunque se crearon 
nuevos impuestos, éstos no fberon tan obstaculizantes como el 
primero. 

Grandes cambios tuvo la ciudad de México, se crearon 
nuevas calles, se alinearon otras, se entubaron las aguas 
llegando a las casas, se introdujo la luz eléctrica, las lineas 
telefónicas, se crearon restaurantes, cafés, clubes donde la gente 
acudía a divertirse, grandes tiendas departamentales, etc. Sin 
embargo, y aún cuando la ciudad tuvo un giro radical en la vida 
social, los mercados fueron decayendo aún más, siendo 
considerados como centros en donde podían encontrarse 
vagabundos y rateros. Es en esta etapa, en donde los mercados 
se encuentran en sus peores condiciones, desapareciento 
totalmente aquello que habla reinado en la época de los aztecas, 
es aquí donde son desplazados por sus nuevos competidores las 
tiendas. Siendo también aquí el desarrollo pleno do los 
ambulantes, como una tbonte para poder vivir de algo. 
Surgiendo también aqui ya como mercado de mayoreo el de la 
Merced. 
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CONCLUSIONES 
Es en la época prehispánica, en donde surge este 

instrumento de abasto: el mercado; como resultado de la 
necesidad que se tenía de abastecer a una población 
demandante de productos. Aún cuando el mercado no es 
invención azteca, ya que este instrumento existía desde antes de 
esta cultura; es con ella, en donde surge su esplendor. 

Debido a las características tísicas del territorio azteca, 
• tenían diversos problemas para el abastecimiento de sus 
productos -, y conforme fuá creciendo el Imperio, se fueron 
ampliando los diversos canales de intercambio de productos, 
haciéndose necesario un mecanismo que permitiera a los aztecas 
contar con todos aquellos artículos necesarios para la vida; 
siendo éste el mercado. 

Importante para la vida azteca era el mercado, ya que a 
través de él, se podía obtener todo lo necesario; ya ibera abasto, 
artículos para el vestido o las edificaciones, o bienes de lujo. 
Este al ser la principal Unte para la obtención de mercancías, 
logró extenderse a todas las zonas que necesitaban de ella, 
surgiendo así mercados de diferentes importancias y que al 
articularse formaban un mercado global con un gran movimento 
de mercancías de todas las regiones que formaban el Imperio, 
así como de su exterior. 

La importancia de los mercados del Imperio dependía de 
dos factores: la densidad de su población, y la cercanía con 
otros mercados; es en base a esta importancia en que se decidía 
que días podía instalarse uno y otro mercado, para evitar que 
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estos entraran en competencia. Esta forma de instalación 
ayudaba a que las mercancías tuvieran la movilidad necesaria 
para llegar a todas las regiones; logrando así, la distribución de 
artículos de adentro hacia dm del Imperio y viceversa; a 
través de los pequeños y grandes comerciantes que llevaban las 
mercancías a todos los puntos de comercio. Y con un sistema de 
transporte, que aún con la carencia de animales de tiro; podría 
llevar las mercancías hasta el último lugar de consumo. Este 
sistema se llevaba a cabo por tierra y por agua. 

Importante para la ciudad azteca be la canoa, al estar 
rodeada del lago, por lo que para poder abastecer a la ciudad 
más rápidamente, fue necesaria la canoa. Ya para ibera de la 
ciudad fueron comúnes los caminos; estableciéndose rutas para 
cada distrito, en donde los cargadores esperaban para llevar las 
mercancías a los centros do tos distritos, recorriéndole así 
grandes distancias mediante relevos. 

En lo que respecta a la intervención del grupo dominante 
en los mercados, esta ora sútil; ejerciendo su control mediante 
pequeñas limitaciones; que ftseron básicamente, el control sobro 
el tiempo y la naturaleza de los mercados; las regulaciones que 
exigían asistencia a los mismos al prohibir el comercio Riera de 
ellos, reforzando así su importancia; y por último el controlar el 
transporte de las mercancías por medio de los t'amemos a través 
de los gobernantes locales, siendo virtualmente imposible 
conseguirlos si no era por este medio. 

