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INTRODUCCIÓN 

Es CASI UN LUGAR c o m ú n hab la r de es tancamiento p a r a refe
r i r se a la e c o n o m í a r eg iona l de P u e b l a / T l a x c a l a d u r a n t e el 
ú l t i m o siglo c o l o n i a l . Desde los cronistas poblanos de l a se
g u n d a m i t a d del siglo X V I I I , esto parece u n hecho i r r e fu ta 
b le . L o s desacuerdos surgen al t r a t a r de exp l i ca r lo . 

E n este t r aba jo in t en ta remos , ante t odo , m a r c a r la c o m 
p l e j i d a d de l a l en ta decadencia que sufre Pueb la y de l inear 
sus t i empos . A s i m i s m o , rediscut i remos algunas in terpre tac io
nes dadas en el pasado acerca de este f e n ó m e n o p o r los cro
nistas m á s destacados que ha tenido Puebla, a s í como viajeros 
y escritores coloniales . T a m b i é n nos p r o p o n e m o s rea l izar u n 
a n á l i s i s de l a va l idez ac tua l de esas in te rpre tac iones sobre el 
m a r a s m o regional a la luz de nuestros conocimientos actuales. 

Subrayemos , finalmente, que hemos t en ido s iempre c o m o 
m a r c o de análisis* la e v o l u c i ó n genera! de l a e c o n o m í a n o v o -
h i spana del siglo X V I I I y las relaciones ent re é s t a , el entero 
espacio c o l o n i a l y l a r e g i ó n que es nuestro cen t ro de i n t e r é s . 

HMex, xxxv:4, 1986 5 4 9 
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LOS DATOS EMPÍRICOS 

La región y la Nueva España: 1670-1821 

Es evidente que el t raba jo d e b e r í a p a r t i r de u n a r e d e f i n i c i ó n 
m á s opera t iva de l concepto m i s m o de r e g i ó n y de su apl ica
c i ó n concreta en este con tex to . C o n f i a m o s en poder da r a la 
i m p r e n t a en u n f u t u r o no m u y lejano u n t rabajo centrado ex
c lus ivamente en este aspecto de l a c u e s t i ó n . Por el m o m e n 
to , r e m i t i m o s al lector el excelente estudio de Er ic V a n Y o u n g 
sobre el t e m a . 1 T a m b i é n s e r í a necesario vo lve r a d i scu t i r las 
cifras d e m o g r á f i c a s , pero recientemente, M i g u e l Á n g e l C u e n -
y a ha real izado u n a s í n t e s i s de los datos con que contamos 
sobre la d e m o g r a f í a r eg iona l ; é s t a es suf ic ientemente e x p l í c i 
ta y a ella nos r emi t imos . 2 Daremos comienzo así , por u n a n á 
lisis del p r o b l e m a de la e v o l u c i ó n de la p r o d u c c i ó n y de la 
a c t i v i d a d e c o n ó m i c a en l a r e g i ó n . 

Producción y actividad económica 

¿ C ó m o hacer pa ra ana l izar , con indicadores cuan t i t a t i vos , el 
c r e c i m i e n t o de l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a y de l a p r o d u c c i ó n en 
l a N u e v a E s p a ñ a en general y de l a r e g i ó n pob lana en p a r t i 
cular? E l p r i m e r es tudio que presenta datos acerca del m o v i 
m i e n t o general de l a e c o n o m í a novoh i spana desde 1680 has
ta los albores de l a in su rgenc ia y que lo hace con ind icadores 
cuan t i t a t i vos , es el t r aba jo , p u b l i c a d o en esta m i s m a revis ta 
de H e r b e r t K l e i n . 3 C o m o se sabe, t an to K l e i n c o m o J o h n 
TePaske e s t á n t r aba j ando a p a r t i r de los datos de las Cajas 
Reales con el ob j e t i vo de es tudiar el m o v i m i e n t o de los ciclos 
de l a e c o n o m í a de todo el i m p e r i o h i s p a n o . 4 A n t e s de expo-

1 V A N Y O U N G , 1 9 8 5 . Véanse las explicaciones sobre siglas y referencias 
al final de este articulo. 

^ C U E N Y A , 1 9 8 4 . 
3 K L E I N , 1 9 8 5 . 

4 T E P A S K E y I C L E I N , 1 9 8 2 , han publicado ya la información sobre Perú 
y tienen en prensa los tres v o l ú m e n e s referentes a K/íexico. 
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n e r , b revemente , a lgunas de las conclusiones del t r aba jo de 
H . K l e i n , s e r í a l í c i to p reguntarse si el a n á l i s i s de l a i n f o r m a 
c i ó n que d a n las Cajas Reales, o sea, el m o v i m i e n t o general 
de l a t e s o r e r í a novoh i spana , p e r m i t e i n f e r i r algo acerca del 
m o v i m i e n t o de la e c o n o m í a de l a N u e v a E s p a ñ a ; nosotros 
pensamos que sí y concordamos con lo que a f i r m a n los dos 
autores citados en o t ro a r t í c u l o : " U n o de nuestros a r g u m e n 
tos fundamenta les es que el m o v i m i e n t o de los ingresos de 
l a t e s o r e r í a real de l a N u e v a E s p a ñ a . . . refleja el estado ge
n e r a l de su e c o n o m í a . " 5 

V e a m o s , entonces, c u á l e s son los ciclos e c o n ó m i c o s n o v o -
hispanos, vistos desde esta perspectiva, durante los siglos X V I I 
y X V I I I . D e s p u é s de u n per iodo de crecimiento que llega hasta 
1610, asist imos a dos d é c a d a s de d e p r e s i ó n , con fuertes a l t i 
bajos, que se a r ra s t r an hasta los a ñ o s t r e i n t a , cuando se per
c ibe u n m o m e n t o de auge que d u r a casi u n decenio. U n a vez 
agotado é s t e , en t r amos a u n nuevo pe r iodo de baja que v a 
m á s a l l á de mediados de siglo, pa ra dar paso a u n cor to m o 
m e n t o de c r e c i m i e n t o . É s t e se i n t e r r u m p e antes de finalizar 
l a d é c a d a de los c incuen ta y comienza al l í u n a nueva r e c e s i ó n 
que alcanza hasta los setenta cuando se i n i c i a u n a v igorosa 
e tapa de c r e c i m i e n t o que l l e g a r á hasta mediados de la d é c a 
d a de los n o v e n t a . 

A l r ededor de los ú l t i m o s a ñ o s de este decenio comienza u n a 
severa d e p r e s i ó n en l a p e r c e p c i ó n fiscal que se ext iende hasta 
los p r i m e r o s a ñ o s de l siglo X V I I I . Esta d e c l i n a c i ó n fue t a n 
d r a m á t i c a que se h i c i e r o n necesarias casi c inco d é c a d a s pa ra 
que el to ta l de l ingreso fiscal novoh i spano alcanzara los n i v e 
les de los ochenta del siglo X V I I : las entradas totales decaye
r o n en u n 31 % entre la p e n ú l t i m a y la ú l t i m a d é c a d a del X V I I 
y s igu ie ron d e c l i n a n d o en u n 1 3 % en el p r i m e r decenio del 
siglo X V I I I . C o m o d e c í a m o s , en las d é c a d a s siguientes h u b o 
u n lento c rec imiento , cuyo pico se da en los cuarenta, l levando 
p o r vez p r i m e r a el m o n t o to ta l del ingreso fiscal a los niveles 
de los a ñ o s ochenta de l s iglo X V I I . 

M a s , d u r a n t e los decenios de los c incuen ta y sesenta asis-

5 T E P A S K E V K L E I N , 1 9 8 1 , p. 119 . L o que sigue acerca de los ciclos no-
vohispanos está tomado de este artículo y del trabajo citado ut supra, nota 1. 
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t i m o s a u n nuevo m o m e n t o de es tancamiento , con u n a " m e 
se ta" s i tuada en los 12.4 mi l lones de pesos, o sea, a l rededor 
de m á s del 40 % del nivel de las entradas de los ochenta del siglo 
X V I I . U n nuevo y ex t raord inar io per iodo de e x p a n s i ó n se 
i n i c i a en la d é c a d a de los setenta y el ingreso to ta l se ve dupli
cado en só lo u n decenio, d á n d o s e en esa d é c a d a y en la si
gu ien te el m o m e n t o de m a y o r c r ec imien to en toda la h i s to r i a 
de l a t e s o r e r í a real novoh i spana . 

Lamentab lemente , para el caso de Puebla, no tenemos datos 
desglosados del to ta l s ino hasta los ochenta del siglo X V I I I , 
pues en ese entonces, las recaudaciones de esta r e g i ó n se i n 
c l u í a n en l a caja de M é x i c o , p o r l o t an to , nuestros a n á l i s i s 
a p a r t i r de estas cifras d e b e r á n hacerse de u n a fo rma u n poco 
m á s comple ja . 

Pa ra estudiar las a l ternat ivas de la p r o d u c c i ó n de l a r e g i ó n 
pob lana , en cambio , contamos ahora con las cifras sobre diez
m o s de A r í s t i d e s M e d i n a R u b i o , publ icadas recientemente 
c o m o l i b r o ; 6 si b i en este estudio presenta algunos problemas, 
l a fal ta t o t a l de i n f o r m a c i ó n seriada de otras fuentes y la c o m 
p le t a inacces ib i l idad a l a d o c u m e n t a c i ó n o r i g i n a l cus todiada 
en l a C a t e d r a l de Pueb la , nos o b l i g a n a u t i l i z a r estos datos. 

