
 ASPECTO FISCAL DE LA NUEVA
 ESPA?A EN LA SEGUNDA
 MITAD DEL SIGLO XVIII

 Andr?s LIRA GONZALEZ
 El Colegio de M?xico

 Durante el siglo xviii se inicia y alcanza su primer desarrollo
 en los dominios espa?oles lo que hoy conocemos como pol?tica
 fiscal; esto es, la organizaci?n de los ingresos y de los gastos
 p?blicos, dirigida conscientemente por las autoridades del Estado
 con arreglo a principios racionales, buscando el mejoramiento
 econ?mico nacional. Este hecho tiene lugar en una ?poca en
 que las concepciones de la vida pol?tica y social llevan a una
 acci?n racional en todos los ?mbitos de la actividad humana;
 bajo las ideas de la Ilustraci?n, el destino del hombre se con
 cibe como un progreso realizable mediante la pr?ctica de los
 dictados de la raz?n, que fueron haci?ndose palpables por la
 ciencia. En la pol?tica esa idea de progreso se manifiesta como
 un af?n reformador, y da lugar a m?ltiples instituciones dentro
 del poder p?blico, que llega a considerarse como el instrumento
 para alcanzar el bienestar material y espiritual de la naci?n.

 Las nuevas ideas cobraron vida dentro de los Estados mo

 n?rquicos. No se niega entonces el derecho absoluto de los re
 yes, pero se les hace evidente la necesidad de realizar reformas
 que cumplan con los cometidos de bienestar nacional; se acepta
 el despotismo, pero indicando los cauces racionales en que debe
 actualizar su poder, se le hace ilustrado, substituyendo al patri
 monialista y proteccionista de ?pocas anteriores; las obras y
 ?rdenes de los monarcas para lograr el bienestar de los gober
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 362  ANDR?S LIRA GONZALEZ

 nados dejan de ser exclusivamente producto de la caridad pia
 dosa, y van reconociendo poco a poco m?viles seculares; al lado
 de las consideraciones que impone la piedad se advierten las de
 la filantrop?a y la eficacia con un marcado car?cter secular ra
 cionalista.

 Este hecho general, se?alado por los historiadores que se ocu
 pan de la ?poca,1 reviste especial importancia para comprender
 la estructura fiscal novohispana de finales del xvm. Como es
 sabido, uno de los medios a trav?s de los cuales el Estado influye

 m?s directamente sobre la vida de los gobernados es el cobro
 de impuestos y la imposici?n de otras cargas para hacerse de
 recursos, as? como la forma en que los distribuye. En una ?poca
 de transformaciones capitales, como lo es ese siglo, la estructura
 fiscal sufre alteraciones importantes, pues al lado de la reorgani
 zaci?n de los elementos tradicionales que compon?an el aparato
 impositivo, aparecen otros nuevos, obedeciendo, tanto la reorga
 nizaci?n como la inserci?n de otros renglones, a las tendencias
 generales de la ?poca. Por eso, si queremos comprender la es
 tructura fiscal de Nueva Espa?a, alterada por las reformas que
 se hacen en la segunda mitad del xvm, tenemos que asomarnos
 previamente a las principales reformas pol?tico administrativas
 de car?cter general que envuelven a la estructura fiscal d?ndole
 nuevo sentido a las partes que ten?a desde ?pocas anteriores e
 incorporando nuevas, bien particulares. Una vez advertido esto,
 pasaremos a ocuparnos de la estructura fiscal en s? misma, vien
 do cu?les fueron los conceptos fundamentales con que se articu
 l?, advirtiendo con ellos sus partes principales y su importancia
 con respecto al ingreso y al gasto p?blico.

 Esto ?ltimo requerir?a una apreciaci?n cuantitativa del in
 greso y del gasto, pero no es posible hacerla de manera completa
 con los datos con que contamos actualmente y sin una cr?tica
 de las cantidades que observamos en las fuentes que hemos ma
 nejado. Sin embargo es posible obtener una idea de la impor
 tancia cuantitativa, que, aunque incompleta, puede ser ?til. A
 esta raz?n obedece el ap?ndice de este art?culo.
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 1. Las principales reformas pol?tico administrativas del sigla xvm
 en los dominios espa?oles

 Con los Borbones en el trono espa?ol se inicia la etapa del des
 potismo ilustrado. La actividad gubernamental se enjuicia con
 nuevos patrones, que exigen del monarca el uso de sus facultades
 omn?modas en beneficio del poder?o nacional, que debe asen
 tarse sobre el bienestar material y cultural. Se utilizan con ese
 objeto los medios y los conocimientos que la ?poca aconsejaba,
 y se llega a la racionalizaci?n del poder. El aparato te?rico que
 hay detr?s de este hecho es evidente; b?stenos recordar que la
 econom?a pol?tica es un producto del siglo xv?n, y tener presente
 que los conocimientos que se articularon en esa ciencia ejercie
 ron una influencia innegable en la conformaci?n de las institu
 ciones pr?cticas que la acompa?an en su desarrollo a lo largo
 de ese siglo. Siguiendo esos criterios surgen planes que se trans
 forman en instituciones generales, y comienzan a desplazar la
 legislaci?n casu?stica que los Austrias hab?an impuesto en los
 dominios espa?oles, y que, salvo la excepci?n de las ordenanzas
 de Felipe n, de 1573, se hab?an ideado para resolver problemas
 planteados en casos particulares.

 La raz?n como instrumento capaz de acoger la mutiplicidad
 de situaciones diversas, mediante normas e instituciones gene
 rales que las resolvieran, se puso en juego como instrumento
 de la acci?n pol?tica, dando lugar a la creaci?n de nuevos orga
 nismos con atribuciones bien delimitadas, que obedec?an a una
 centralizaci?n efectiva del poder en el monarca; el cual, d?n
 dose cuenta de los muchos problemas de ?ndole diversa que
 habr?a de resolver, estableci? esferas de competencia avocadas
 a la soluci?n de ellos. Al lado de otros, el hacendario adquiri?
 una entidad definitiva, destac?ndose m?s y m?s a lo largo del
 xvni de los problemas "meramente pol?ticos".

 Los pasos m?s importantes en este sentido fueron la creaci?n
 de las secretar?as de despacho por materia, el establecimiento
 del r?gimen de intendencias, primero en la metr?poli y despu?s
 en los dominios americanos. Con estas realizaciones pr?cticas,
 tambi?n, la consideraci?n te?rica del problema hacendario
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 culmina en obras de importancia (nosotros s?lo veremos las re
 ferentes a Nueva Espa?a, pero puede advertirse a finales del
 xvm la cantidad de traducciones y obras de autores espa?oles
 sobre econom?a pol?tica).

 a) Las secretar?as de despacho por materia. Su creaci?n data
 de 1705, al irse desdoblando la Secretar?a del Despacho Uni
 versal en varias especiales. Para mediados del siglo encontramos
 cinco: la de Estado, la de Asuntos Extranjeros, la de Asuntos
 Eclesi?sticos y Justicia, la de Marina e Indias y la de Hacienda.

 La Secretar?a de Ultramar (de Marina e Indias), creada y
 conformada en 1720 por reales c?dulas de 20 de enero y 11 de
 noviembre, absorbi? importantes atribuciones de orden admi
 nistrativo y legislativo, que hasta entonces hab?an pertenecido
 al Consejo de Indias.

 La real c?dula de ? 1 de noviembre hizo el reparto inicial en dos
 cuerpos. Todo le que ata??a directa o indirectamente a la hacienda,
 guerra, comercio y navegaci?n de Indias era atribuido a la Secretar?a
 del Despacho; al Consejo se le asignaba todo lo relativo al gobierno
 municipal y al real patronato y la facultad para conceder licencias
 para pasar a ultramar y proponer individuos para empleos "puramen
 te pol?ticos*'.2

 Carlos m dividi? la Secretar?a en dos secciones: una que
 conservaba las atribuciones que ten?a hasta entonces (1784), y
 otra que se encargar?a de los asuntos de gracia y justicia, del
 despacho de t?tulos y mercedes y de la provisi?n de empleos,
 tantos civiles como eclesi?sticos; facultades que fueron arreba
 tadas al Consejo.

 Como se ve, el Consejo de Indias, ?rgano principal en el
 gobierno de las colonias durante los Austrias, perdi? sucesiva
 mente sus atribuciones m?s importantes en favor de organismos
 creados por las nuevas reformas administrativas, que toman des
 de el primer momento al problema hacendario como una de las
 cuestiones principales.

 b) El r?gimen de intendencias. Dentro del sistema pol?tico admi
 nistrativo, ?ste fue sin duda el cambio m?s importante en los
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 dominios espa?oles. En la Pen?nsula se introducen primero con
 facultades puramente econ?micas durante la Guerra de Suce
 si?n (1701-1714), y se suspenden en 1718; pero en 1749 se
 reestablecen, ampliando sus atribuciones a las materias admi
 nistrativas, judiciales y militares.3

 En Am?rica se introducen las intendencias mucho m?s tar

 de; en el R?o de la Plata en 1782, y en Nueva Espa?a en 1786,
 cuando se pusieron en vigor las Ordenanzas de Intendentes, del
 4 de diciembre de ese a?o.

 La importancia que tiene la cuesti?n hacendar?a, y la fiscal
 en particular, en este hecho es de primer orden. Una de las
 principales razones de la implantaci?n del r?gimen de inten
 dencias en Nueva Espa?a fue el saneamiento de la hacienda
 p?blica, a fin de asegurar los ingresos y su regular administra
 ci?n. Con las intendencias se desplazaba al sistema administra
 tivo de las alcald?as mayores y corregimientos, que estaban a
 cargo de funcionarios sin sueldo (alcaldes mayores y corregi
 dores), atenidos a las ganancias que el comercio de art?culos
 de av?o y refacci?n para las empresas dentro de sus distritos les
 dejaban. Las intendencias, establecidas sobre circunscripciones
 territoriales se pusieron bajo la autoridad de funcionarios a suel
 do, que deb?an dedicarse exclusivamente a la administraci?n de
 los efectos p?blicos. Sobre todos ellos estaba el superintendente
 general.