Sin embargo, con la llegada de los españoles al imperio 
azteca y su dominación por parte de los mismos; esto fié 
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desapareciendo paulatinamente, implantándose poco a poco, 
sólo las formas conocidas por los españoles, que al no 
interesarles aquellos productos no necesarios para ellos, sólo 
utilizaban aquellos indispensables para su país, como lo fié el 
oro y algunas materias primas. Provocándose con esto, que se 
fueran formando comunidades cerradas que no tenían más 
mercado que el del consumo local; trayendo como 
consecuencia, que poco a poco se fuera perdiendo ese mercado 
integral a través de las regiones de todo el territorio, logrado por 
los aztecas. 

Aún cuando seguían siendo de importancia los mercados 
para el abasto de la ciudad de México, éstos fueron perdiendo el 
funcionamiento característico de la época prehispánica; así 
como también los artículos existentes anteriormente. Es en esta 
etapa, en donde los mercados empiezan a dejar de ser al aire 
libre y van surgiendo las tiendas, más específicas en lo 
concerniente a sus mercancías. 

Con el cambio del calendario, y al pasar el ciclo de cinco a 
siete días; se crearon grandes conflictos al cambiar también los 
días de instalación de los mercados, por lo que se the perdiendo 
esa no competencia entre ellos, y también ese coincidir de los 
comerciantes en cada uno de los mercados. También se fue 
perdiendo ese respecto anteriormente existente, de que los 
mercados eran los únicos lugares para el intercambio de 
mercancías, naciendo así y todavía no como un problema, los 
ambulantes. 
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Al implantarse el Virreinato en el territorio, ese control 

que se tenía en los mercados, se hizo más pesado; imponiendose 
un control a los artículos que vendían indios y espalloles; así 
como controlando los mercados de los mismos, estableciendo 
los días y la ubicación; también intervinieron en la regulación 
de los precios de los granos, tratando con esto de asegurar el 
abasto de alimentos en la ciudad; surgiendo como consecuencia 
de ésto la alhóndiga y el pósito. 

Con el nacimiento de México como nación independiente, 
todos esos problemas surgidos en la época anterior junto con los 
problemas políticos que enfrentaba la reciente surgida nación, 
trajeron como consecuencia la deformación total de lo que &é 
el mercado en la época azteca. Es en esta etapa, en donde 
empiezan a surgir con gran fuerza todos los problemas que 
tienen en la actualidad los mercados. 

Uno de los graves problemas con que se enfrentó el 
comercio fue lo concerniente a los caminos y los transportes, ya 
que eran pocos los caminos heredados por la colonia, y estos se 
encontraban en pésimas condiciones, producto del constante 
estado de guerra en que se encontraba el país. Esto traía como 
consecuencia que algunas poblaciones contaran excedentes en 
ciertos productos y otras con carencias de los mismos. Esto es, 
no existía movimiento en las mercancías que se producían en 
esas regiones. Es en esta etapa, en donde proliferan las tiendas, 
aunque no por eso dejan de existir los mercados, pero en muy 
malas condiciones, perdiéndose la zonificación y carentes de 
toda higiéne. 
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Aún cuando los ambulantes no surgen en esta época, es en 
el México independiente, en donde empiezan a crecer y sin 
ningún control por parte del Gobierno. Y ya en el porfiriato 
multiplicados por todas las regiones del país. 

Al terminar la dominación espaftola, México se ve 
enfrascado en un interminable estado de guerra constante; esto 
trajo como consecuencia que no se puediera definir 
establemente la intervención que tendría el Gobierno central en 
la economía; provocando con esto que fueran los Gobiernos 
locales los que manejaran su economía interna, reflejandose 
esto en pequeñas economías fraccionadas unas de otras, 
implantandose impuestos que ayudaban aún más a tener 
mercados locales y regionales. Frecuentemente los ingresos que 
tenía el Gobierno eran usados no para activar la economía sino 
para la supervivencia del mismo Estado, reflejando así el estado 
caótico que vivía México en esta etapa de su historia. 