P o r supuesto, no hay que o l v i d a r que la fuente dec ima l , 
si b i e n es el m e j o r (y casi ú n i c o ) i n d i c a d o r c o n que contamos 
p a r a es tud ia r l a e v o l u c i ó n de la p r o d u c c i ó n , presenta a lgu 
nas d i f icu l tades . L a m a y o r y la m á s decis iva en cuanto a su 
i n f l u e n c i a sobre la r ep resen ta t iv idad real de los datos, es el 
e s p e c i a l í s i m o status de los i n d í g e n a s frente al pago de los diez
m o s ; é s t o s si b i e n ofrecen u n a c ie r ta suma en ta l concepto, 
lo hacen en f o r m a bastante r educ ida , t an to en su porcentaje 
c o m o en su n ú m e r o . P o r lo t an to , s e r í a pe r t inen te a f i r m a r 
que l a fuente d e c i m a l en l a N u e v a E s p a ñ a refleja m u y par
c i a l m e n t e l a p r o d u c c i ó n de o r i g e n i n d í g e n a . 7 Y sospecha-

6 M E D I N A R U B I O , 1983. 
7 Los indios pagaban, a partir de una disposición real de 1544, el diez

mo del trigo, los ganados y la seda; mas adelante, se agregaron otros artí
culos a este grupo inicial, pero se eximen los productos de origen americano. 
E n realidad, esta expos ic ión, tomada de M E D I N A R U B I O , 1983, pp. 65-78, 
no da cuenta de la verdadera complejidad del problema y es indispensable 
hacer algunas aclaraciones. Durante el siglo xvni —que es nuestro inte-
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m o s , pese a l a r e l a t iva poca i m p o r t a n c i a que se ha dado t r a -

d i c i o n a l m e n t e a este t ema , que l a p r o d u c c i ó n i n d í g e n a t iene 

u n a presencia bastante relevante en los mercados u rbanos de 

l a r e g i ó n que estamos es tudiando. O t r o p r o b l e m a dif íci l de 

resolver es el de los precios; dado que los datos que tenemos 

e s t á n expresados en pesos, es o b v i o que el n i v e l de precios 

t i ene que i n f l u i r , de u n a u o t r a f o r m a , sobre el m o n t o real 

de l a p r o d u c c i ó n y lo m á s adecuado s e r í a def lac ionar las cur

vas. E n el estado ac tual de las invest igaciones sobre el t ema , 

esto no parece posible . Pero , hay que s e ñ a l a r que , en espe

c ia l desde 1770 en adelante, muchos estudios m u e s t r a n l a 

r e a l i d a d de u n m o v i m i e n t o ascendente de los precios que l l e 

g a r í a hasta el pe r iodo i n s u r g e n t e . 8 Esto i n d i c a que el creci-

rés principal en este trabajo— los indios pagaban en el obispado de Pue
bla dos tipos de diezmo: el "conmutado", que era una alteración en el 
producto en que se hacia efectivo este ( M E D I N A R U B I O , 1 9 8 3 , p. 7 5 ; hay 
que recordar que este tipo de diezmo no parece sufrir alteraciones anuales 
y era objeto de negociaciones por periodos). E l otro tipo de diezmo era 
el "tasado", un porcentaje del tributo que se orientaba hacia la Iglesia. 
L o que aquí nos interesa señalar es lo siguiente: la poca documentac ión 
original que hemos podido localizar sobre los diezmos poblanos del xvm 
nos muestra el bajo porcentaje del diezmo indígena en el total de la masa 
del obispado. E l caso de 1 7 9 0 es s intomático en este sentido. Allí encon
tramos sólo un tipo de diezmos pagados por los indios (además de las "con
mutaciones"): los diezmos "caseros y de naturales" y las cifras de éstos son 
ridiculas frente a las de las restantes divisiones decimales —y este fenóme
no puede ser verificado para otros años . Ver: A G N M - R H , Diezmos, vol. 
2 0 , AGNP-Tepeaca, caja 5 0 , año de 1 7 7 1 y caja 4 9 , año de 1 7 6 8 . Es proba
ble, por otra parte, que los indios pagaran además diezmos sobre la pro
ducción realizada en tierras arrendadas, tal como surge del pleito entre los 
naturales del pueblo de San Marcos Actiopan y la hacienda de Chicomo-
celo en 1 7 8 4 ; ver A G N M , Tierras, vol. 1 1 0 9 , expediente 1. Ello quiere de
cir que, a medida que avanza el siglo xvm y con el crecimiento 
demográf ico , se acrecienta la presión indígena sobre las tierras circundan
tes a los pueblos, este incremento del f enómeno del arriendo hace que el 
indicador de los diezmos sea probablemente más fiel. No olvidemos, ade
m á s , que en otros obispados hay notables excepciones en este aspecto. E n 
Oaxaca, por ejemplo, no diezma la grana — ¡ n a d a más ni nada menos! — 
y en M i c h o a c á n , de todos los productos indígenas el ún ico que parece pa
gar es el ma íz y lo hace con una cuota fija por cabeza, y por lo tanto ese pago 
no refleja las alteraciones en el nivel del volumen producido. V é a n s e T R A -
B U L S E , 1 9 7 9 , pp. 3 - 2 1 ; H A M N E T T , 1 9 7 6 , pp. 3 7 - 3 8 ; M O R I N , 1 9 7 9 , p. 1 0 5 . 

E l últ imo estudio que conocemos sobre el tema, aue es el de G A R N E R , 
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m i e n t o real de l a p r o d u c c i ó n en el ú l t i m o del siglo X V I I I 

debe ser bastante m e n o r que lo que nos m u e s t r a n las curvas 
decimales que e x a m i n a r e m o s . 

Sea c o m o fuere, veamos ahora q u é sucede con el t e r r i t o r i o 
de l obispado de Pueb la y c ó m o evo luc ionan sus entradas de
c imales d u r a n t e 1680-1800. N o e s t á po r d e m á s recordar que 
e l obispado c o m p r e n d í a u n a extensa r e g i ó n que i n c l u í a a Ve¬
r a c r u z y p o r lo t an to , si nues t ro i n t e r é s a q u í es es tudiar l a 
r e g i ó n " h i s t ó r i c a " de Puebla /Tlaxca la , t a m b i é n hay que con
t a r con esa d i f i c u l t a d e i n t e n t a r salvarla , en la m e d i d a de lo 
posible . L a g r á f i c a 1 nos mues t r a la e v o l u c i ó n de los d iezmos 
poblanos (d i s t i ngu iendo , s iempre que fue fact ible, entre Pue
b l a / T l a x c a l a y los precios decimales correspondientes a Ve¬
rac ruz ) y la de los d iezmos del obispado de M i c h o a c á n , 9 l a 
ú n i c a serie comple t a con que contamos — l a del ob ispado de 
O a x a c a presenta algunas lagunas— que cons t i tuye , a d e m á s , 
u n a serie representa t iva de u n a r e g i ó n que se ha l la en c lara 
e x p a n s i ó n d u r a n t e todo el siglo X V I I I . 

C o m o se puede apreciar, si b i en al in ic ia r las series, el m o n 
to en pesos del d i e z m o p o b l a n o es m u c h o m á s al to que el co
r respondien te a M i c h o a c á n (las series e s t á n confeccionadas 
con n ú m e r o s í n d i c e s ) , el c rec imiento michoacano es realmente 
impres ionan te . A d e m á s , en especial du ran te las p r imeras d é 
cadas del siglo X V I I I , las a l ternat ivas de las curvas parecen 
seguir bastante c la ramente los grandes ciclos que K l e i n ha 
d i b u j a d o a p a r t i r de los ingresos de la t e s o r e r í a novoh i spana . 
O t r o hecho i m p o r t a n t e es el p rogres ivo " d e s p e g u e " de M i 
c h o a c á n respecto de Pueb la —lamen tab l emen te , la l a g u n a 
existente en los datos poblanos entre 1726 y 1749 no p e r m i t e 
saber exac tamente c u á n d o se p roduce ese despegue— pues, 

1 9 8 5 , pp. 2 7 9 - 3 2 5 , confirma en lineas generales lo que habían mostrado 
F L O R E S C A N O , 1 9 6 9 , pp. 1 8 0 - 1 8 1 ; como M O R I N , 1 9 7 9 , p, 1 1 2 y V A N Y O U N G , 

1 9 8 1 , pp. 8 1 - 8 2 , al identificar un movimiento de mediana duración de as
censo de los precios del maíz desde los años setenta del siglo xvin. Si bien 
ya desde H U M B O L D T 1 9 7 8 , p. 2 5 1 , y la opinión coincidente de G I B S O N , 

1 9 8 0 , no hay que olvidar que, en muchos lugares (la región poblana es 
uno de ellos), el trigo d e s e m p e ñ a un papel no despreciable en el consumo 
de los sectores populares. 

^ L a serie la hemos tomado de M O R I N , 1 9 7 9 , p. 1 0 3 . 



Gráfica 1 

D I E Z M O S D E P U E B L A Y D E M I C H O A C Á N ; 1 6 8 0 - 1 8 0 0 

(en números Índices; base 100 = 1701) 
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si du ran t e el pe r iodo que corre entre 1680 y 1726 las dos se
ries se a c o m p a ñ a n bastante estrechamente, desde 1749 l a d i 
ferencia que se aprecia es ya impor t an t e . Es as í como llegamos 
a fines del siglo X V I I I con u n va lo r en pesos de los d iezmos 
michoacanos bastante super ior al correspondiente de los de 
Puebla . 

Pero, eso no es todo . Si observamos la l í n e a de pun tos , des
c u b r i r e m o s o t ro hecho d i g n o de tenerse en cuenta: l a c u r v a 
de diezmos de Puebla, si descontamos la parte correspondiente 
a O r i z a b a / C ó r d o b a , u n a r e g i ó n de g r a n d i n a m i s m o d u r a n t e 
toda la segunda m i t a d del siglo X V I I I , 1 0 es t o d a v í a m á s m e 
diocre y presenta u n a d i fe renc ia a ú n m a y o r respecto a l a m i -
choacana. 

E l l o qu ie re dec i r que si p u d i é r a m o s def lacionar los datos 
y d e s c o n t á r a m o s l o que en las curvas corresponde a inc re 
mentos de precios — c o m o d e c í a m o s antes, es p robab le que 
é s t o s se hagan sent i r m u c h o m á s de los setenta en adelante— 
l l e g a r í a m o s a l a c o n c l u s i ó n de que , du ran t e el siglo X V I I I , l a 
p r o d u c c i ó n apenas a c o m p a ñ a al i n c r e m e n t o d e m o g r á f i c o en 
P u e b l a / T l a x c a l a . 

Para 1771-1790, u n d o c u m e n t o c i tado po r H u m b o l d t nos 
p o s i b i l i t a aho ra u n a c o m p a r a c i ó n entre el obispado de Pue
b l a y el resto de las d i ó c e s i s novohispanas . E l cuadro 1 pre
senta los datos. 