 En la materia hacendaria este cambio tuvo efectos inmedia

 tos; el superintendente general fue a partir de entonces la m?
 xima autoridad de la real hacienda, desplazando al virrey, que
 hab?a ocupado ese puesto hasta entonces. Con esa nueva auto
 ridad a la cabeza, se cre? entonces un nuevo organismo: la
 Junta Superior de Real Hacienda, presidida por el superinten
 dente general, e integrada por el regente de la Audiencia, el
 fiscal de Real Hacienda, el ministro m?s antiguo del Tribunal
 de Cuentas (tribunal que vigilaba el ejercicio de la administra
 ci?n de la hacienda y conoc?a de las cuestiones planteadas por
 los problemas hacendarios y fiscales) y el contador o tesorero
 del ej?rcito y Real Hacienda. A excepci?n del presidente, los
 miembros de la Junta eran funcionarios que ejerc?an cargos
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 estattfecidos con anterioridad. Su ?ongreg?ci?n en un organismo
 avocado./al problema hace?dario y fiscal da un nuevo sentido
 a su desempe?o: La .tipificaci?n de, criterios en lo referente ti
 ese aspecto particular de la administraci?n.

 Todas estas reformas, como puede advertirse, tienden a dar
 autonom?a pol?tica y administrativa, deritro de la estructura
 general del Estado, a la cuesti?n hacendar?a y fiscal. Determinan
 funciones y tratan de reunir a l?s individuos encardados de
 puestos relacionados con estos aspectos cj?l gobierno,; lo que
 equivale a la racionalizaci?n del poder, dependiente "ahora m?s
 de cuestiones objetivas, definidas legalnlente; tambi?n se aparta
 a los funcionarios de cualquier otra, actividad diversa de Ja
 administraci?n de los efectos p?blicos, cre?ndose as? una ver
 dadera burocracia.

 El proyecto y la implantaci?n 'del sistema de intendencias
 suscit? discusiones; en todas'ellas la cuesti?n hacendar?a se con
 sider? como una de las principales. Quienes lo aceptaban afir

 maron las consecuencias'positivas que dipho sistema tendr?a
 sobre "las rentas de; Su. Majestad",V quienes lo repudiaban ' des
 tacaban las negativas'con respecto a ?se mismo ' objeto.

 c) Los estudios fiscales, ?n la ?poca. Paralelamente a la implan
 taci?n de medidas particulares, encaminadas a transformar la
 hacienda y el fisco, se. hicieron informes, y estudios parciales
 con fines pr?cticos e inmediatos. L'a explicaci?n total del sistema
 fiscal es un paso posterior, a, la actualizaci?n de las principales
 reformas, e implica un esfuerzo te?rico, en el que la cuesti?n
 hacendar?a cobra su entidad definitiva, como objeto de estudio

 pormenorizado y general. Los que se hicieron sobre la realidad
 fiscal de Nueva Espa?a &e encuentran reunidos en una obra
 monumental, en seis tomos, escrita hacia 17.91 jpor Fabi?n de
 foriseca y. Carlos de.Urr-vitia: la Histaria generala de real haden*
 da,5 en cumplimiento de la orden del virrey Revillagigedo ' el
 joven, que constituye fuente inapreciable rpara el ' estudio de
 la historia econ?mica v/cocual,.de ?a:que no se lia sacado a?n'cl
 provecho que se puede ' obtener.
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 La obra contiene noticias de todos los ramos que compon?an
 l? real-hacienda; cada uno de esos ramos es contemplado en su
 desarrollo cronol?gico^ se advierten las- fechas en que han sido
 establecidos para laN'Nueva Espa?a, y se dan a conocer las dispo
 siciones que los han regido hasta el momento en que se escribi?.
 Abundan en ella las1 explicaciones' de. car?cter te?rico pol?tico
 en relaci?n con la hacienda en general y con cada ramo en par
 ticular, y se trata sobre el papel de ?stos en el ingreso y el gasto
 p?blicos, s? importancia y la cuant?a de sus aportaciones. Las
 cifras son incompletas^ en la mayor?a; de los casos, y no alcanzan
 a cubrir de manera satisfactoria un per?odo de tiempo suficiente
 para advertir las principales tendencias del ingreso y el gast?.

 Muy significativo para nosotros eS saber que esa obra, que
 qued? manuscrita en el Ministerio de Hacienda del M?xico inde
 pendiente, fue editada entre los a?os de 1845 y 1853, bajo los
 auspicios del gobierno, que esperaba sacar de ella los provechos
 pr?cticos, que, los autores dec?an, ten?a la obra para el mejor
 entendimiento y manejo de la hacienda p?blica.6 ?Por qu? ten?a
 inter?s el gobierno mexicano en publicar la obra cincuenta y
 cuatro a?os despu?s de que fue escrita? ?Hasta d?nde se conti
 n?a- la estructura fiscal, descrita por los autores a esa distancia
 cronol?gica, dentro de nuestra vida independiente? He aqu? dos
 interesantes cuestiones para nuestra historia econ?mica.

 Por la abundancia de conceptos y testimonios, la Historia
 general de real hacienda sirve para ilustrar muchos-aspectos de
 la vida colonial mexicana, si se toma en cuenta que la gesti?n
 fiscal es especialmente significativa como medio de influencia
 sobre la vida pol?tica y social en general, y ' que todo ^ concepto
 sobr? ella nos pinta muy al vivo las concepciones' que*sobre esos
 aspectos de l? vida; s? tuvieron en la ?poca en que se escribi?.

 Obedeciendo a prop?sitos pr?cticos innegables, Joaqu?n Ma
 niau, empleado del ramo de tabaco y ayudante de los autores
 de la Historia general de real hacienda (y posteriormente dipu
 tado a las Cortes espa?olas, entre los a?os 1810-1821), escribi?,
 en 1794> un Compendio de dicha* obra, para orientar con menos
 trabajo que el que implicaba la lectura de la voluminosa Histo
 ria general av?osfuncionarios y chapleados de la real hacienda/'
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 Estos hechos ponen de manifiesto la importancia que para
 finales del siglo hab?a alcanzado la cuesti?n hacendar?a y fiscal
 en Nueva Espa?a, como objeto de estudios especiales, gracias a
 los cuales podemos advertir con cierta facilidad los conceptos
 fundamentales con que se articul? la estructura fiscal y los sec
 tores que la compon?an. ?ste es el objeto de los p?rrafos si
 guientes.

 2. Estructura fiscal de Nueva Espa?a en la segunda mitad del
 siglo xvra

 La simple enumeraci?n de los renglones que compon?an el in
 greso p?blico en la Nueva Espa?a hacia 1791 (noventa y cuatro
 ramos de procedencia diferente), y la menci?n de los conceptos
 del gasto p?blico (con la posibilidad legal de que fueran tanto
 o m?s que los ramos de ingreso, dado que se pod?an afectar
 ?stos a cargas diferentes), nos ponen a pensar en una comple
 jidad indominable dentro de la hacienda novohispana, que hace
 imposible su entendimiento. En verdad, al principio de la colo
 nia se introdujo el desorden fiscal imperante en la Pen?nsula, y
 encontramos en el siglo xvni claras supervivencias del dispositivo
 rent?stico medieval, muy vivo aun durante el siglo xvi espa?ol.
 Es cierto que hallamos sectores de ese dispositivo en la segunda
 mitad del xvm, al lado de otros de reciente creaci?n entonces;
 pero en esta ?poca no los encontramos en el caos original. Las
 reformas sucesivas en la pr?ctica, la reflexi?n de los estudiosos
 de finales de ese siglo nos entregan ese aparato fiscal ordenado
 con arreglo a principios fundamentales, que es preciso exponer
 previamente, como base para entender la estructura fiscal.

 a) Conceptos fundamentales en la cuesti?n fiscal de Nueva Es
 pa?a. En la introducci?n de la Historia general de real hacienda
 (pp. i-xxxvm), encontramos una explicaci?n de su contenido,
 en la que se hace ver la necesidad de un orden con arreglo a
 los principios fundamentales que rigen la hacienda p?blica. ?stos
 son de car?cter te?rico legal, y permiten la sistematizaci?n que

This content downloaded from 200.52.255.150 on Mon, 08 Jul 2019 17:32:25 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 ASPECTO FISCAL DE LA NUEVA ESPA?A 369

 se observa en el cuadro "Organizaci?n de la real hacienda. Sec
 tores que la componen: A, B, C y D. Ramos que integran cada
 uno de ellos. Ingreso y gasto", que hemos elaborado tratando
 de seguir los conceptos de la ?poca, tal como nos los entregan
 Fonseca y Urrutia, incorporando observaciones con la termino
 log?a actual s?lo en las partes en que nos parece necesario para
 hacer la explicaci?n posterior.

 En esos conceptos fundamentales hallamos la definici?n de:
 I, el ingreso y el gasto p?blicos; II, las partes que integran el
 ingreso y la finalidad del mismo; III, las partes integrantes del
 gasto; IV, la hacienda p?blica como medio para administrar
 el ingreso y el gasto, y V, la organizaci?n del ingreso p?blico de
 acuerdo con su procedencia y destino, o seg?n las disposiciones
 especiales que lo rigen, cuando no funcionan los criterios ante
 riores.