Con la consolidación del Estado mexicano en el porfiriato, 
este estado de cosas, empiezan a renovarse, entrando el 
comercio a su etapa de esplendor, donde en la mayor parte de 
las regiones del país y con ayuda del ferrocarril, empiezan a 
resugir los movimientos de las mercancías, desaparecidos en la 
colonia. Lográndose una mejor articulación entre los mercados 
regionales y locales y un gran mercado nacional. Surgiendo así 
una ciudad de México, totalmente distinta de lo que fué en las 
décadas anteriores, con líneas telefónicas, un gran ferrocarril, 
agua entubada y un nuevo instrumento de abasto, las tiendas 
departamentales y las nuevas modas europeas. 
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Al ser desplazados los mercados por las tiendas, éstos 

dejan de tener la importancia que tenían en etapas anteriores, 
por lo que fueron descuidados y dejados a un lado; sin embargo, 
al estar el mercado en esta etapa. dirigido principalmente a la 
población de escasos recursos, es esta misma población la que 
los mantiene y no permite su extinción. 

Es la historia, la que nos da el punto de partida, para poder 
comprender el objeto de estudio; por lo que no puede dejarse de 
lado. Y es ella, la que me proporcionó los elementos necesarios 
para comprender el porque de los problemas en la actualidad de 
los mercados públicos. 

Actualmente en 1994, alrededor de 300 mercados son los 
que tiene la ciudad de México para abastecer a los pobladores a 
través de éstos, y con un sin fin de centros comerciales ubicados 
en ciertas zonas de la ciudad en donde el poder adquisitivo de 
los habitantes les permite hacer compras semanales. Y es en 
estas zonas en donde podemos encontrar mercados que cuentan 
con la capacidad administrativa para poder proporcionar un 
servicio a su población, principalmente de comida preparada. 
Sin embargo, también existen mercados en otras zonas, en 
donde los habitantes son de menores recursos y esto sólo lois 
permite realizar sus compras por día, y en donde muchas veces 
sólo cuentan con mercados, tianguis y pequeftas tiendas 
conocidas como de la esquina, para abastecerse de los artículos 
necesarios. Es en estas zonas, en donde, a pesar de que los 
mercados cuentan con la infraestructura necesaria para poder 
funcionar; estos se encuentran desorganizados, sobre todo en la 
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administración, que se encuentra en manos del Gobierno; por lo 
que uno se pregunta, si dentro de la zona no tienen gran 
competencia, más que de los ambulantes que se encuentran 
ibera do éstos, los tianguis y mercados sobre ruedas; no seria 
posible que se convirtieran en Lentes de empleo, siendo los 
mismos locatarios los que se administren y teniendo a la 
Administración Pública, como vigilante de la concesión, 
realizándose un estudio de factibilidad económica sobre todos y 
cada uno de los giros. Pero para esto es necesario ahondar más 
en los problemas administrativos de cada uno de los mercados. 

En muchos de los mercados no existía ni siquiera una 
zonificación de los giros; por lo que os muy común encontrar 
que junto a locales de comida, existían de visores, pollo o 
carnes crudas, provocando malos olores. Con administradores 
que no realizan sus funciones correctamente, ya quo es, el que 
debería de servir de enlace con la Administración Pública. Esto 
es lo que me hace reflexionar, sobre si no existe otra forma de 
amojonamiento. 