Estas cifras que , s e g ú n i n d i c a n otras fuentes, son bastante 
conf iab les , 1 1 nos d a n nuevos mater ia les para la d i s c u s i ó n 
acerca del es tancamiento p o b l a n o en el m a r c o de la N u e v a 

^ Hemos comenzado a estudiar este problema en el marco del proce
so de diferenciación regional novohispano, un primer informe: G A R A V A -

G L I A y G R O S S O , 1 9 8 3 . 
1 1 Los datos fueron extraídos de uno de los anexos de los informes pre

parados por orden del segundo conde de Revillagigedo y se hallan actual
mente en el manuscrito 1 3 9 9 de la Biblioteca Nacional de M é x i c o (esta 
serie fue publicada por F L O R E S C A N O , 1 9 7 6 , p. 6 9 ) . Estas cifras coinciden 
en general con las de otras publicaciones, como el libro ya citado de Clau¬
de Morin; en los casos de Oaxaca y de Durango hay ciertas discrepancias 
entre estos datos y los que presenta el texto coordinado por T R A B U L S E , 

1 9 7 9 , para Oaxaca y los que trae la documentac ión de A G I , Guadalajara 
5 4 9 , para Durango. Pero, estas discrepancias no invalidan la argumenta
ción que aquí presentamos. 
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Cuadro 1 

E V O L U C I Ó N D E L O S D I E Z M O S N O V O H I S P A N O S P O R O B I S P A D O S : 1 7 7 1 - 1 7 9 0 

1771/1780 (%) 1781/1790 (%) Crecimiento % 

M é x i c o 4 1 3 2 6 3 0 3 0 . 9 7 0 8 2 8 7 9 3 8 . 6 7 1 . 4 ( 1 ) 

Puebla 2 965 601 22.2 3 508 884 19.1 18.5 
Valladolid 2 7 1 0 2 0 0 2 0 . 3 3 2 3 9 4 0 0 1 7 . 6 1 9 . 5 ( 4 ) 
Guadalajara 1 8 8 9 7 2 4 14 .1 2 5 7 9 1 0 8 1 4 . 0 3 6 . 5 ( 2 ) 

D u rango 9 4 3 0 2 8 7 . 0 1 0 8 0 3 1 3 5 . 9 1 4 . 6 ( 6 ) 
Oaxaca 7 1 5 9 7 4 5 . 4 8 6 3 2 3 7 4 . 7 2 0 . 6 (^) 

Total 13 357 157 100.0 18 353 821 100.0 37.4 

FuENTE: Alejandro de H U M B O L D T , Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, 

P o r r ú a , M é x i c o , 1978, pp. 316-317. 

E s p a ñ a . C o m o se ve, si b i e n el obispado de Puebla man t i ene 
s i empre el segundo luga r en ambos per iodos (a fines de la d é 
cada de los noven ta , c o m o y a d i j i m o s p e r d e r á esta p o s i c i ó n 
e n benef ic io de M i c h o a c á n ) es ev idente t a m b i é n que parece 
ha l la rse en " p é r d i d a de v e l o c i d a d " . . . pues pasa de 2 2 . 2 % 
sobre el t o t a l de la N u e v a E s p a ñ a a 19.1 % . Pero, esto no es 
t o d o . Si observamos la c o l u m n a cor respondien te a los por
centajes de c rec imien to entre los dos per iodos , comprobamos 
q u e Pueb la ocupa el q u i n t o l u g a r (en t re seis posibles) que
d a n d o m u y a t r á s con su h u m i l d e 18.5 % de l a c i f ra impres io 
nante del obispado de M é x i c o que tiene 71 .4% y del de Guada
l a j a r a que posee 3 6 . 5 % . Pese a t o d o , en l a p r i m e r a d é c a d a 
d e l siglo s iguiente parece haber u n a c ie r t a r e c u p e r a c i ó n de 
los d iezmos poblanos en r e l a c i ó n c o n el t o t a l de la N u e v a 
E s p a ñ a . 1 2 

Pero esa leve r e c u p e r a c i ó n e s t á lejos de r e t ro t r ae r a la re
g i ó n a sus niveles h i s t ó r i c o s . R e c o r d e m o s que en la é p o c a del 
c é l e b r e ob ispo Palafox y M e n d o z a , Pueb la era " . . .dos ve
ces m á s r i ca que el arzobispado de M é x i c o y varias veces m á s 
q u e l a m a y o r í a de los restantes obispados. . . " . 1 3 A u n en 

^ E n efecto, según las cifras que presenta la Memoria sobre el estado, 
1843, el obispado de Puebla ha vuelto a crecer y ha acortado sensiblemen
te la distancia que lo separaba de M é x i c o , pero, ello también se debe a 
la neta desaceleración de los diezmos mexiquenses en ese periodo. 

'•̂  I S R A E L , 1980, pp. 221-222. 



558 J . C . G A R A V A G L I A / J . C . G R O S S O 

1722, s e g ú n la Gaceta de México, era el obispado de m a y o r ren ta 
de t oda l a N u e v a E s p a ñ a . 1 4 A fines de ese s iglo, c o m o de
c í a m o s , q u e d ó en tercer l uga r , d e t r á s de l ob ispado de M é x i 
co y de l de M i c h o a c á n — y é s t e , a d e m á s , le pisa los talones 
a l de M é x i c o d u r a n t e l a p r i m e r a d é c a d a del siglo X I X . 1 5 

H e m o s hab lado hasta ahora de l a p r o d u c c i ó n (o m e j o r d i 
cho , de aque l l a par te de la p r o d u c c i ó n ref lejada en la fuente 
d e c i m a l ) ; veamos c u á l ha sido el n i v e l de a c t i v i d a d e c o n ó m i 
ca en l a r e g i ó n d u r a n t e los ú l t i m o s decenios de l siglo X V I I I . 
P a r a e l lo u t i l i z a r e m o s la fuente de alcabalas y no nos exten
deremos a q u í sobre el a n á l i s i s c r í t i c o de esta d o c u m e n t a c i ó n 
p o r q u e lo hemos hecho en o t r a par te y r e m i t i m o s al lec tor 
a ese t r a b a j o . 1 6 

N o es m u c h o lo que podemos hacer c o n esta d o c u m e n t a 
c i ó n de l a é p o c a p r e v i a a l a c r e a c i ó n de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
G e n e r a l de Alcaba las en 1776, dado que este impues to esta
ba "encabezado" ; po r lo tanto nos referiremos exclusivamente 
a l p e r i o d o que se i n i c i a en esa fecha y se ex t iende hasta 1810. 
E l c u a d r o 2 nos presenta los datos refer idos a los m o n t o s glo
bales de las transacciones mercant i les regidas p o r l a alcabala 
en toda l a N u e v a E s p a ñ a , en l a A d m i n i s t r a c i ó n F o r á n e a de 
G u a d a l a j a r a y en l a de Puebla . 

C o m o se perc ibe f á c i l m e n t e , hay a q u í de n u e v o u n esce
nar io que se repite; Puebla — r e c u é r d e s e que estamos hablando 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n F o r á n e a de Pueb la , p o r lo t a n t o , estos 
datos son los de las 14 r e c e p t o r í a s de esa A d m i n i s t r a c i ó n — 
pasa de 1 7 . 1 % de l t o t a l novoh i spano a 1 3 . 6 % entre el p r i 
m e r o y el ú l t i m o de los per iodos que estamos cons iderando . 
S i c o m p a r a m o s estos datos con los de G u a d a l a j a r a , el con
traste n o puede ser m á s evidente . L a A d m i n i s t r a c i ó n alcaba-
la to r i a jaliscience tiene u n crecimiento constante en sus montos 

^ V e r la Gaceta de México, num, 2, febrero de 1722, en Gacetas ae Méxi
co, 1949-1950, i , pp. 12-22. 

1 5 E n efecto, mientras que el obispado de M é x i c o tiene una abrupta 
caída en el monto de sus diezmos desde 1806 en adelante, M i c h o a c á n si
gue sin alteración su carrera ascendente; ver C O S T E L O E , 1967, p. 17; Mo-
R I N , 1979, p. 103 y la Memoria sobre el estado, 1853. 

1 6 V e r el libro de próxima publicación por el Archivo General de la Na
ción: Las alcabalas novohispanas (1776-1821) 
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Cuadro 2 

M O N T O G L O B A L D E L A S T R A N S A C C I O N E S R E G I D A S P O R L A S A L C A B A L A S , 

N U E V A E S P A Ñ A , P U E B L A Y G U A D A L A J A R A : 1 7 7 8 - 1 8 0 9 

Nueva España * Puebla Guadalajara (%) 

1 7 7 8 - 1 7 8 5 2 5 4 1 2 8 9 5 8 4 3 5 6 9 2 5 4 17 .1 3 9 8 8 6 6 5 6 1 5 . 7 

1 7 8 6 - 1 7 9 3 2 4 4 ^ 0 3 6 0 0 3 8 2 3 1 4 2 0 1 5 . 7 4 2 3 6 9 1 1 3 1 7 . 3 

1 7 9 4 - 1 8 0 1 3 0 5 6 0 6 8 1 8 4 6 8 3 7 8 1 7 1 5 . 3 4 7 7 2 8 8 9 2 1 5 . 6 
1 8 0 2 - 1 8 0 9 3 3 1 5 5 1 7 4 0 4 5 2 4 9 3 2 5 1 3 . 6 6 3 2 3 6 1 5 7 19 .1 

* Sin datos para la ciudad de M é x i c o y sus receptor ías . 
F U E N T E : A G N M - i W ¿ f . RH (estos datos fueron elaborados gracias a la colabo

r a c i ó n inestimable del ingeniero Francisco Jav ier Castro Godoy del Grupo Kines , 
S . A . ) 

y su p a r t i c i p a c i ó n r e l a t iva respecto a l t o t a l pasa de 1 3 . 7 % en 
e l p r i m e r per iodo a 19.1 % en el ú l t i m o . Si en 1778-1785, Pue
b l a ocupaba el p r i m e r l u g a r ent re todas las admin is t rac iones 
f o r á n e a s de alcabalas, en 1802-1809 ese puesto le correspon
d e y a a Guada la j a ra . N u e v a m e n t e resul ta evidente el estado 
de estancamiento re la t ivo de la r e g i ó n poblana . Dec imos " r e 
l a t i v o " pues es o b v i o que t a m b i é n P u e b l a / T l a x c a l a crece en
t r e los dos per iodos , pe ro m i e n t r a s que Guada l a j a r a lo hace 
e n u n porcentaje super ior a 58 .5 , nues t ra r e g i ó n crece 3 . 9 % ; 
c i f r a ins ign i f i can te y p o r supuesto m e n o r que la correspon
d i en t e a l to t a l de l a N u e v a E s p a ñ a : 3 0 . 5 % . Y no o lv idemos 
q u e a q u í t a m b i é n h a b r í a que t o m a r en cuenta el p r o b l e m a 
de los precios, aun cuando su efecto sobre estas series es menor 
y m u c h o m á s " a m o r t i g u a d o " que en el caso de los d iezmos. 