 I. El ingreso y el gasto p?blicos se conciben l?gicamente como
 interdependientes, formando la base material en la que descan
 sa la realidad pol?tica del reino, pues "no hay Estado que pueda
 florecer ?dicen Fonseca y Urrutia?, y lo que es m?s, ni sos
 tenerse, sin unos fondos que, sufragando las cargas necesarias
 para su constituci?n, le sirvan de sost?n". Por lo que, agregan
 m?s adelante, "se necesita la imposici?n de derechos (a los sub
 ditos del reino), cuyos rendimientos formen la masa en que
 consisten" esos fondos.8

 II. Las que forman el ingreso o bienes del Estado, se separan
 por categor?as distintas, seg?n el tipo de bienes de que se trate:

 Dividen los pol?ticos del reino el referido patrimonio, siguiendo las
 marcas estampadas por sus leyes fundamentales, en tres clases. La
 primera se forma de los pechos [impuestos directos], tributos [im
 puestos directos], alcabalas [impuestos indirectos sobre operaciones
 en compraventa], y dem?s impuestos personales [directos], ya reales
 [indirectos], ya mixtos [directos e indirectos a la ve2]. El segundo,
 de las confiscaciones, decomisos y otras penas aplicadas a la real
 c?mara y al fisco, en ciertos casos y tiempos [se trata en realidad de
 penas y confiscaciones]. El tercero, por los productos de los fondos
 ra?ces, y otros dep?sitos permanentemente adheridos a algunos terri
 torios que la legislaci?n nacional, de concierto con la de gentes [in
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 ternacional]; ha destinado en dote a la monarqu?a, y [los] cuales
 son los minerales de toda especie, salinas, criaderos de efectos, .pre
 ciosos, a los que. puede agregarse el derecho de suceder a los que
 fallecen sin testamentos, ni consangu?neos, y de adquirir lo de due?o
 incierto, que se llama mostrenco:9

 De acuerdo con esa clasificaci?n, ?l patrimonio del Estado
 (de la monarqu?a, en la ?poca absolutista, en la que sin embargo
 se empieza a hacer la diferencia entre Estado y monarqu?a)10
 estaba constituido por:

 19 Impuestos directos, indirectos y mixtos ;
 29 Penas y confiscagionfs ;
 39 Bienes propiedad de,la monarqu?a (o del Estado) por

 DECLARAGl? N LEGAL;

 49 Bienes de los , que mueren intestados y sin herede
 ros leg?timos;

 59 Bienes mostrencos.

 Sin embargo, atendiendo a la realidad de la hacienda p?blica,
 descrita a lo largo de. la Historia general de real hacienda, es
 necesario agregar dos categor?as m?s:

 69 Las empresas del estado (algunas de-ellas de reciente
 creaci?n en esa ?poca), y

 79 Aquellos bienes que no admiten clasificaci?n pre
 cisa DENTRO DE LAS CATEGOR?AS ENUNCIADAS.

 Til.-Las partes integrantes del gasto p?blico no se mencionan
 expresamente como tales en un lugar aparte, pero se explican a
 trav?s de la obra de Fonseca y Urrutia y tambi?n en la de Ma
 niau. En t?rminos generales el gasto se divide en: gastos perpe
 tuos, o de mantenimiento, administraci?n y defensa del reino
 de Nueva Espa?a (los conceptos de este tipo de gastos se especi
 fican, seg?n puede verse en el cuadro, en la tercera columna
 de GASTO DE LA MASA COM?N) ; GASTOS TEMPORALES, O.Sean las
 afectaciones transitorias que sufre un ramo del ingreso determi
 nado, por disposici?n soberana, y, por ?ltimo, los gastos par
 ticulares, a los que se hallan afectados de manera permanente
 cjeterminadosvsectores.de la hacienda, p?blica. Como ocurre con
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 los sectores- B?. particulares, y. C; ajenos (v?ase el cuadro;
 s? explicaci?n l? hacemos m?s adelante).M

 IV. L? hactie,nda pfiblica como administradora y reguladora
 4el ingreso y del gasto p?blicos es. un concepto b?sico en las, do?
 obras mencionadas, pues aunque en algunos p?rrafos se utiliza
 ?l1 t?rmino real hacienda como sin?nimo del patrimonio perso
 nal del rey, siguiendo el uso tradicional'del t?rmino, a lo large?
 de esas obras como el- concepto de hacienda p?blica se aparta
 del de la estrictamente personal del rey,'lo que puede apreciarse
 ya en las partes mismas de la estructura fiscal, sobre todo en el
 sector de ajenos (v?ase el cuadro), cuyos bienes, sin pertenecer
 al rey (de ah? su nombre) entran en la real hacienda para ser
 administrador y protegidos como efectos p?blicos.11

 V. La organizaci?n de los ingresos p?blicos de acuerdo coi*
 su procedencia y el destino que se les da, o sea el gasto, es bien
 clara cuando advierten los autores de la Historia general de real
 haciqnefa qu?

 La obra contiene uria QP?icia, furj?larnental y distinta de todos los to
 rnos del ingreso que hay establecidos en el distrito de esta tesorer?a,
 de M?xico, y de sus cajas reales matrices, y [que] componen [AI la
 masa com?n del real herario, las cargas y gastos que cubre y a que.
 ^sl?- sujeto en esta Nueva Espa?a, y [B] los Particulares de real ha
 cienda, destinados fijamente en los reinos de Europa y en ?stos,
 con expresi?n a los objetos, extendi?ndose hasta hacer una exacta,
 descripci?n de los [C, A]enos\ que s?lo se hallan bajo la real pro
 tecci?n.12

 Quedan as? enumerados y en principio de definici?n trqs
 partes de la hacienda novohispana^

 A) La masa com?n;
 B) IOS PARTICULARES ; y
 C) ?OSAJENQS;

 a los que habr?a que agregarse,
 D) la de los estancos especiales, integrada por los de nai

 pes, tabago y azogue, "cfue se hallan separados de la masa
 com?n pp?r? ynrftui $e disposici?n soberana".1*?

This content downloaded from 200.52.255.150 on Mon, 08 Jul 2019 17:32:25 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 372  ANDR?S LIRA GONZALEZ

 Los criterios para organizar la hacienda p?blica novohispana
 son, seg?n se ve, dos fundamentales: la procedencia del ingreso
 y el destino que se le da; esto es, los del ingreso y el gasto mis
 mos. S?lo en el ?ltimo sector, el de los estancos (monopolios
 del Estado) especiales, no funcionan.

 Para definir a A) la masa com?n, que constitu?a la parte
 principal de la real hacienda, se parte del hecho de que sus pro
 ductos est?n destinados a cubrir los gastos perpetuos del reino
 de Nueva Espa?a y de parte de algunos otros dominios espa?o
 les, y s?lo secundariamente se afectan a gastos especiales (tem
 porales) algunos de sus ramos; por m?s que este uso fue muy
 frecuente, constante pr?cticamente.

 B) Los particulares se caracterizan por el mismo criterio,
 pues, "aunque pertenecientes a su majestad (como los de la
 masa com?n) ?dicen Fonseca y Urrutia?, tienen aplicados
 sus productos a alg?n destino particular"}*

 C) En los ajenos se sigue fundamentalmente el criterio de
 la procedencia de los bienes que constituyen este sector de la
 real hacienda, pues aunque se llaman ajenos por no perte
 necer al patrimonio del rey, "entran en las tesorer?as reales por
 especial atenci?n que S. M. les dispensa", protegi?ndolos como
 bienes p?blicos ?y lo eran en realidad?, d?ndoles una admi
 nistraci?n adecuada.15

 D) En la constituci?n del cuarto sector de la real hacienda,
 estancos especiales: tabacos, naipes y azogues, funcion? el
 arbitrio del rey, obedeciendo a razones evidentes de pol?tica y
 administraci?n. Se sustrajo a estos estancos de la masa com?n,
 en la que se encontraban hasta el siglo xv?n al lado de otras
 empresas del Estado, tomando en cuenta las necesidades del
 mercado y el control que exig?a su circulaci?n, seg?n veremos
 al hacer el comentario particular.

 b) Organizaci?n de la real hacienda. Utilizando los conceptos
 anotados, podemos presentar la enumeraci?n y clasificaci?n de
 los sectores que compon?an la real hacienda (A, masa com?n;
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 B, particulares; C, ajenos, y D, estancos especiales: ta
 bacos, naipes y azogues), expresando los ramos del ingreso
 que integraban cada uno de ellos y su situaci?n dentro de la
 totalidad de la estructura fiscal. Organiz?ndolos conforme a los
 conceptos mencionados, los sectores y ramos de la hacienda,,
 el ingreso y el gasto p?blicos, pueden presentarse de manera
 inteligible en el cuadro al que ya hemos hecho referencia ante
 riormente, y cuya consulta es indispensable en lo sucesivo, pues
 constituye la base de las explicaciones subsiguientes.

 Como puede verse en el cuadro, la gran diferencia entre Ios
 sectores de la hacienda p?blica se encuentra fundamentalmente
 en el gasto, que, l?gicamente, se encuentra relacionado con la
 procedencia del ingreso; as?, la masa com?n, destinada funda
 mentalmente a sufragar los gastos de mantenimiento y adminis
 traci?n del reino, obtiene sus ingresos por un sinn?mero de ra

 mos, cuyo total, una vez deducidos los gastos especiales de recau
 daci?n y administraci?n de cada uno de esos ramos, cuando los
 hay, y los temporales (o afectaciones especiales), se destina a
 ese fin, o gasto perpetuo. No ocurre lo mismo con los otros
 tres sectores ?particulares, ajenos y estancos especiaels?,
 en los que cada ramo de ingreso tienen ya un fin particular, y de
 ah? que el gasto que sufragan sea, necesariamente, particular.