Es a través de estos cuatro capítulos en que se divide esta 
investigación, lo que me dio las pautas para comprender los 
problemas que tienen los mercados públicos. Estos no surgieron 
de la nada; sino que fueron consecuencia de la vida misma de la 
sociedad. Mostrandonos la forma en como se desarrollo el 
mercado, desde su formación hasta el porfiriato, punto de 
partida del flincionamiento y vicios de lo que hoy conocemos 
como mercados públicos. 
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Varios problemas ha tenido este mecanismo que lleva 

productos alimenticios a todos los rincones del pais, y sobre 
todo a la ciudad de México, que es la que mayores problemas 
ha tenido para abastecerse. 

Muchos cambios tuvieron los *mercados, desde su 
funcionamiento, hasta los productos que llevan a la sociedad. 
Nada ha quedado de aquello que fué en sus inicios con la 
cultura azteca; de ser un mercado que proporcionaba al pueblo 
todos los productos necesarios para la vida diaria, ya ilieran: 
vestimento, alimentación, productos para elaboración de casas, 
ornamentos y hasta aquellos elementos que daban a los aztecas 
cierto estatua como lo eran las plumas; ha pasado a ser, sólo 
aquel que le proporciona a los habitantes, principalmente, como 
ya se mencionó a aquellós que viven del diario, los alimentos 
más indispensables para su consumo diario. 

Ese ejemplo de orden existentes en los mercados, ha 
dejado el paso a una total desorganización de éstos. Esa 
zonificación existente en ellos ha quedado en el pasado, 
dejando sólo la anarquía en éstos. 

Muchos son los problemas que tienen los mercados y la 
Administración Pública muchas veces no cuenta con la 
capacidad administrativa para poder sacarlos adelante. Sin 
embargo, a lo largo de la investigación y con la cultura azteca, 
pude darme cuenta, de que no es muy dificil hacerlos funcionar 
bien. Que es principalmente en esta etapa de la historia, en 
donde se logró el buen funcionamiento de éstos. Con una 
articulación de todos y cada uno de ellos, desde sus días de 
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instalación, según los mercados de cabecera, hasta la colocación 
de las mercancías en los lugares idóneos dentro de cada uno de 
ellos, Con personas capacitadas para resolver cada uno de los 
problemas suscitados en éstos. 

La forma en que esto puede realizarse, considero que es, 
dejando a los locatarios, que al fin y al cabo son los que sufren 
en carne propia los problemas suscitados en ellos, la 
administración de su fuente de trabajo. 

Es el mercado parte de nuestra tradición, el que ha ido 
evolucionando junto con la sociedad. Parte thndamental de 
todas aquellas gentes que acudimos sino diariamente, por lo 
menos unos cuantos días a la semana a él. Y en donde en 
muchos lugares, no cuentan con otro servicio que les satisfaga 
sus necesidades alimenticias. Es necesario una restructuración a 
este, para que pueda brindar un buen servicio a la sociedad. Y 
es precisamente esta investigación, la que me provocó la 
inquietud, del porque no se hacen cambios al Amojonamiento de 
los mercados, del porque la Administración Pública al no dar 
resultados concretos a sus problemas, sólo se encargue de 
regular y deje el funcionamiento de cada uno de éstos, a las 
personas que son las que al fin y al cabo lo trabajan y viven de 
él. Que problemas puede tener el implantar una 
autoadministración en ellos. Sin embargo, esto ya sería otro 
tema de estudio, basado en la trayectoria que han tenido que 
pasar los mercados públicos para llegar a donde están: Su 
historia. 
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Fundamental es que se hagan cambios al funcionamiento 

del mercado, para que pueda hacerse competitivo ante la otra 
opción que se tiene para abastecerse de alimentos, los 
supermercados, que ante su avance va relegando cada vez más a 
éstos; y que al desaparecer va a dejar a un lado a toda esa 
población que vive de ella: los locatarios, teniendo en el 
mercado público su fuente de empleo y dejando también sin este 
servicio a aquella población que no tiene el poder adquisitivo 
para hacer sus compras semanales en estas nuevas tiendas. 
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