¿ Y q u é deci r del p e r i o d o que se i n i c i a en 1810 c o n l a i n -
surgencia? S i b i e n l a r e g i ó n de Pueb la no ha merec ido de
m a s i a d a a t e n c i ó n en los estudios sobre l a i n s u r g e n c i a , 1 7 es 
ev iden te que algunas zonas c o m o Y z ú c a r / A t l i x c o y Tepea-
c a / T e h u a c á n suf r ie ron u n d u r o golpe en ese pe r iodo . L a p ro 
p i a c i u d a d de Tepeaca queda en u n m o m e n t o to ta lmente ais-

1 7 Cuando ya estaba en edic ión este trabajo, pudimos leer el estudio 
de Brian Hamnett "Puebla-City and Province during the Independence 
Period, 1800-1824", 1985 (mimeo.), que hace un análisis pormenorizado 
de la s i tuación regional durante el periodo insurgente. 
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l a d a de su c a m p a ñ a , como lo confiesa s in ambages u n escrito 
de l a y u n t a m i e n t o , al decir que ella se ve 

. . .cercada casi por todas partes de gavillas de vandidos que m á s 
de una vez han querido invadir la . . . 

Pero esta ciudad ha conservado integra su fidelidad. . , 1 8 

E n los l ib ros notar iales q u e d a r o n silenciosos e indi rec tos 
t e s t imon ios del paso de los rebeldes por l a c i u d a d y varios ve
cinos se v e n obl igados a v o l v e r a esc r i tu ra r sus casas p o r p é r 
d i d a de los documentos en el m o m e n t o de l a i r r u p c i ó n insur
gen t e . 1 9 E n 1816 nuevamente la c iudad parece estar rodeada 
de rebeldes y los hacendados apenas se aven tu ran po r sus p o l 
v o r i e n t o s c a m i n o s . 2 0 

E n lo que se refiere a la ac t i v idad e c o n ó m i c a , es l ó g i c o que 
é s t a se h a y a v i s to golpeada fuer temente p o r la presencia re
belde en l a c a m p a ñ a . L a p r o d u c c i ó n en haciendas y ranchos 
se desp loma en algunos lugares. H a y m e n o r m o v i m i e n t o mer
c a n t i l y m a y o r p r e s i ó n fiscal ( l a r e c a u d a c i ó n de alcabalas 
a u m e n t a , pe ro , en rea l idad ese c r ec imien to es só lo aparente , 
pues es el resul tado del i n c r e m e n t o de l a p r e s i ó n de l fisco). 

P a r a c o l m o de males, en 1813 u n a m o r t í f e r a e p i d e m i a de 
c ó l e r a d i e z m a en f o r m a t e r r i b l e l a cap i t a l r eg iona l . A é s t a le 
s iguen las punciones d e m o g r á f i c a s provocadas p o r la gue r ra 
i n s u r g e n t e . D u r a n t e muchos a ñ o s , l a c i u d a d s e r á u n a som
b r a de l o que h a b í a sido en sus é p o c a s de esplendor . . . 2 1 

La ciudad de Puebla: un núcleo urbano en decadencia 
en el marco de una región estancada 

E n el c u a d r o de esta r e g i ó n p o b l a n a en p leno es tancamiento 
l a s i t u a c i ó n de su c i u d a d cabecera no es m u c h o m e j o r . D u -

1 8 Escrito del Ayuntamiento de Tepeaca, febrero de 1 8 1 2 , en A G N M , 
Subdelegados, vol. 8 . 

1 9 V e r , entre muchos casos, los registrados en los libros notariales de 
1 8 1 5 , 1 8 1 6 , en A G N P , caja 6 1 , Tepeaca. 

2 0 U n arrendatario de las haciendas de San Bernardino y San Mart ín , 
en Acajete, se presenta sin sus escrituras pues temía aventurarlas " . . .en 
el camino a manos de los rebeldes qe. diariamente lo inficcionan. . . " , en 
A G N P , Tepeaca, Libro Notarial de 1 8 1 6 , caja 6 1 . 

2 1 V é a s e C O N T R E R A S y G R O S S O , 1 9 8 3 , 1 1 1 - 1 7 6 . 
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r a n t e toda l a é p o c a co lon ia l fue la segunda c i u d a d de l a N u e 
v a E s p a ñ a , y estaba casi pe rd i endo esa p o s i c i ó n a p r i n c i p i o s 
d e l siglo X I X . 2 2 L o s datos d e m o g r á f i c o s que ofrece el t r a 
b a j o ci tado de M i g u e l Á n g e l C u e n y a , nos presenta el cuadro 
s igu ien te pa ra los ú l t i m o s 150 a ñ o s del d o m i n i o co lon i a l 
h i s p a n o : 

C u a d r o 3 

P O B L A C I Ó N D E L A C I U D A D D E P U E B L A 1 6 7 8 - 1 8 0 3 

1 6 7 8 6 9 8 0 0 "comulgantes" 
1 7 4 6 5 0 3 6 6 habitantes 
1 7 9 1 5 6 8 5 9 habitantes 
1 8 0 3 6 7 8 0 0 habitantes 

Si b i en la c i ta de 1678, ob t en ida de la o b r a de Z e r ó n Z a 
pa ta , no pe rmi te u n a e v a l u a c i ó n n u m é r i c a ajustada, todo hace 
suponer — c o m o veremos enseguida— que la p o b l a c i ó n de 
l a c i u d a d en los a ñ o s previos a la crisis de 1692 era bastante 
a l t a en c o m p a r a c i ó n con los datos de fechas poster iores . D e 
é s t o s , el de 1791 es el resul tado de u n censo, conoc ido y con
sul table y po r l o t a n t o , es el m á s confiable y seguro. L a c i f ra 
de 1746 surge de la o b r a de f ray V i l l a S á n c h e z y su fuente 
o r i g i n a l , o t ro censo, nos es desconocida. E n c a m b i o , el da to 
de 1803 es u n a e s t i m a c i ó n de H u m b o l d t que d e b e r í a ser c r i 
t i cada fuer temente, como t a m b i é n tendremos o p o r t u n i d a d de 
d i s c u t i r a r e n g l ó n seguido. 

Pa ra someter estas cifras a u n a n á l i s i s c r í t i c o , hemos elegi
do t raba ja r c o n los datos del abasto de la c i u d a d . 2 3 E l cua-

2 2 Y a en las primeras decadas del siglo xix, Guanajuato, Guadalajara 
y Queretaro le están pisando los talones a la ciudad de Puebla. 

2 3 1676: A A P , vol. 1 0 9 , exp. 1 1 8 7 , Z E R Ó N Z A P A T A , 1 9 4 5 , p. 4 6 ; B E R -

M Ú D E Z D E C A S T R O , s/f., en A G N N í , Historio., vol. 4 0 , f. 9 5 ; V I L L A S Á N C H E Z , 

1 8 3 5 , p. 4 2 ; 1756-1760: A A P , vol. 1 1 2 , exp. 1 2 0 0 ; 1760y 1766: A A P , 
Cuantas, vol. 9; 1778y 1781: A A P , Cuentas, vol. 10 y L Ó P E Z D E V I L L A - S E Ñ O R , 

1 9 6 1 , p. 2 8 5 ; 1788-1791: A A P , Cuentas, vols. 11 y 1 2 ; 1788-1789: A A P , 
Cuentas, vol. 11; 1803: F L O N , en F L O R E S C A N O y G I L S Á N C H E Z , 1 9 7 6 , pp. 
1 6 2 - 1 6 3 ; 1800-1803y 1807-1810: L I H E R , 1 9 7 6 , I I , p. 5 2 ; 1800-1810: L i -
H E R , 1976, ii, p. 5 1 ; 1807-1808y 1809-1812: A A P , Casa de matanza, vols. 2 2 5 
y 2 2 6 . 
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d r o 4 presenta las cifras que hemos p o d i d o recoger pa ra los 
cua t ro p roduc tos b á s i c o s en la d ie ta de los poblanos: el m a í z 
y la h a r i n a de t r i g o , en t re los cereales, y cerdos y carneros, 
en t re las p r o t e í n a s de o r i g e n a n i m a l . 