 En cada uno de esos cuatro sectores de la hacienda hay ca
 racter?sticas fundamentales, que debemos advertir previamente,
 antes de dar una idea general y concluyente de la estructura
 fiscal novohispana.

 A) La masa com?n es el sector m?s importante de la real
 hacienda, por la cuant?a de sus ingresos y sus aportaciones al
 gasto p?blico; en ella se encuentran los ramos m?s productivos
 y es la que sostiene por principio al Estado, sufragando los gas
 tos de administraci?n y defensa militar. Comparativamente con
 los otros sectores, contiene la mayor cantidad y variedades de
 ingredientes fiscales: impuestos directos e indirectos; penas y
 confiscaciones; bienes de la corona; bienes mostrencos; empresas
 del Estado, administradas directamente (a) o dadas en concesi?n
 o arrendamiento (b), y otros no clasificados (v?ase el cuadro).
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 l9 * Los impuestos personales o directos, son apenas cuatro,

 frente a veinticinco reales o indirectos. En ambas clases de iniw
 puestos encontramos una tasa regresiva, pues los cobros de ellos
 consisten en cuotas fijas para ciertas personas o en una propoiv
 ci?n invariable del ingreso sin atender ? la, cuant?a, total? del mis
 mo; en los indirectoSj la mayor parte de ellos consiste en una
 proporci?n invariable del valor del bien ques? grava o de la
 operaci?n afectada.

 El primero de los impuestos personales o directos, los tribu
 tos reales, pesaba sobre los indios de 18 a 50 a?os de celad, sobre
 tos negros libres y sobre los individuos que formaban parte de las
 <ecastas" ?grupos raciales mezclados. La cantidad pagada era
 una cuota ffja (1.50 pesos*6 cada persona, en el caso de los
 indios. No anotamos la de negros y castas* que era, variable).
 En el origen del tributo hay una concepci?n de* la sociedad, que
 la hace aparecer como dividida en grupos raciales, con obliga
 ciones fiscales diferentes para cada uno. Los que pagaban este
 impuesto personal eran considerados, de una manera u otra,
 como inferiores, y hasta despreciables ?como ocurri? con las
 castas. Son frecuentes los casos en que ciertos.individuos acuden
 a las autoridades pidiendo que se les quite del "padr?n infaman-,
 te", donde se conten?an las listas de tributarios. El impuesto ?s

 muy anterior a. la ?poca de, la. que. nos ocupamos, tiene un mar
 cado origen medieval (los pechos), y resultar?a interesante ver
 sus variaciones dentro de las constantes reformas y su impor
 tancia social y pol?tica que tuvo durante la colonia, como lo ha
 hecho Jos? Miranda para el siglo xvi.17

 El servicio de lanzas era una cuota fija (450 pesos) que de-,
 b?an pagar al rey anualmente los poseedores de t?tulos de Casti
 lla, como substituci?n de su coligaci?n primitiva d? mantener
 a su costa veinte hombres armados en los presidios de* ?frica.
 Impuesto que revela un claro origen medieval: la obligaci?n
 personal de los se?ores para con el rey, de acudir en su ayuda

 * Los n?meros ordinales que preceden a los comentarios de los distin
 tos ramos corresponden \ los qu? empleamos para destacas- los diferentes.
 ?ipos de ingresos: Cf. supra,' p. i'lO.
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 con ej?rcitos para la guerra. Esa obligaci?nse. "despersonal?z?'*,
 podemos decir, substituy?ndose por una pecuniaria desde 1632.

 Los tres reales novenos eran un derecho del rey sobre una
 parte de los diezmos eclesi?sticos, por disposici?n papal.

 La media anata secular, ?ltimo de los cuatro impuestos per
 sonales mencionados dentro de la masa com?n, consist?a en ?a
 obligaci?n que las personas que ocupaban cargos (oficios) pu*
 bl?cos (militares o civiles) ten?an para con el rey, entreg?ndole
 una parte proporcional de su sueldo.

 El predominio de los impuesto* indirectos o reales (llamados
 as? por recaer sobre las cosas) pone de manifiesto una abundan
 te y variada actividad econ?mica, gravada fiscalmente de muy
 diversas maneras, con lo que el Estado adquir?a abundantes
 rentas.

 La miner?a fue Ja principal fuente de riqueza p?blica, sobre
 todo durante la ?poca que nos ocupa, en que alcanz? un auge
 sin precedentes.18 Este hecho se traduce claramente en la estruc
 tura fiscal; concretamente, dentro de los impuestos advertimos

 que sobre el oro y Ja plata pesan siete cargas tributarias, que
 gravan esos bienes en momentos distintos: desde su extracci?n
 (?derechos de oro y platal 2% oro y 5% plata) pasando por. la

 apreciaci?n del contenido del mineral bruto {ensaye: 3 pesos
 por cada 100 marcos de plata pura o incorporada con oro, y 2
 reales por cada marco de oro; aparte hay otras tasas diferentes
 Seg?n el uso que se le d? al metal), su estado en lingote {quinto
 y diezmo), hasta su transformaci?n en moneda {amonedaci?n:
 1 real por cada marco de plata, 5.5 reales por cada marco de
 oro, m?s 26 maraved?es por marco de plata y gastos de acu?a
 ci?n), o en objetos preciosos {vajilla: 3% oro, 1% del diezmo
 de plata, m?s un real por derecho de amonedaci?n). Esta suce
 si?n de impuestos sobre un mismo objeto en las distintas etapas
 de su transformaci?n es un caso t?pico de piramidaci?n de im
 puestos, como se llama en los modernos estudios fiscales al hecho
 de superponer sucesivamente impuestos diversos a un mismo
 ofojeto.

This content downloaded from 200.52.255.150 on Mon, 08 Jul 2019 17:32:25 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 376  ANDR?S LIRA GONZALEZ

 El comercio es afectado de muy distintas maneras: gravando
 las mercanc?as a su paso por lugares determinados (almojari
 fazgo: 2.5% de las exportaciones de Nueva Espa?a a Espa?a;
 3.2% a Filipinas, 2.5% a Per?; y las importaciones: de Espa
 ?a a Nueva Espa?a, 5%, 7% y 15%; de Asia, 33.5%; de Per?
 5% sobre el valor de las mercanc?as), o imponiendo cargas sobre
 los medios de transporte mismos, a trav?s de derechos portuarios
 (anclaje: 10 pesos y 6 reales por nave, 2 pesos en regla; buques:
 6 pesos por buque). Tambi?n se?alando como objeto de la tri
 butaci?n un tanto por ciento del valor de las operaciones de
 compraventa (alcabalas: proporci?n que variaba entre el 10%
 del valor de las operaciones, y se cobraba sobre todas aquellas
 cuyo importe era de 150 pesos en adelante). Al lado de ?stos,
 encontramos otros impuestos sobre los bienes mismos que se de
 signan en el nombre de un impuesto especial: tintes, aguardien
 te, pulque, caldos, seda, etc.

 Por ?ltimo, se grav? al comercio exigiendo el pago de dere
 chos por establecimientos comerciales, como ocurre con las pul
 per?as (miscel?neas muy abundantes en las ciudades coloniales),
 que pagaban, hacia 1794, 30 pesos anualmente.

 29 Los comisos, el segundo tipo de ingresos, eran bienes con
 fiscados por encontrarse indebidamente en el mercado, bien fue
 ra porque eran objetos de contrabando, o porque su venta se
 encontraba "estancada", esto es, monopolizada legalmente por
 el Estado, quien pod?a administrar directamente el estanco, o
 darlo en arrendamiento a una persona, que adquir?a por este
 hecho el derecho a la exclusividad de ese comercio. Tambi?n
 fue frecuente la confiscaci?n de bienes cuya venta requer?a de
 un pago especial de derechos, como el pulque y otras bebidas,
 cuando ese pago no se realizaba.

 39 Las tierras, salinas y minerales en generales fueron desde
 ?pocas anteriores bienes de la Corona, quien, conservando el
 derecho eminente, conced?a el ?til a particulares, ya por una
 merced, ya por otro arreglo. Aquellas tierras que no se encon
 traban a disposici?n de personas determinadas se llamaban rea
 lengas, por pertenecer directamente al rey. 59 Equiparables a
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 los realengos por su situaci?n legal eran los bienes sin due?o,
 llamados mostrencos.

 69 Entre las empresas del Estado encontramos una gran va
 riedad, y dos formas de explotaci?n: a) las que explota directa
 mente el Estado y, b) las dadas en concesi?n o arrendamiento
 (v?ase el 69 tipo de ingreso de la masa com?n en el cuadro).

 La explotaci?n directa de algunas se entiende por la naturaleza
 misma de los bienes o servicios que producen, pues son algo
 propio y exclusivo del poder p?blico, como ocurre con el papel
 sellado para actuaciones y diligencias judiciales, que se autori
 zaba con el sello del rey; y m?s claramente a?n en el caso de
 los oficios y las chanciller?as, consistentes en la venta de cargos
 p?blicos desempe?ados en el aparato estatal mismo. Tambi?n
 es claro el caso de los excesos, ya que son bienes sobrantes en
 las oficinas p?blicas que se sacan a la venta anualmente; los
 arrendamientos de tierras y la constituci?n de censos enfit?uticos,
 junto con las ventas y composiciones de tierras se comprenden
 f?cilmente como empresas estatales, pues se trata de bienes del
 Estado que ?ste arrienda, concede o vende directamente.

 El caso de otras empresas estatales en explotaci?n directa,
 como el lastre (venta de piedra para lastrar embarcaciones), de
 sal, compraventa de alumbre, cobre, plomo y esta?o', los varios
 servicios de mar, y los negros, no se explican como monopolios
 directamente administrados por el Estado sino a trav?s del prin
 cipio de disposici?n y control que el poder p?blico ejerce sobre
 la actividad econ?mica, a fin de asegurar el destino y circula
 ci?n adecuada de esos bienes en el mercado; pues por su propia
 naturaleza, esos bienes y servicios no pertenec?an exclusivamente
 al Estado, que bien hubiera podido darlas en concesi?n o arren
 damiento, como ocurre con los estancos que se citan en la secci?n
 b del 69 tipo de ingreso en la masa com?n (v?ase el cuadro) :
 Correo; derechos de alumbre, cobre, plomo y esta?o, cordoba
 nes; nieve; explotaci?n y venta de sal; gallos, y panader?a y
 bayuca, los cuales se han monopolizado legalmente (estancado),
 y s?lo las personas que adquieran el derecho a la explotaci?n
 de esas empresas, mediante el pago de derechos ?generalmente
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 en l?s remates, eh l?s que s? prefiere a? mejor postor?* por los
 que adquiere la exclusividad legal para explotar la empresa
 estancada.

 Los estancos, establecidos muchos de ellos y? desde ?pocas
 anteriores, fueron reorganizados ' durante l? segunda mitad de?
 siglo xviii, con- l? que se afirma la intervenci?n del Estado en
 la vida econ?mica. La finalidad de esa intervenci?n era ejercer
 un control sobre la producci?n de ciertos bienes (los de las em
 presas estancadas) y asegurar su distribuci?n en el mercado,
 debido a su utilidad para ciertos fin?s ?como la sal y la p?l
 vora para la miner?a? o el de moderar ciertas actividades-1?
 como el ju?go de gallos.

 79 Los ramos que se encuentran sin clasificaci?n, son, por sus
 aportaciones para el gasto, de segunda importancia en compa
 raci?n con los anteriores^ hos alcances de cuentas consist?an en

 los sobrantes ? favor d? la hacienda p?blica, que resultaban de
 la" rectificaci?n 'de las cuentas. Los donativos eran las cesiones
 de bienes en favor de la hacienda, hecha por los vasallos a soli
 citud del rey, ? por liberalidad meramente; este acto se sol?a'
 recompensar de distintas maneras, otorgando algunas ventajas
 ?al donante en los asuntos p?blicos? La loter?a, establecida en
 1762, consiste en una empresa especial de realizaci?n de sorteos
 con venta de n?meros al p?blico. Los productos as? obtenidos
 s? destinaban al Sostenimiento del hospicio d? ni?os hu?rfanos
 y a otras obras de beneficencia.

 Respect? al gasto p?blico que satisfac?a l? masa com?n, deb*r
 destacarse el perpetuo, que se determinaba anualmente, de
 acuerdo con los ingresos resultan tes, una vet que se conoc?a
 el total l?quido de todos los ramos. Los conceptos^ de este gasto1,
 seg?n se advierte en el cuadro, eran: I. situados, cantidades
 destinadas al mantenimiento de tropas, gastos de fortificaci?n,
 sueldos de oficiales y o t?os d? menor importancia, fuera de Nue
 va Espa?a, en distintos dominios espa?oles como Cuba, Puerto
 Rico,. Filipinas, Nuevo M?xico, Florida, etc., que se indicabais
 ?en disposiciones r?gi?fc/ indicando' ?l env?o del situado.
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 r II. 'LOS SUELDOS DE JUSTICIA, III. LOS GAStOS ?E GUERRA y
 IV. Los * otros sueldos constituyen gastos ordinarios de admi
 nistraci?n y defensa del reino.

 V. Los pensionistas, como se llama a;este gasto, eran'ero
 gaciones que se hac?an para pagar, obligaciones-del Estado con
 respecto a personas particulares. Muchas de ?stas*eran verdade
 ros acreedores del Estado por pr?stamos realizados, o por privi^
 legi?s obtenidos dentro del reino.

 - VI. Las cargas del reino, consist?an en el pago de la deuda
 p?blica, el pago de r?ditos sobre capitales y amortizaci?n.

 En ?stos cinco conceptos del gasto perpetuo se incluyen, ?l
 hacerse la contabilidad y los c?lculos anuales, los gastos espe
 ciales de administraci?n y los temporales que pesaban sobre
 algunos ramos. Nosotros hemos indicado aparte en el cuadro
 l?s casos'en que existen esos gastos para advertir el hecho de
 que, mientras unos ramos ten?an gastos de recaudaci?n, o/y
 gastos temporales por afectarse a fines determinados, en otros
 rio existe'?se tipo de cargas. La tendencia general de la ?poca
 era, seg?n parece, poner todos l?s ramos bajo la administraci?n
 directa de l?s organismos generales de la real hacienda, evitando
 todo-gasto especial y diferente a los de l? administraci?n gene
 ral'del reino,,

 _ Lo que "s? parece ri? tener final es la afectaci?n de ciertos
 rar?os al pago de gastos temporales. ^luchas veces se hac?a
 para garantizar un'empr?stito que Otorgaban personas particula
 res, .que luego aparecen como "pensionistas", otras, por razones
 descomodidad, para el pago de ciertas cantidades en el lugar
 mismo en que se obten?a el ingreso p?blico. ?stas afectaciones
 particulares representan en realidad verdaderos embargos de la
 renta publica.

 La correlaci?n necesaria ?ntfe ingreso y gasto dentro de l?
 masa com?n, se J>one de manifiesto cu?ndo se advierte que
 el "presupuesto anual" ?podemos decir, aunque no/sea1 equipa
 rable a ?a moderna organizaci?n presupu&stal?se hace tomando
 en cuenta los ingresos percibidos, l?s cuales, muchas veces se
 h'acen? aumentar ?elevando las tasas en ciertos impuestos, o impo
 niendo'cuotas complementarias< en l?s ?tr?s ramos del ingreso*

This content downloaded from 200.52.255.150 on Mon, 08 Jul 2019 17:32:25 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 380  ANDR?S LIRA GONZALEZ

 Este tipo de aumentos se establec?an sobre todo ante hechos que
 ?exig?an gastos mayores, como las guerras. El hecho podemos
 advertirlo con claridad en las alcabalas, cuya tasa vari? en esos
 a?os, aumentando o disminuyendo, siendo el tope m?ximo de
 los aumentos el 10% del valor de las operaciones que afectaba.

 B) En cuanto a los particulares, debemos llamar la aten
 ci?n sobre la importancia del sector eclesi?stico dentro de la
 ?structura fiscal ?y pol?tica en general del Estado espa?ol y
 el novohispano en particular. Los impuestos en favor de la Igle
 sia: el diezmo eclesi?stico (pagado por todos los habitantes en
 .general) y la mesada y media anata eclesi?stica (que pagaban
 los prelados por raz?n del desempe?o del cargo) hab?an sido
 declaradas por el papa en favor del rey, al igual que otros dere
 chos que en principio pertenec?an a la Iglesia: subsidio eclesi?s
 tico, vacantes, y las bulas de la Santa Cruzada. En realidad el
 rey recib?a esos derechos con la obligaci?n de administrarlos
 para dedicarlos a los fines piadosos y de divulgaci?n de la fe
 ?cat?lica, dado el car?cter doble, pol?tico y religioso, que tuvo
 la empresa y el establecimiento de la dominaci?n espa?ola en
 ?distintas partes del mundo. Lo interesante es, pues, advertir la
 entrada de estos ramos en la hacienda p?blica, como parte inde
 pendiente dentro del real patrimonio, que en esta ?poca, seg?n
 hemos dicho, se despersonaliza paulatinamente para adquirir su
 car?cter de patrimonio del Estado.

 En este sector de la real hacienda, s?lo encontramos un ramo
 estatal por su origen y destino: las penas de c?mara, cuyo pro
 ducto se destinaba a los gastos de administraci?n de justicia.

 Como se comprende, este sector tiene un lugar secundario en
 cuanto a sus aportaciones al gasto p?blico en comparaci?n con el
 que le antecede y el que le sigue (la masa com?n y los ajenos,
 respectivamente), aun considerando como gasto p?blico ?y lo
 era en la ?poca? lo relativo a las obras piadosas y a la divul
 gaci?n de la fe. Deben considerarse as? debido a la relaci?n entre
 Iglesia y Estado; no era el Estado de esos d?as un Estado laico,
 por m?s que ya en el siglo xvni, sobre todo hacia los finales, se
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 apunten claramente las tendencias secularizadoras en la pol?tica
 del reino espa?ol.

 En t?rminos generales, los dos sectores de la real hacienda
 a que nos hemos referido hasta aqu?, la masa com?n y los par
 ticulares, representan la organizaci?n de ingredientes fiscales
 procedentes de los siglos anteriores al xvm. Los principales ra
 mos que comprenden datan de ?pocas anteriores a la dominaci?n
 espa?ola, y se asientan en Nueva Espa?a durante los siglos xvi
 y xvn, con algunas excepciones (como ocurre con algunos estan
 cos), que bien vistas no son tales en el fondo, sino la reorgani
 zaci?n de algo establecido anteriormente.

 C) En el sector de ajenos advertimos, al lado de la organi
 zaci?n de ramos que datan de ?pocas anteriores a la segunda
 mitad del siglo xvni ?como en los sectores precedentes? la apa
 rici?n de otros nuevos, productos innegables de ese siglo de trans
 formaciones pol?ticas y econ?micas fundamentales, que se refle
 jan en la estructura fiscal. Esto lo vemos de inmediato en los
 impuestos directos, concretamente en los siete primeros ramos,
 constituidos por los montep?os (aunque no se llame as? a los dos
 primeros: Derechos de inv?lidos y Vestuario de inv?lidos) que
 son una creaci?n de la segunda mitad del xvm (v?ase el cuadro:
 C. ajenos, l9).