Cuadro 4 

C I F R A S D E L A B A S T O D E L A C I U D A D D E P U E B L A : 1676-1812 

Maíz* Harina* Carneros** Puercos** 

1676 
Zerón Zapata 

— 110 000 — 1676 
Zerón Zapata 45/55 000 — 60 000 40 000 
B e r m ú d e z de Castro 73 000 04 000 78 000 — 
Vil la Sánchez — — 70/80 000 80 000 
1756-1760 48 913 — — — 
1760 y 1766 — 81 577 — — 
1778 y 1781 — 86 270 — — 
1788-1791 50,908 — — — 
1788-1789 — 76 171 — — 
1803 34 642 — 35 964 40 000 
1800/03 y 1807/10 — 78 596 — — 
1800/1810 37 022 — — — 
1807/08 y 1809/12 — — 25 487 — 

*En cargas 
**En cabezas 
F U E N T E S : Véase nota 22 

Es evidente que h a y u n a sensible c a í d a en todos los i n d i 
cadores desde in ic ios del siglo X V I I I hasta p r inc ip ios del X I X . 
S i n embargo , se i m p o n e n algunas observaciones para u n a lec
t u r a correcta del c u a d r o . A n t e t odo , en el caso de la h a r i n a , 
es m á s que p robab le que los m o n t o s a q u í contabi l izados no 
se r e f i e ran exc lus ivamente a l a h a r i n a consumida en la c i u d a d 
sino a todas las cargas que h a n pagado el derecho l l a m a d o 
de " t r e s c u a r t i l l a s " 2 4 y es posible que u n a parte de esta mi s -

2* E l derecho de tres cuartillas lo pagaban todas las cargas de harina 
que entraban en la ciudad, aun aquellas que no serían consumidas allí (ver 
A A P , vol. 111, exp. 1194). Por otra parte, esto se confirmaría con algu
nas cifras del informe ya citado de Flon que no coinciden con los datos 
de Liher sobre consumo de harina. Por ejemplo, en 1802, Liher da unas 
92 026 cargas consumidas, pero Flon afirma que ". . .en las panaderías 
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m a h a r i n a tenga destinos diversos al del c o n s u m o i n t e r n o . 
E n lo que al m a í z se refiere, t a m b i é n debemos t o m a r con pre
c a u c i ó n las cifras del ú l t i m o pe r iodo , pues la d o c u m e n t a c i ó n 
p r o v e n i e n t e de l a y u n t a m i e n t o nos hab la de las deficiencias 
e n el m o n o p o l i o de la a l h ó n d i g a en los a ñ o s finales de l a é p o 
ca c o l o n i a l ; 2 5 de todos modos , el descenso de casi todos los 
p r o d u c t o s es algo innegab le . C o m o se puede ver , el ú n i c o i n 
d i c a d o r de c o n s u m o cuyas cifras son bastante e r r á t i c a s y de 
d i f íc i l a p r e c i a c i ó n es el de los cerdos, a l i m e n t o cen t ra l de la 
d i e t a p o b l a n a en los sectores populares ( " c u a t r o cosas come 
el p o b l a n o . . . " ) . Pero el m i s m o t i p o de t r á f i c o de este p r o 
d u c t o , d o m i n a d o p o r medianos y p e q u e ñ o s p roduc to res , ha
c í a m u y dif íc i l u n a e v a l u a c i ó n c u a n t i t a t i v a de su v o l u m e n . 
L o ú n i c o seguro es, sea cua l fuere la c i f ra e legida, el e n o r m e 
pape l que t e n í a el cerdo en l a d ie ta co t i d i ana de los angelo-
po l i t anos , pues si las 40 000 cabezas de F l o n son u n a evalua
c i ó n cor rec ta , en Pueb la se c o n s u m i r í a n a l rededor de 10 000 
cerdos menos que en l a c i u d a d de M é x i c o , cuando é s t a con
t a b a con m u c h o m á s de l doble de h a b i t a n t e s . 2 6 

Saquemos ahora algunas conclusiones. Parece bastante cla
r o que los datos de los dos cronistas poblanos , Z e r ó n Z a p a t a 
y B e r m ú d e z de Cas t ro , nos colocan ante u n p r o b l e m a dif íci l 
y es i nev i t ab l e re lac ionar estas est imaciones del abasto con 
unas cifras de p o b l a c i ó n bastante altas. Po r o t r a pa r te , no o l 
v i d e m o s u n p e q u e ñ o detal le c r o n o l ó g i c o : el p r i m e r o de los 
cronistas escribe unos pocos a ñ o s d e s p u é s de l a crisis demo-

se han beneficiado. . . " 5 2 9 5 1 cargas y para 1 8 0 3 los datos de Liher son 
de 8 4 8 9 5 cargas y los de Flon 6 3 3 9 2 cargas. Creemos cjue la diferencia 
se debe a las cargas de harina enviadas fuera de la ciudad, pero cjue han 
sido molidas en sus molinos; ver L I H E R , Í 9 7 6 , t. n, p. 5 2 y el informe ci
tado del intendente F L O N , 1 9 7 6 , p. 1 6 2 . Por otra parte, las cifras de con
sumo de harina de otras ciudades novohispanas confirmarían esta 
impresión: para Guadalajara ver los datos que presenta V A N Y O U N G , 1 9 8 1 , 

pp. 3 0 - 3 1 y para la ciudad de M é x i c o los propios datos de H U M B O L D T , 

1 9 7 8 , pp. 1 2 8 , 1 3 2 - 1 3 3 . 

25 V e r el expediente de 1 8 1 0 . .formado sobre averiguar los abusos 
que los Puesteros de iVíayses cometen en la Plaza. . . " , en A A P , vol. 1 1 3 , 
exp. 1 2 1 3 . 

^ S e g ú n H U M B O L D T , 1 9 7 8 , p. 1 3 2 , en 1 7 9 1 se c o n s u m í a n algo más de 
5 0 0 0 0 cerdos en la ciudad de M é x i c o . 
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g r á f i c a de 1692 y el segundo l o hace u n a g e n e r a c i ó n m á s tar
de, a mediados de l a d é c a d a de los ve in te del siglo X V I I I y 
antes de l a t e r r i b l e e p i d e m i a de 17 3 7 . 2 7 P o d r í a m o s p lan tea r 
entonces c o m o h i p ó t e s i s que en esos a ñ o s , es decir , en l a d é 
cada 1720-1730, l a c i u d a d h u b i e r a regresado a niveles demo
g r á f i c o s comparables con los de c incuen ta a ñ o s antes (que se 
expresan en la c i f ra de " c o m u l g a n t e s " que nos daba Z e r ó n 
Z a p a t a pa ra 1678). D e i g u a l m o d o , si los datos de p o b l a c i ó n 
de mediados de siglo y de 1791 parecen c o i n c i d i r p o r reg la 
general con los ind icadores de l abasto, no ocur re a s í c o n la 
e s t i m a c i ó n de H u m b o l d t : se nos hace difícil imag ina r u n a c iu 
d a d cuya p o b l a c i ó n ha crecido casi en u n 2 0 % en poco m á s 
de diez a ñ o s , pero que e s t á consumiendo cada vez menos m a í z 
y menos carneros. 

P o r supuesto, es l í c i to d u d a r de las cifras que presentamos 
y de este i n t en to de c o m p a r a c i ó n entre datos d e m o g r á f i c o s 
y cifras de l abasto; recalcamos que nues t ra i n t e n c i ó n a q u í es 
só lo p lan tea r dudas y p rob lemas y no sacar conclusiones ter
m i n a n t e s . D e todos modos , si queremos habla r de l a c r e d i b i 
l i d a d y no de las est imaciones de Z e r ó n Zapa ta o de B e r m ú -
dez de Cas t ro , creemos que cua lqu ie ra que haya r e c o r r i d o 
el a r c h i v o de l a y u n t a m i e n t o p o b l a n o puede c o m p r o b a r feha
c ien temente la re levante p a r t i c i p a c i ó n de estos dos persona
jes en l a v i d a e c o n ó m i c a y a d m i n i s t r a t i v a de la c i u d a d ; en 
u n a pa lab ra , son dos testigos cuyas op in iones merecen c ie r to 
c r é d i t o . 

Y si t o m a m o s ot ros ind icadores de la ac t i v idad e c o n ó m i c a 
de l a c i u d a d , los resul tados son ha r to s imilares . Pueb la con
taba , en la é p o c a de B e r m ú d e z de Cas t ro , con 18 m o l i n o s ; 
s e g ú n el i n f o r m e fechado en 1794 sobre " f á b r i c a s y m o l i n o s " , 
F l o n da l a c i f ra de 14, si b i e n ese m i s m o a ñ o , M a n g i n o , el 
a d m i n i s t r a d o r de alcabalas p o b l a n o , só lo m e n c i o n a 9 m o l i 
nos en su suelo a l c a b a l a t o r i o . 2 8 Pa ra B e r m ú d e z de Cas t ro 
hay 50 t o c i n e r í a s en l a c i u d a d — y r e c u é r d e s e que é s t a s ex-

2 7 Gracias al trabajo de C U E N Y A , 1 9 8 5 , sabemos que la epidemia de 
1 7 3 7 fue la peor del siglo en la ciudad, superando en mucho la de 1 7 8 4 - 1 7 8 5 . 

2 ^ B E R M Ú D E Z D E C A S T R O , s/f., ff. 4 4 - 4 5 y el informe de F L O N , 1 9 7 6 , p. 
1 6 2 . 
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presan varias actividades: comercio de puercos, jamones , m a n 
teca , t o c i n o , j a b ó n . . . — y en l a é p o c a de F l o n só lo hay 
3 6 . . . 2 9 E 1 ú n i c o ind icador que parece tener incrementos po
s i t i vos , desde el m o m e n t o en que B e r m ú d e z de Cas t ro escri
b e su m a n u s c r i t o , se refiere al t e x t i l de a l g o d ó n ; pero a q u í , 
s e r á el l i b r e comerc io de fines del X V I I I el que p o n d r á p u n t o 
final a u n a bonanza pasajera. . . 

L O S C R O N I S T A S F R E N T E A L A C R I S I S 

L o s cronis tas , poblanos o no , que se o c u p a r o n de l a h i s to r i a 
de l a c i u d a d , fueron sensibles frente a este hecho e in ten ta 
r o n buscar le u n a e x p l i c a c i ó n . E n el p á r r a f o s iguiente t ra ta
r e m o s de m o s t r a r , p o r m e d i o de diversos autores, c u á l e s son 
a su j u i c i o las causas de la decadencia p o b l a n a du ran t e el si
g l o X V I I I . Es decir , haremos a q u í casi exc lus ivamente u n a 
relectura de los escritores coloniales . 

Pruebas de la decadencia 

S o n va r ios los cronistas que nos h a b l a n de u n a s i t u a c i ó n de 
e s t ancamien to pa ra la c i u d a d de Pueb la ( y en algunos casos, 
t a m b i é n p a r a su r e g i ó n ) d u r a n t e el siglo X V I I I . J o s é A n t o 
n i o de V i l l a - S e ñ o r en su Theatro Americano no lo pone en duda : 

. . .y aunque lo general del Obispado ha ido en su mayor aumen
to, su Capi ta l no ha tenido el mayor adelantamiento especial
mente desde el a ñ o de m i l setecientos diez a esta parte, por aver 
escaseado el Comercio. . . 3 0 

U n poco m á s adelante, vue lve a r epe t i r el a r g u m e n t o y la 
fecha, que c o m o se v e r á t iene p a r t i c u l a r r e l e v a n c i a . 3 1 Para 
f ray de V i l l a S á n c h e z , qu i en escribe en el m i s m o a ñ o que V i l l a -
S e ñ o r , es dec i r , en 1746, t a m p o c o hay dudas; la decadencia 
es u n hecho y sus pruebas e s t á n a l a v is ta : 

29 F L O N , 1 9 7 6 . 

^ V I L L A - S E Ñ O R Y S Á N C H E Z [ 1 7 4 6 ] , 1 9 5 2 , p. 2 4 2 . 