 Los montep?os se establecen obedeciendo a la necesidad de
 prestar ciertas garant?as de lo que hoy llamamos seguridad social,
 a una burocracia al servicio del Estado, que iba en constante
 aumento. Son creados bajo el patrocinio del Estado para pro
 teger de la miseria a las viudas y hu?rfanos de los empleados
 p?blicos, militares y civiles, que durante su vida contribuyen
 con un tanto de su sueldo para formar el fondo de los montes.

 En el nacimiento de los montep?os encontramos un ejemplo
 de transici?n hacia la nueva idea del Estado de la que habla
 mos al principio (cf. p. 361) ; se confunden las concepciones del
 patriarcalismo y absolutismo de los monarcas, con la nueva de
 un Estado autosuficiente, que, a fin de asegurar la efectividad
 de la administraci?n p?blica, tiene que intervenir para procu
 rar el bienestar de sus nacionales, comenzando por aquellos que
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 le sirven. La explicaci?n hecha por Fonseca y Urrutia es bien
 ilustrativa de este hecho:

 No pudiendo las cat?licas entra?as del Sr. D. Carlos tercero, de
 feliz memoria, ver con indolencia el desamparo a que quedaban reduci
 das las viudas, hu?rfanos y madres de los que mor?an en su real servi
 cio, y deseando hacer a ?stas no s?lo el m?s noble obsequio postumo,
 sino dar el ?ltimo ensayo de su piadoso y verdaderamente augusto
 coraz?n, proyect? y redujo a pr?ctica varios establecimientos llenos
 de humanidad y grandeza, para acudir a tantos da?os y honrar las
 cenizas de sus fieles vasallos, erigi?ndolos con el dulce nombre de
 montep?os.19

 As?, a lo largo de la segunda mitad del xvm, fueron estable
 cidos los montep?os, cada uno con su propia reglamentaci?n,
 como organismos de seguridad social para los trabajadores del
 Estado; el Montep?o militar, en 1761; el de Ministros, en 1761;
 el de Vestuario de inv?lidos, en 1773; el de Inv?lidos, en 1775;
 el de Oficinas, en 1784; el de Pilotos y el de Maestranza, en
 1785; cuyos fines en realidad van m?s all? del otorgamiento
 de pensiones para viudas, hu?rfanos y madres de los empleados,
 pues tambi?n se otorgaban a ?stos cuando se ve?an incapacitados
 para seguir trabajando.

 En principio el rey aporta cantidades para constituir los fon
 dos iniciales de los montes, afectando en ocasiones algunos ra
 mos de la hacienda que ten?an fines piadosos;20 dicta normas
 para su administraci?n y establece los cargos que dentro de ella
 deben desempe?arse.

 Lo m?s importante en el aspecto fiscal es la contribuci?n
 personal de los empleados beneficiarios; se trata de un impuesto
 personal (v?ase el cuadro), que difiere de los que hemos visto
 anteriormente en los otros sectores, pues se establece un princi
 pio de progresividad en la tasa, rasgo ausente en los impuestos
 anteriores. Ese principio de progresividad se realiza plenamente
 en los montep?os de inv?lidos (establecidos en beneficio de mi
 litares lisiados en las guerras), pues para formar el fondo de
 esos montes, el soldado contribu?a con una cantidad proporcio
 nalmente menor de su sueldo (un total de 3 pesos), que los que
 recib?an sueldos mayores, como los sargentos, cuyo descuento
 ascend?a a 5 pesos.
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 En los dem?s montep?os advertimos una tasa regresiva al
 lado de un principio de progresividad : los empleados contri
 bu?an con un tanto correspondiente ai valor de media paga
 mensual de su sueldo anualmente, que les era descontada en seis
 mensualidades, adem?s de 8 maraved?es por cada peso de su
 salario; la tasa aqu? es regresiva, pues la proporci?n descontada
 es la misma en los salarios bajos y altos. Pero para aquellos em
 pleados que eran ascendidos en su puesto, con aumento de suel
 do correspondiente, se impon?a la obligaci?n de pagar una can
 tidad equivalente al total de la diferencia l?quida percibida
 por el aumento de sus ingresos. Es aqu? donde encontramos el
 principio de progresividad.21

 El gasto que registraban los montes ha quedado expresado
 en sus propios fines : pensiones para las viudas, hu?rfanos y
 ascendientes que depend?an econ?micamente de los empleados
 p?blicos cuando ?stos mor?an, y las pensiones de jubilaci?n para
 los mismos, cuando se hallaban en imposibilidad de trabajar.

 De los otros impuestos directos o personales en el sector de
 ajenos, el medio real de ministros ten?a por objeto el pago
 de sueldos de ministros eclesi?sticos, con lo que advertimos una
 vez m?s la relaci?n entre Iglesia y Estado; por m?s que ?ste se
 limitara a proteger ?como se dice? esos fondos, en realidad
 forman parte de la administraci?n p?blica.

 El servicio de indios en los propios (tierras del municipio)
 y arbitrios (ampliaci?n de los propios, cuando resultaban insu
 ficientes) es un impuesto consistente en una obligaci?n perso
 nal: trabajo en beneficio del municipio, cuya administraci?n es
 aut?noma dentro del Estado en general, como lo fue el munici
 pio mismo. De ah? que la administraci?n de sus ingresos se sit?e
 en el sector de ajenos.

 Los impuestos indirectos de este sector ?al igual que todos
 los ramos que lo componen? tambi?n ten?an afectados sus pro
 ductos a fines particulares; de ah? la necesidad de tratar cada
 uno de ellos en los dos aspectos: ingreso y gasto a la vez.

 El impuesto de muralla se pagaba a raz?n de un real por
 cada mu?a cargada que entrara en la ciudad de M?xico, y se
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 destinaba su producto a la construcci?n y conservaci?n de las
 obras de defensa de Veracruz.

 Los impuestos sobre bebidas prohibidas, sobre pulques para
 Crimen y Acordada ?como se les llam?, aludiendo al fin a que
 se destinaban sus productos? y mezcales eran impuestos indi
 rectos de tasa alta, cuyos productos se destinaban al manteni
 miento de las Salas del Crimen y el Tribunal de la Acordada,
 encargado de mantener el orden en los caminos. Hay en estos
 impuestos una especie de pena obligatoria sobre un comercio
 indeseable pero usual, que trata de reprimirse en cierta manera.

 La sisa, impuesto sobre la venta de carnes (un tanto deter
 minado por pieza de ganado) y vinos (25 pesos por barril),
 ten?a afectados sus productos a una obra p?blica: los trabajos
 del desag?e de Huehuetoca.

 El derecho de f?brica de p?lvora era un impuesto mixto,
 pues lo pagaban los intendentes (este es su aspecto personal)
 por el derecho de marcar ganado (aspecto real o indirecto), y
 sus productos se destinaban al mantenimiento de la f?brica de
 p?lvora, monopolio del Estado que hemos visto en la masa
 com?n.

 29 Los remisibles a Espa?a, que forman el segundo tipo de
 ingreso en este sector (Penas y confiscaciones, v?ase el cuadro),
 eran parte de los comisos (ingresos del mismo tipo en la masa
 com?n), que se enviaban a Espa?a con fines particulares, y no
 entraban a sufragar el gasto p?blico novohispano.

 49 Los bienes de difuntos entraban en la hacienda p?blica
 para protegerlos hasta el momento en que se defin?a su destino,
 cuando parec?a no corresponder a herederos; si hab?a alguno,
 se le aplicaban, si no, pasaban a formar parte del patrimonio del
 Estado, como lo indica Fonseca y Urrutia.22

 69 Las empresas del Estado en el sector de ajenos son los
 dep?sitos y los particulares, consistentes en servicios de dep?sito
 que presta el Estado, cobrando los gastos y una ganancia varia
 ble. Tambi?n, como empresa del Estado, encontramos los pro
 ductos, o venta de comisos, que implicaba una ganancia variable
 para el Estado. En general los provechos obtenidos en estas era
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 presas serv?an fundamentalmente para mantenerlas; el excedente
 o ganancia no tuvo una gran importancia.

 En el ?ltimo apartado de este sector encontramos los fondos
 piadosos de las Californias (patrimonio afectado a sufragar los
 gastos de las misiones religiosas en ese lugar) ; las temporalidades
 (bienes de la Compa??a de Jes?s, expulsada de los dominios
 espa?oles en 1767), y la pensi?n de Catedral, todos ellos desti
 nados a fines piadosos particulares, protegidos por el Estado.

 Los propios y arbitrios, bienes de los municipios, son p?bli
 cos y estatales, pero con un fin independiente dentro de la or
 ganizaci?n pol?tica: sufragar los gastos del municipio que era
 una entidad aut?noma; de su protecci?n se encargaba la real
 hacienda.

 El noveno y medio de hospital presenta una particularidad;
 como obra piadosa el hospital de indios de la ciudad de M?xico
 exist?a al lado de otros hospitales mantenidos por la caridad
 p?blica y privada desde el siglo xvi, pero en 1776 ese hospital
 fue reorganizado por disposici?n regia23 a fin de que realizara
 su cometido con m?s efectividad, y se le dio entonces un sentido
 filantr?pico aparte del caritativo que ten?a hasta entonces.

 Como podemos advertir, en este sector de ajenos existen
 caracter?sticas hist?ricas bien interesantes; en ?l se presentan
 instituciones anteriores a la ?poca que tratamos, al lado de otras
 nuevas entonces, producto de las necesidades que se presenta
 ban con las transformaciones fundamentales que se realizaron a
 lo largo del xvm, y principalmente en la segunda mitad, en Nue
 va Espa?a. El sentido de secularizaci?n de las obras piadosas, el
 nacimiento de la seguridad social administrada por el Estado y
 la administraci?n de ciertos efectos p?blicos con un fin inde
 pendiente dentro de la estructura del propio Estado, reconoci?n
 dose que forman parte de ?l, son rasgos de modernidad, aparte
 de las caracter?sticas anotadas en particular al hablar de los mon
 tep?os, donde aparece por primera vez dentro del sistema tribu
 tario el principio de la progresividad en los impuestos.

 D) El sector de estancos especiales: tabacos, naipes y
 azogues, empresas monopolizadas por el Estado, separadas de
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 la masa com?n por disposiciones regias debido a razones de con
 veniencia econ?mica, representan un caso de pol?tica econ?mica
 evidente.

 El tabaco, organizado como real estanco en 1768, fue un
 producto de extenso mercado, y su control directo resultaba
 costeable para asegurar un provechoso ingreso p?blico. Adem?s,
 su comercio implicaba una cuesti?n de equilibrio entre distintos
 centros de producci?n en los dominios espa?oles; Cuba era una
 gran productora, mandaba tabaco a Nueva Espa?a y a Europa,
 Nueva Espa?a ten?a sus propios mercados. Guardar el equilibrio
 de ambos fue una de las principales razones del control directo.

 Los naipes tambi?n fueron un producto con amplio mercado
 en los dominios espa?oles; su control directo por el Estado (real
 estanco establecido en 1765) atendi? sobre todo a la necesidad
 de conocer y dirigir su circulaci?n para moderar el juego.

 El azogue, organizado como real estanco (no por primera
 vez) en 1777, era una materia indispensable para el beneficio
 del oro y la plata. La escasez de ese producto plante? la nece
 sidad de su distribuci?n eficiente, para evitar las irregularidades
 y la especulaci?n, que de haberse permitido, habr?an perjudi
 cado grandemente a la miner?a. A esta principal?sima raz?n
 obedeci? el control directo del Estado sobre el azogue, y su admi
 nistraci?n en un sector independiente de la hacienda p?blica,
 sac?ndolo de la masa com?n, en donde se hallaba en ?pocas
 anteriores al lado de otras empresas del Estado.

 3. Caracter?sticas generales de la estructura fiscal de Nueva Es
 pa?a a finales del siglo xvm

 A lo largo de este trabajo hemos tratado de dar una idea de los
 componentes de la estructura fiscal de Nueva Espa?a, en la se
 gunda mitad del siglo xvm, advirtiendo previamente c?mo se
 fue definiendo, a trav?s de reformas pol?ticas y administrativas,
 y como objeto de estudios particulares, la cuesti?n hacendar?a,
 hasta darle una entidad propia dentro del gobierno novohispano.

 De esa suerte, a finales del siglo, encontramos una organiza
 ci?n racional de los m?ltiples renglones de ingreso y del gasto
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 p?blico, que hemos tratado de presentar en el cuadro, el cual
 representa una base general y definitiva, que nos permite hablar
 de la unidad de las partes (estructura) de la hacienda p?blica.
 Los renglones de ingreso ah? mencionados {ramos) fueron alte
 rados constantemente a lo largo del siglo; se crearon nuevos
 ramos y se suprimieron otros, que en pocos a?os volv?an a po
 nerse en vigor, de tal manera que en un lapso de tiempo m?s
 o menos corto podemos ver aparecer, desaparecer y volver a
 aparecer nuevas imposiciones tributarias y otros tipos de ingreso,
 y advertir alteraciones en su forma de administraci?n y destino
 en el gasto. Sin embargo, la distribuci?n general de los ramos y
 los gastos que presentamos fue ya un principio estable en el
 ?ltimo cuarto del xvm, con base en el cual podemos formarnos
 un concepto sobre el aspecto fiscal de Nueva Espa?a, v?lido
 para los finales del siglo.

 La estructura fiscal novohispana en ese entonces la encontra
 mos integrada por cuatro sectores: la masa com?n, los particu
 lares, los AJENOS y los ESTANCOS ESPECIALES : TABACO, NAIPES
 y azogue. Esta organizaci?n obedece a principios fundamentales
 de la administraci?n p?blica. La masa com?n constituida por el
 mayor n?mero y variedad de tipos de ingreso, que inclu?a los
 tradicionales del Estado espa?ol, estaba destinada a sufragar
 los principales gastos ordinarios de administraci?n y defensa del
 reino.

 El sector de particulares, con un n?mero mucho menor
 de renglones de ingreso, revela una circunstancia especial: la
 estrecha relaci?n entre la Iglesia y el Estado en la pol?tica espa
 ?ola, lo cual impone al segundo velar por los bienes afectados
 a fines piadosos como de los propios; de ah? que se adminis
 traran como efectos p?blicos estatales. Esta administraci?n era
 obvia, pues los bienes, que en principio pertenec?an a la Iglesia,
 se hab?an cedido al rey, encomend?ndole el cumplimiento de
 los fines a los que se hallaban afectados; fines particulares

 ?de ah? el nombre del sector? diferentes de los comunes del
 Estado.

 El sector de ajenos es el m?s interesante como producto
 hist?rico dentro de la estructura general de la real hacienda.
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 En ?l se advierten ramos del ingreso nacidos ante necesidades
 que presentaba la transformaci?n pol?tica general de Nueva
 Espa?a: los montep?os, como establecimientos destinados a ase
 gurar el bienestar de una burocracia creciente en n?mero; la
 administraci?n por el Estado de ciertos bienes que hab?an sido
 de ?rdenes o que se aplicaban a fines religiosos (temporalidades
 y fondos piadosos de las Californias, respectivamente), lo que
 denota la afirmaci?n del Estado como soberano y la exclusi?n
 de organismos aut?nomos poderosos dentro del territorio que
 dominaba. Son los inicios de la secularizaci?n en la pol?tica
 espa?ola.

 Tambi?n dentro de este sector encontramos rasgos de moder
 nidad en los impuestos, pues, como hemos hecho notar (cf. supra.
 pp. 381 y 382) aparece el principio de progresividad, ausente en
 las dem?s cargas tributarias de la hacienda novohispana.

 El principio de la autonom?a municipal, que data desde los
 primeros tiempos de la formaci?n del Estado espa?ol, se afirma
 en la hacienda p?blica novohispana, al d?rseles una administra
 ci?n independiente dentro de ella (cf. pp. 383 y 385, cuando
 hablamos de los propios y arbitrios).

 En el sector de los estancos especiales se advierte la pol?
 tica de control estatal de la actividad econ?mica, referida en
 particular a la producci?n y comercio de ciertos bienes: el ta
 baco, los naipes y el azogue (cf. supra, p. 385), que adquiere
 aqu? una forma especial: monopolio directo y administrado in
 dependientemente de otros por el Estado; por m?s que ese tipo
 de control monop?lico era ya conocido en la administraci?n
 p?blica espa?ola, como puede comprobarse advirtiendo los que
 se encuentran dentro de la masa com?n (v?ase el cuadro).

 Nuestra intenci?n ha sido dar una visi?n general del aspecto
 fiscal de Nueva Espa?a en la segunda mitad del xvni, la ampli
 tud del tema impide los comentarios particulares en torno a
 ciertos ramos de suma importancia. Cada uno de ellos se presta
 a la realizaci?n de monograf?as que vendr?an a aclarar los pro
 blemas que pueda plantearse el lector. Lo importante de esos
 estudios estar?a en no perder de vista el inter?s general que
 presenta el siglo xvm para nuestra historia econ?mica y social,
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 viendo los aspectos fiscales particulares como partes de una or
 ganizaci?n total en proceso de transformaci?n fundamental.

 AP?NDICE

 Las posibilidades de cuantificaci?n del ingreso y del gasto
 p?blicos de Nueva Espa?a en la segunda mitad

 del siglo XVIII

 Las fuentes que hemos utilizado para este trabajo, y principal
 mente la Historia general de real hacienda, no obstante que dan
 abundantes datos sobre el estado de los ingresos y de los gastos
 p?blicos, no dan para todos los sectores, ni mucho menos para
 todos los ramos que los componen, datos completos que puedan
 referirse a un tiempo determinado fuera del quinquenio 1785
 1789 (Fonseca y Urrutia), y 1788-1792 (Maniau), y en este
 ?ltimo quinquenio s?lo por lo que toca a la masa com?n. En
 ambos quinquenios, el valor del a?o fiscal se da por promedio:
 "a?o medio".

 Adem?s, de ser posible subsanar o llenar las lagunas, bien sea
 por fuentes que posiblemente existan, o por c?lculos y medios
 estad?sticos, queda por resolver el problema de la evoluci?n y
 cuantificaci?n del valor real del ingreso y del gasto, pues si es
 factible conocer su ascenso en t?rminos corrientes, nada sabe
 mos sobre las variaciones del valor adquisitivo de la moneda.
 ?Hubo depreciaci?n en los a?os de abundancia? ?pues la se
 gunda mitad del xvm fue una ?poca de auge econ?mico sin pre
 cedentes en la Nueva Espa?a.