^ 3 V I L L A - S E Ñ O R Y S Á N C H E Z [ 1 7 4 6 ] , 1 9 5 2 , p. 2 4 2 . 
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H a tenido decadencia y grande el comercio de Puebla y no 
pueden compararse a las que tuvieron en los siglos pasados [cita 
a q u í ejemplos de ricos mercaderes del pasado poblano y agre
ga] Estos egemplares ¿qu ién de los vecinos de Puebla es capaz 
de igualarlos n i de hacer semejantes donaciones? No se me man
d a r á n hoy en la Puebla seis vecinos, cuyo caudal llegue a cien 
m i l pesos; incomparablemente hoy menores los caudales y me
nos los sugetos acaudalados. . . L a segunda prueba de esta de
cadencia es la pobreza del lugar, siendo cierto que en los luga
res donde hay mucho comercio, no puede suceder que padezcan 
cortedades la mayor parte del pueblo. . . [y no olvida agregar, 
hablando del estancamiento demográf ico de la ciudad, que la 
crisis] . . .ha obligado a salir de a q u í para muchas otras partes, 
especialmente para M é x i c o a muchas familias. . , 3 2 

T a m b i é n el padre C l a v i j e r o escribe unos decenios d e s p u é s 
(si b i e n sus escritos referidos a Puebla deben ser tomados con 
pinzas) no d u d a en a f i r m a r que: 

. . .no obstante la industria de sus habitantes y la riqueza de 
algunos. . . , la ciudad puede llamarse pobre. . . 3 3 

C o n t e m p o r á n e a m e n t e , l a excelente c r ó n i c a de F e r n á n d e z 
de E c h e v e r r í a y V e y t i a , s in hab la r e s p e c í f i c a m e n t e de l t ema , 
respira u n aire de crisis y de malestar e c o n ó m i c o cuando c o m 
p a r a l a s i t u a c i ó n de ese m o m e n t o con l a de los t i empos 
pasados . 3 4 

H e a q u í , s e g ú n los cronistas, u n hecho indudab le ; veamos, 
ahora , de acuerdo c o n los mi smos autores, c u á l e s son sus 
causas. 

La decadencia: sus fases y sus causas 

U n p r i m e r aspecto que todos parecen re lac ionar c o n este he
cho es el de l a crisis de los obrajes text i les . E l p r i m e r au to r , 
c r o n o l ó g i c a m e n t e h a b l a n d o , que se ocupa del t e m a es Z e r ó n 

V I L L A S Á N C H E Z , 1 8 3 5 , pp. 3 9 , 4 4 - 4 6 . 

C L A V I J E R O , 1 9 4 4 , p. 3 2 7 . 

F E R N Á N D E Z D E E C H E V E R R Í A Y V E Y T I A , 1 9 6 2 . 
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Z a p a t a y es bastante conocida su a r g u m e n t a c i ó n : los obrajes 
cesaron su a c t i v i d a d f u n d a m e n t a l m e n t e a causa del fin del 
t r á f i c o con el P e r ú . 3 5 N o sabemos exactamente c u á n d o escri
be su obra este cronista, pero es m á s que probable que lo haya 
h e c h o d u r a n t e la ú l t i m a d é c a d a del siglo X V I I o en el t rans
curso de la p r i m e r a del siglo s igu ien te ; 3 6 D i e g o B e r m ú d e z de 
C a s t r o , q u i e n probablemente conoce l a o b r a anter ior y da i n i 
c io a su Teatro Angelopolitano pocos a ñ o s m á s t a r d e , 3 7 nos 
h a b l a t a m b i é n de los obrajes y m e n c i o n a el hecho de que 
" . . .conducido de la buena fama [de sus ropas] v e n í a n a com
p r a r de diferentes lugares de el r e ino y hasta de las p r o v i n 
cias l ong iquas de el P e r ú . . . " 3 8 Pero hay que subrayar que 
su i n t e r p r e t a c i ó n del hecho se da en u n cuad ro bastante m á s 
c o m p l e j o y m a t i z a d o : 

A u n q u e en el d ía de oi no se experimenta el trato de p a ñ o s 
tan corriente como en su pr imi t ivo origen por lo muchos qe. vie
nen en las flotas de Venencia (sic) olanda francia y otros lugares 
de la europa y se fabrican en las ciudades de Cholula y 
Q u e r é t a r o . . , 3 9 

Es deci r , l a crisis de los obrajes se re lac iona a q u í con la 
a b u n d a n c i a — y ba ra tu ra , a g r e g a r í a m o s nosotros— de las ro 
pas i m p o r t a d a s o, y esto es interesante , p roduc idas en regio
nes novohispanas m u y p r ó x i m a s , como C h o l u l a o ciertamente 
p r i v i l e g i a d a s ( p o r su r e l a t iva a b u n d a n c i a de insumos) como 
es el caso de Q u e r é t a r o . 

P a r a f ray de V i l l a S á n c h e z (escr i tor , c o m p a ñ e r o de Ber
m ú d e z de Cas t ro y que conoce su Teatro Angelopolitano), cuya 
o b r a c o m o y a adelantamos, da ta de mediados del X V I I I , la 
p r i m e r a causa de la decadencia p o b l a n a — y de sus obrajes— 

35 Z E R Ó N Z A P A T A , 1945, p. 39. 
3 6 E l ú l t imo alcalde citado por el autor es el L i c . Don Miguel Francis

co de Bañuelos Caveza de Vaca en 1697, aun cuando una adición —cuya 
autor ía no es desconocida— hace llegar la lista hasta 1719. E n todo caso, 
L I H E R , 1976, i, p. 72, nota 47, asegura que Zerón Zapata muere en 1714. 

3 7 E n la p á g i n a 10 del libro citado de V I L L A S Á N C H E Z , 1835, Bermúdez 
de Castro asegura que ha comenzado su Teatro Angelopolitano en 1725. 

3 ^ B E R M Ú D E Z D E C A S T R O , s/f., f. 96. 
3 ^ B E R M Ú D E Z D E C A S T R O , s/f., f. 97. 
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n o es puesta en d u d a : la falta del t r á f i co con P e r ú . 4 0 N o t e 
mos , s in e m b a r g o , que este au to r escribe cuando y a h a n pa
sado m u c h o s a ñ o s de los hechos que ocas ionaron l a decaden
cia de l t r á f i c o pe ruano y cuando los obrajes de l a A n g e l ó p o l i s 
son y a u n a sombra de lo que h a b í a n sido. . . Pa ra F e r n á n 
dez de E c h e v e r r í a l a a c t i v i d a d t e x t i l de los obrajes se ar ras t ra 
desde hace t i e m p o en u n a l a rga decadencia, pues é s t e ( con 
acertado t i n o ) s i t ú a su buena é p o c a a mediados del siglo X V I I 

y en su o p i n i ó n esta l a rga crisis se re lac iona c o n " . . .el g r a n 
n ú m e r o de obrajes que se ha establecido en otras ciudades 
de l r e i n o . . . " 4 1 

R e s u m i e n d o este p r i m e r aspecto de l a crisis pob l ana : casi 
todos los autores e s t á n de acuerdo con dos hechos. Po r u n 
l ado , c o i n c i d e n en a f i r m a r que los obrajes fue ron u n a a c t i v i 
d a d i m p o r t a n t e en el pasado esplendor de la c iudad y po r o t ra 
pa r t e , concue rdan t a m b i é n en algo que a sus ojos era o b v i o , 
es dec i r , en su pos te r io r decadencia, f e c h á n d o l a F e r n á n d e z 
de E c h e v e r r í a desde mediados del X V I I . Las discrepancias 
surgen a l t r a t a r de expl icar las causas de este hecho: Z e r ó n 
Z a p a t a y V i l l a S á n c h e z h a b l a n exc lus ivamente del fin del co
m e r c i o con P e r ú ; B e r m ú d e z de Cas t ro y F e r n á n d e z de Eche
v e r r í a e s t á n m á s atentos a la presencia de la competencia euro
pea y de otras regiones del espacio n o v o h i s p a n o . 

O t r o aspecto i m p o r t a n t e de la a c t i v i d a d e c o n ó m i c a loca l 
s e ñ a l a d o p o r fuentes y cronistas, es la p r o d u c c i ó n t r i g u e r a y 
el t r á f i co de harinas y sus derivados. S e g ú n B e r m ú d e z de Cas
t r o , de aquellas: 

. . . r emi ten algunos mercaderes Part i cu lares de esta c iud . a l a 
de A n t e q u e r a y V e r a c r u z que quas i se m a n t i e n e n de las de la 
P u e b l a . . . como t a m b i é n susede en la C i u d . y Puer to de S n . 
C r i s t o v a l de l a H a v a n a . . . [y] a la R e a l A r m a d a de Barlovento 
y Pres id io de S n . A g u s t í n de la florida. . . 4 2 

F r a y V i l l a S á n c h e z repi te casi exac tamente esta i n f o r m a 
c i ó n y agrega que sólo cuando hay saca de las harinas " . . . tie-

4 0 V I L L A S Á N C H E Z , 1 8 3 5 , pp. 4 7 , 5 3 ; ésa es t a m b i é n la versión que re
coge C L A V I J E R O , 1 9 4 4 , p. 3 2 7 . 

4 Í F E R N Á N D E Z D E E C H E V E R R Í A Y V E Y T I A , 1 9 6 2 , i , p. 3 0 1 . 
4 2 B E R M Ú D E Z D E C A S T R O , s/f., f. 9 0 . 
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n e n a l g ú n log ro los L a b r a d o r e s . . . " 4 3 Este comerc io es 
p a r t i c u l a r m e n t e re levante p o r q u e , l o que no ocur re con los 
obrajes, t iene u n e n o r m e efecto de arrastre a n i v e l de t oda 
la r e g i ó n y presupone diversas act ividades colaterales: p r o 
d u c c i ó n t r i g u e r a , a c t i v i d a d de mo l ine ro s , panaderos, b izco
cheros, t ranspor te . . . Por o t ra par te , como veremos, esto co
loca a l a c i u d a d en u n a encruc i j ada ent re , el sur o a x a q u e ñ o , 
p o r u n l ado , y el C a r i b e y el t r á f i co i n t e r o c e á n i c o , po r el o t r o . 
A d e m á s , s e g ú n V i l l a S á n c h e z , no só lo las har inas y b izco
chos suelen t o m a r ese c a m i n o hacia el seno mex icano sino 
q u e t a m b i é n l o hacen el j a b ó n y los corambres . 

A h o r a b i e n , esta a c t i v i d a d comienza t a m b i é n a suf r i r l a 
compe tenc i a de otras regiones, y m u c h o antes de que fuese 
el t r i g o de las colonias inglesas del N o r t e , ello ocur re den t ro 
d e l p r o p i o espacio c o l o n i a l . C l a v i j e r o — y notemos el uso de l 
i m p e r f e c t o — dice: 

O t r a fuente de sus r iquezas era la e x p o r t a c i ó n del trigo que 
se h a c í a p a r a la C a p i t a l , p a r a le p e n í s u l a de Y u c a t á n y p a r a las 
Ant i l las y en ese r e n g l ó n h a sido perjudicada por M i c h o a c á n por
que c u l t i v á n d o s e en esa t ierra el trigo en m a y o r cant idad , h a 
bajado el precio en Angelopol i s . . . 4 4 

Casi en esos a ñ o s , F a b i á n y Fuero repite i d é n t i c o a rgumen
t o , a cud iendo t a m b i é n a l uso del i m p e r f e c t o . 4 5 Si en u n a 
é p o c a el va l le de A t l i x c o era u n o de los graneros de l a p r o p i a 
capital v i r r e i n a l , 4 6 ahora los trigos del Baj ío (y del valle de T o l u -

4 3 V I L L A S Á N C H E Z , 1 8 3 5 , p. 4 1 . 
4 4 C L A V I J E R O , 1 9 4 4 , p. 3 2 7 ; las cursivas son nuestras 
^ Dice Fabián y Fuero en 1 7 7 0 : " E l fruto principal de las labores de 

este Obispado es el trigo; y el comercio de mayor concideracion que logra
ban era el de las harinas que salían para las Islas de Barvolento y todo el 
consumo que de ellas hacían en la Capital de M é x i c o . . . Mas en estos 
últ imos años con haberse cultivado las haciendas de Tierra Adentro y abun
dado en ellas en sumo grado las cosechas de trigo. . . no ha habido saca 
alguna de el de aquí. . . De esto y de no tener cuenta alguna el sacar hari
nas para las Islas, ha resultado. . . la ruina de los labradores de este Obis
pado. . . " , citado por F L O R E S C A N O , 1 9 7 6 , p. 9 3 ; las cursivas son nuestras. 

4 6 Ver , por ejemplo, para limitarnos a crónicas, la historia de la Com
pañía de J e s ú s en Puebla [ 1 6 5 6 ] , incluida en el manuscrito conservado en 
A G N M , Historia, vol. 3 1 . 
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ca , a g r e g a r í a m o s nosotros) h a n ido acor tando el á r e a de d i 
f u s i ó n de l p r o d u c t o o r i g i n a r i o de Puebla . 

F ina lmen te existen una serie de productos menores, los cua
les s o b r e s a l í a n en la c i u d a d y en la r e g i ó n : j a b ó n , loza, v i 
d r i o , a rmas y otros a r t í c u l o s de h e r r e r í a . Pa ra B e r m ú d e z de 
C a s t r o , la i m p o r t a n c i a en su é p o c a de los dos p r i m e r o s p ro 
duc tos n o d a luga r a dudas y nos trae u n d i cho corr ien te de 
su t i e m p o : 

. . . i r ón i camen te se dijo: que de la Puebla el jabón y la loza y no otra 
cosa. . .47 

T a m b i é n V i l l a - S e ñ o r concuerda con esta v i s i ó n , 4 8 pero y a 
F e r n á n d e z de E c h e v e r r í a mu es t r a los p r i m e r o s signos de de
cadencia en la act iv idad del comercio de jabones estrechamente 
l i g a d o , c o m o es sabido, con t o c i n e r í a s y con la c r í a de cerdos 
pues a f i r m a : 

E n lo antiguo eran m u y crecidas las porciones de j a b ó n que 
sal ían todos los años para dentro y fuera del reino y era éste 
uno de los ramos m á s p ingües de su comercio. En los tiempos 
posteriores se han dedicado a labrarlos en otras muchas partes, 
especialmente en M é x i c o y aunque conserva su crédi to de supe
r ior calidad el de la Ciudad de los Angeles, ha decaido su con
sumo por la abundancia del otro, que aunque de inferior cali
dad, el menos valor, la menos distancia de los parajes de la tierra 
adentro a donde se conducen y de los menores costos de su con
d u c c i ó n , facilitan su expendio y disminuyen el de esta Ciudad, 
pero sin embargo es todav ía uno de los comercios m á s úti les y 
provechosos a los d u e ñ o s de las casas de este trato. . . 4 9 

E n u n a pa l ab ra , esta a c t i v i d a d c o n t i n ú a siendo i m p o r t a n 
te , pe ro e s t á asediada p o r la p r o d u c c i ó n m á s bara ta y de me
n o r ca l i dad de otros centros. N o t e m o s , a d e m á s , que t a m b i é n 
F e r n á n d e z de E c h e v e r r í a r e lac iona este t r á f i c o con el merca
d o ex t e rno ( c o m o lo h a c í a f ray V i l l a S á n c h e z ) , pero que , asi-

B E R M Ú D E Z D E C A S T R O , s/f., f. 9 6 , cursivas en el original. 
V I L L A - S E Ñ O R Y S Á N C H E Z [ 1 7 4 6 ] , 1 9 5 2 , pp. 2 4 6 - 2 4 7 . 

F E R N Á N D E Z D E E C H E V E R R Í A Y V E Y T I A , 1 9 6 2 , i, p. 303. 
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m i s m o , se refiere a los " . . .parajes de t i e r r a aden t ro . . . " 
y é s to t iene su i m p o r t a n c i a dado que se conoce con este n o m 
b r e , en l a N u e v a E s p a ñ a de l a é p o c a , a l a f ron te ra no r t e m i 
n e r a que se ha l l a en esos m o m e n t o s en p lena e x p a n s i ó n . 

V e a m o s ahora , s iempre s iguiendo con los cronis tas , c u á 
les son las que p o d r í a m o s l l a m a r causas profundas, m á s a l l á de 
las ya anotadas, de este estado general de m a r a s m o de l a ac
t i v i d a d e c o n ó m i c a r eg iona l . 

C o m p r o b a m o s ya que f ray V i l l a S á n c h e z coloca en u n l u 
ga r destacado el t é r m i n o del comerc io con P e r ú , pe ro , asi
m i s m o , e n u m e r a u n a serie bastante comple ja de hechos pa ra 
exp l i ca r l a decadencia pob lana . T r a t a d o el p r o b l e m a del t r á 
fico en el P a c í f i c o , V i l l a S á n c h e z evoca u n segundo aspecto: 
el aumen to del " e n c a b e z a m i e n t o " de las alcabalas —inc luso , 
de l resto de los monopol ios entonces arrendados, pulques , nie
ve , naipes, gallos, etc. Es dec i r , hab la de u n i n c r e m e n t o de 
l a p r e s i ó n fiscal que h a b r í a t o r n a d o m u c h o m á s dif íci l l a v i d a 
e c o n ó m i c a loca l . C o m o ahora sabemos, este hecho fue gene
r a l en la N u e v a E s p a ñ a de esos a ñ o s , s in ser u n a c a r a c t e r í s t i 
ca pecu l i a r de l a s i t u a c i ó n pob lana . 

Pero vale l a pena detenerse largamente en lo que V i l l a S á n 
chez cons idera " L a tercera causa de la decadencia y el a t ra
so de la Pueb la . . . " , pues a q u í i l u m i n a u n aspecto de c ie r ta 
i m p o r t a n c i a que , pensamos, ha sido u n poco descuidado en 
los a n á l i s i s habi tua les sobre el t ema que nos p reocupa : 

L a tercera causa. . . es la r e u n i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
los azogues, que se pasó de esta Ciudad a la de M é x i c o , porque 
diez ó doce m i l pesos que anualmente se d i s t r i bu í an en los sala
rios de los Minis t ros . . . es falta muy considerable. . . 5 0 

Antes de seguir con l a c i ta , s e ñ a l e m o s u n p r i m e r e lemento 
de j u i c i o : se t r a t a de u n acto a d m i n i s t r a t i v o , pero que deno
ta y a t an to l a decadencia p o b l a n a como su a le j amien to de l a 
ac t i v idad princeps de l a e c o n o m í a novohispana del Siglo de las 
Luces . C o n t i n u e m o s con el c ronis ta : 

A l mismo cap í tu lo , como causas de la misma naturaleza del 
atraso de Puebla, reducimos la remis ión del situado de la i lota 

50 V I L L A S Á N C H E Z , 1 8 3 5 , pp. 5 6 - 5 7 , 
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y el destino de las ferias de J a l a p a . . . por la p r i m e r a [la flo
ta] le faltan m á s de cinco m i l pesos cada a ñ o , porque otros tanto 
i m p o r t a b a n los g é n e r o s que se c o m p r a b a n a q u i p a r a la prov i 
s i ó n de aquel presidio; por el segundo [las ferias de J a l a p a ] le 
falta de su comercio aquel la gran p o r c i ó n de g é n e r o s de C a s t i 
l l a , que m u c h a parte de los cargadores a l m a c e n a b a en esta C i u 
d a d y vend ian en el la y consiguientemente el fruto que estos de
j a b a n en arrendamiento de C a s a s y A l m a c e n e s , en la c o m p r a 
de todo lo necesario p a r a su manten imiento y decencia y lo mis 
m o todos los que v e n í a n de var ias partes a c o m p r a r a estos 
flotistas. . . 5 1 