 Ese auge econ?mico se traduce en un aumento del ingreso y
 del gasto p?blicos. Tomando en cuenta las limitaciones que te
 nemos para lograr una cuantificaci?n correcta, podemos sin em
 bargo darnos una idea de ese hecho utilizando las cifras globales
 sobre el ingreso p?blico que nos da Humboldt en el Ensayo pol?
 tico sobre el reino de la Nueva Espa?a (t. rv, pp. 166-167. V?ase
 la nota 18) para los a?os 1712 a 1803, y referir a ellas las que
 nos dan Fonseca y Urrutia y Maniau para los quinquenios 1785
 1789 y 1788-92, respectivamente, sobre el gasto registrado en la
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 masa com?n, ya que por lo que respecta a los otros sectores
 de la hacienda p?blica los datos de estos autores son m?s incom
 pletos (Fonseca y Urrutia, op. cit., t. i, cuadro n9 2, pp. XL y
 xli. Maniau, op. cit., p. 46. V?ase nota 7).

 No ignoramos lo defectuoso de este procedimiento, pero cree
 mos que para lograr una idea aproximada sobre la cuant?a del
 ingreso y de gasto p?blicos es ?til.

 Sobre el ingreso, los datos que da Humboldt son los siguien
 tes:

 A?o
 Total de la renta
 p?blica. Pesos

 1712
 1763
 1764
 1765
 1766
 1767
 1773-1776
 1777-1779
 1780
 1781
 1782
 1783
 1784
 1785
 1789
 1792
 1802

 1766-1769

 3 068 400
 5 705 876
 5 901 706
 6 141 981
 6 538 941
 6 561316
 12 000 000 (promedio)
 14 000 000 (promedio)
 15 010 794
 18 091 639
 18 594 412
 19 579 718
 19 605 574
 19 770 000
 19 044 000
 19 521692
 22 200 000

 Total en promedio (incompleto)
 8 000 000

 Las cifras que nos dan Fonseca y Urrutia y Maniau, aunque
 limitadas a per?odos de tiempo bien cortos, dos quinquenios que
 se entrecruzan (1785-1789 y 1788-1792), dan la idea de un au

 mento correlativo del gasto respecto al ingreso, lo que podemos
 apreciar en la representaci?n gr?fica que haremos despu?s de
 dar las cifras; las cuales, no obstante que se refieran s?lo a la
 masa com?n, son lo suficientemente representativas del gasto
 p?blico en general, ya que este sector, como lo hemos indicado,
 fue el m?s importante por su cuant?a en el ingreso y en el gasto
 (cf. pp. 13-21).
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 MASA COM?N DE REAL HACIENDA.

 INGRESO Y GASTO.

 1785-1789 A?O MEDIO

 Valor entero de los
 ramos que la com
 ponen . 10,747,878

 Gastos especiales:
 sueldos y adminis
 traci?n .1,395,872

 GASTOS TEMPORALES 9,496,914

 Quedan a la masa
 com?n . 9,031,890

 Que se destinan a
 sufragar el gasto
 PERPETUO:

 I. situados,

 II. SUELDOS DE JUS
 TICIA,

 III. GASTOS DE GUE
 RRA

 IV. sueldos varios
 V. pensionistas

 y

 VI. cargas del rei
 no

 Sobrante de los pa
 gos del erario . . 1,752,750
 GASTO TOTAL .. 8,695,128.

 1788-1792  ANO MEDIO

 Valor entero de los
 ramos que la com
 ponen . 11,184,052.2.2

 Gastos especiales:
 sueldos y adminis
 traci?n . 1,381,407.1.3

 gastos temporales 578,326. 5. 5
 Quedan a la masa

 com?n . 9,224,526. 2. 9
 Que se destinan a

 sufragar el gasto
 perpetuo:

 I. SITUADOS,

 II. SUELDOS DE JUS
 TICIA,

 III. GASTOS DE GUE
 RRA

 IV. sueldos varios
 V. pensionistas

 y

 VI. cargas del rei
 no

 Sobrante de los pa
 gos del erario . . 82,792. 0. 9

 GASTO TOTAL .. 11,096,260.
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This content downloaded from 200.52.255.150 on Mon, 08 Jul 2019 17:32:25 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 ASPECTO FISCAL DE LA NUEVA ESPA?A 393

 NOTAS

 1 V?ase por lo que respecta al caso particular de Am?rica Espa?ola a
 Eduardo Arcila Far?as: El siglo ilustrado en Am?rica. Reformas econ?
 micas del siglo XVIH en Nueva Espa?a, Caracas, Ediciones del Ministerio
 de Educaci?n, 1955, 277 pp.

 Refiri?ndose a la administraci?n p?blica espa?ola advierte en la p. 12:
 En los m?s elevados personeros de la administraci?n espa?ola del
 ?ltimo tercio del siglo xvm en Am?rica, se advierte un concepto muy
 bien formado de econom?a nacional, que no se confunde ya con la
 hacienda real, y en el cual est? presente la atenci?n por el bienestar
 de grupos sociales y del individuo.

 2 Jos? Miranda: Las ideas y las instituciones pol?ticas mexicanas. (Pri
 mera parte, 1321-1821), M?xico, UNAM, 1952, p. 188, el subrayado es
 nuestro. Sobre el sentido general de las reformas cf., pp. ss.

 3 Idem. p. 189. Cf. tambi?n pp. 188-189.
 4 Antes del establecimiento de las intendencias en Nueva Espa?a, al

 morir el virrey Bucareli, en 1779, el visitador G?lvez redact? una proposi
 ci?n en la que hac?a ver la conveniencia de poner en Nueva Espa?a, "el
 cuidado y superintendencia de Real Hacienda al cargo de un sujeto inteli
 gente en ella, y que reuniendo grandes cualidades, que necesita, tenga co
 nocimientos pr?cticos de las rentas en Indias..." (Archivo General de In
 dias. M?xico. 1. 510), citado por Luis Navarro Garc?a, Intendencias en
 Indias, Sevilla, Escuela de Estudios Hisp?nicos, 1959, p. 55.

 5 V?ase la nota 7 {infra).
 6 Fonseca y Urrutia, Historia general de real hacienda, t. i, p. 10

 (v?ase la nota 7, infra).
 7 Fabi?n de Fonseca y Carlos de Urrutia: Historia general de real

 hacienda, M?xico, Imprenta de Vicente Garc?a Torres, 1845-1853. 6 vols.:
 i. 1845, II. 1848, m 1853, IV. 1851, V. 1852 y vi. 1853.

 Joaqu?n Manlau: Compendio de la Historia general de la real hacien
 da de Nueva Espa?a (escrito en 1794). Notas de Alberto M. Carre?o, M?
 xico, Sociedad Mexicana de Geograf?a y Estad?stica, Imprenta de la Secre
 tar?a de Industria y Comercio, 1914.

 8 Fonseca y Urrutia: op. cit., t. i, p. 1.
 9 ?dem., t. i, pp. 2-3.
 10 El patrimonio del Estado se ve como algo del rey, la hacienda es

 suya ?"mi real hacienda", dice en algunos documentos?, y su afectaci?n
 a los fines p?blicos la consideran todav?a Fonseca y Urrutia como un acto
 de magna liberalidad (op. cit. t. i, p. 2). El hecho es notorio en el caso de
 ciertas actuaciones judiciales como en los amparos de nobleza, en los que
 se dan ciertos derechos a las personas amparadas, reconoci?ndoseles un
 fuero, pero al mismo tiempo se limitan frente a la corona, habl?ndose de
 ?sta indistintamente como del real fisco o de los derechos de Su Majestad.
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 (Archivo General de la Naci?n, M?xico. General de Partes. Vol. 18, ex
 pedientes 416, foja 403, y 178, foja 174).

 11 V?ase la nota 1, supra. Cf. infra, v, c, pp. 11 y 12.
 12 Fonseca y Urrutia, op. cit., p. 8, el subrayado es nuestro, como

 en las dem?s citas que hacemos de esta obra.
 33 Idem., p. xi.
 14 Loe. cit.
 15 Loe. cit. Aqu? debe observarse la diferencia hecha en ocasiones entre

 los efectos del Estado y los del rey. Los rasgos de modernidad m?s claros
 de la real hacienda aparecen en este sector, seg?n veremos al ocuparnos de
 ?l m?s particularmente, infra, pp. 381-385.

 16 Datos de Maniau: op. cit. Para tener una idea sobre el valor de las
 cifras citadas en este trabajo, v?ase el art?culo de Bernardo Garc?a Mart?
 nez, "El sistema monetario en los ?ltimos a?os del per?odo colonial
 novohispano", en este mismo n?mero de Historia Mexicana.

 17 V?ase, Jos? Miranda, El tributo ind?gena en la Nueva Espa?a du
 rante el siglo XVI, M?xico, El Colegio de M?xico, 1952, 350 pp.

 18 Alejandro de Humboldt, Ensayo pol?tico sobre el Reino de la Nueva
 Espa?a. Sexta edici?n castellana, con una introducci?n bibliogr?fica. Notas
 y arreglo de la versi?n espa?ola por Vito Alessio Robles. M?xico, Editorial
 Pedro Robredo, 1941. 4 vols. V?ase el tomo iv.

 19 Fonseca y Urrutia, op. cit. t. vi, p. 5.
 20 Los fines de la seguridad social se realizaban por medi? de cofrad?as

 o hermandades de car?cter religioso, las obras p?blicas que ten?an objetos
 similares ten?an tambi?n ese car?cter. El car?cter secular y p?blico estatal
 de la seguridad social aparece ya, al lado de la secularizaci?n de otros as
 pectos de la vida, en el siglo xvm y principios del xix dentro de los domi
 nios espa?oles. Cf. Luis Ch?vez Orozco: "Or?genes de la pol?tica de se
 guridad social", en Historia Mexicana. XVI: 2 (octubre-diciembre, 1956),
 pp. 155-183.

 21 Fonseca y Urrutia, op. cit., t. vi, p. 79.
 22 Cf. Idem., t. i, p. 3.
 23 Cf. Idem., t. vi, pp. 199 y ss.
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