A n o t e m o s que l a flota a l a que se refiere el cronis ta es l a 
A r m a d a de B a r l o v e n t o , encargada de ve lar po r los navios y 
puer tos hispanos en el C a r i b e . E n lo que se refiere a las fe
r ias de Ja lapa , s e r á F e r n á n d e z de E c h e v e r r í a q u i e n descr iba 
e n f o r m a m u c h o m á s de ta l lada c u á l e s fue ron pa ra Puebla las 
consecuencias de la c r e a c i ó n de estas ferias mercant i les : 

. . . era [Puebla] como a l m a c é n o bodega a donde v e n í a n a pa
r a r l a m a y o r parte de g é n e r o s de E u r o p a y de aqui se d i f u n d í a n 
a las provinc ias c o m a r c a n a s que a c u d í a n a la C i u d a d de los A n 
geles a proveerse de lo que en c a d a u n a de ellas se necesitaba. 
D u r ó esto has ta los pr inc ip ios de este nuestro siglo. . . 5 2 

Desmenucemos, antes de continuar, los diversos aspectos que 
nos presenta el c ron is ta : Pueb la aparece a q u í como foco de 
r e d i s t r i b u c i ó n , hacia el i n t e r i o r del espacio co lon ia l , de u n a 
par te i m p o r t a n t e de las m e r c a n c í a s europeas que l l egan en 
las flotas; a d e m á s esta m i s m a f u n c i ó n le p e r m i t í a ser po lo de 
a t r a c c i ó n p a r a diversas regiones y o b v i a m e n t e la l igaba m u y 
es t rechamente a los vaivenes de la c o y u n t u r a del comerc io 
i n t e r n a c i o n a l . V e a m o s que m á s nos dice este au tor : 

. . .de nuestro siglo, que se c o m e n z a r o n a hacer las ferias de los 
g é n e r o s de E u r o p a en el pueblo de J a l a p a , donde la p r i m e r a que 
se c e l e b r ó fue en el a ñ o de 1722. . . V o l v i e n d o a nuestro asunto 
digo, que de ven ir a expenderse a esta C i u d a d los g é n e r o s de 

V I L L A S Á N C H E Z , 1 8 3 5 , pp. 5 6 - 5 7 . 

52 F E R N Á N D E Z D E E C H E V E R R Í A Y V E Y T I A , 1 9 6 2 , i, p. 2 9 6 . 
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Europa se seguía por una regular consecuencia que viniesen tam
b ién a venderse a ella, los frutos del pais. . . asi para proporcio
nar con su producto las compras de los géneros de Europa, como 
para el beneficio de algunos de ellos y provis ión de las embarca
ciones que llegaban al puerto de Veracruz, porque a q u í v e n í a n 
los trigos a molerse y aqui se fabricaban a millares los quintales 
de bizcocho. . . 5 3 

F e r n á n d e z de E c h e v e r r í a r e a f i r m a este papel de polo de 
a t r a c c i ó n y a d e m á s , nos l l eva n u e v a m e n t e a mos t ra r la rele
v a n c i a que t e n í a la p r o d u c c i ó n t r i g u e r a y ha r ine ra en el apro
v i s i o n a m i e n t o de los navios de l comerc io que a t racaban en 
e l pue r to ve rac ruzano . Es interesante seguir con la c i ta por 
q u e é s t a apor t a nuevos e lementos de j u i c i o pa ra c o m p r e n d e r 
m e j o r el creciente d i n a m i s m o e c o n ó m i c o de la r e g i ó n de O r i -
z a b a / G ó r d o b a : 

. . .aqui se hacia la provis ión que hay el dia de hoy en los terr i
torios de Orizaba, Jalapa y otros m á s inmediatos a la cos
ta. 54 

F i n a l m e n t e , pa ra c o n c l u i r c o n esta l a rga c i ta y no abusar 
e n exceso de la paciencia de l lec tor , F e r n á n d e z de Echeve
r r í a m a r c a u n n u e v o e lemento que , s e g ú n su entender, re
v e s t í a i m p o r t a n c i a : 

. . .y finalmente se h a c í a n aqui las compras de otros frutos del 
reino que se conducen a E s p a ñ a y no era menor reng lón el de 
la grana que se cogía y en las provincias de Tlaxcala, Cholula, 
Tepeyacac y otros pueblos de la comarca. . , 5 5 

Este pape l de la A n g e l ó p o l i s en el comerc io de l a g rana es 
a m p l i a m e n t e c o n f i r m a d o p o r otros cronistas y viajeros que 
conoc i e ron l a c i u d a d u n siglo y m e d i o antes de que nuestro 
cronis ta escribiese, como son G ó m e z de Cervantes y V á z q u e z 
de Esp inosa . 5 6 Es é s t e , entonces, o t ro i m p o r t a n t e r e n g l ó n del 

F E R N Á N D E Z D E E C H E V E R R Í A Y V E Y T I A , I , 1 9 6 2 , pp. 2 9 6 - 2 9 7 . 

5* F E R N Á N D E Z D E E C H E V E R R Í A Y V E Y T I A , 1 9 6 2 , i, p. 2 9 7 . 

55 F E R N Á N D E Z D E E C H E V E R R Í A Y V E Y T I A , 1 9 6 2 , i, p. 2 9 7 . 

56 G Ó M E Z D E C E R V A N T E S [ 1 5 9 9 ] , 1 9 4 4 , pp. 1 6 3 - 1 8 2 ; V Á Z Q U E Z D E E S P I -
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c o m e r c i o que en u n a é p o c a estuvo en manos poblanas y que 
parece haberse p e r d i d o . 

U n a vez expuesta l a o p i n i ó n de los p r inc ipa les cronistas 
coloniales acerca de l a decadencia de Pueb la y sobre algunas 
de sus causas, pasaremos ahora a comprobar , a la luz de nues
t ros conoc imien tos actuales, l a va l idez de estas in t e rp re 
taciones. 

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

V e a m o s ahora , r e t o m a n d o los temas fundamenta les plantea
dos p o r los cronistas ( y sabiendo a d e m á s m u y concre tamente 
q u e el es tancamiento de la c i u d a d y la r e g i ó n fue u n hecho 
i n d u d a b l e ) , en q u é m e d i d a hemos avanzado desde que Ze-
r ó n Zapa ta , B e r m ú d e z de Cas t ro y sus é m u l o s escr ib ieron las 
c r ó n i c a s poblanas . 

El comercio de las harinas 

T o d o s los cronistas , con r a z ó n , v e n en esta a c t i v i d a d u n as
pecto de suma relevancia en la v ida de la r e g i ó n ; por sus efectos 
de arras t re y de m u l t i p l i c a c i ó n a n i v e l de l a c i u d a d y de su 
hinterland, e l la es, s in l uga r a dudas , el m á s i m p o r t a n t e v í n 
culo de todas las actividades e c o n ó m i c a s de la é p o c a entre c iu 
d a d y c a m p o . Puebla no só lo h a b í a sido l a r e g i ó n m á s desta
cada en cuan to al v o l u m e n de su p r o d u c c i ó n de cereales, sino 
que , c o m o nos l o mues t r a el es tudio de J o s é F . de la P e ñ a , 
con taba en la segunda d é c a d a del siglo X V I I , con la m á s al ta 
c o n c e n t r a c i ó n de m o l i n o s t r igue ros de t oda l a N u e v a Espa
ñ a . 5 7 P o r q u e no o lv idemos que el t r á ñ c o de har inas y la p ro 
v i s i ó n de naves, sumados al p r o p i o c o n s u m o u r b a n o , i m p l i 
caban u n c ú m u l o de act ividades estrechamente relacionadas: 
m o l i n o s , cern ideros , a r r i e r í a , t raba jo de m o l i n e r o s , t ro jeros , 
panaderos , b izcocheros , semiteros. 

N O S A , 1944, pp. 87-88 (se trata de una edic ión referida exclusivamente a 
la Nueva España , del viaje de V á z q u e z de Espinosa, tomada de la edición 
de la Smithsonian Institution, 1944). 

^ 7 P E Ñ A , 1983, p. 94 
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H a y que d i s t i n g u i r a q u í dos corr ientes pr inc ipa les de t r á 
fico. P o r u n l ado , el desemboque hacia el C a r i b e , es dec i r , 
hac i a lo que la d o c u m e n t a c i ó n de l a é p o c a l l a m a b a el " S e n o 
M e x i c a n o " . Este desemboque t iene a su vez diversas al ter
na t ivas : la p r o v i s i ó n de l a A r m a d a de Ba rvo l en to , el abasto 
de las flotas mercantes y de las naves sueltas (registros, a v i 
sos, navios del azogue, e tc . ) y l o que c o n s u m í a l a p o b l a c i ó n 
de las ciudades y presidios m á s impor t an t e s de las islas, c o m o 
L a H a b a n a , Pue r to R i c o , Santo D o m i n g o o L a F l o r i d a . 5 8 

E l o t r o c a m i n o es u n a v í a i n t e r n a al espacio co lon i a l . Se 
h a m e n c i o n a d o y a la V i l l a de A n t e q u e r a de Oaxaca , pe ro , 
h a y que recordar que , d u r a n t e el siglo X V I y g ran par te de l 
X V I I , l a p r o p i a cap i t a l del v i r r e i n a t o f o r m a r á par te t a m 
b i é n de l mercado de consumo de la p r o d u c c i ó n t r i g u e r a 
p o b l a n a . 5 9 

A l g u n a s pocas cifras, l amen tab l emen te aisladas, nos da
r á n u n a idea m á s c la ra de l a i m p o r t a n c i a que deb ie ron tener 
estas dos v í a s del t r á f i c o de las har inas y sus der ivados y del 
pape l que t u v o esta a c t i v i d a d en l a v i d a e c o n ó m i c a loca l . 

E l cuad ro 5 nos mues t r a , en el decenio 1678-1687, el t o t a l 
de cargamentos regis t rados que hemos p o d i d o loca l izar d i r i 
g idos t an to a la A r m a d a de B a r v o l e n t o , como al pue r to de 
A c a p u l c o y a los Galeones de l a F l o t a . E n rea l idad , la g r a n 
m a y o r í a de estos e n v í o s se o r i e n t a n hac ia l a p r o v i s i ó n de l a 
A r m a d a y m u y secundar iamente se d i r i g e n hacia A c a p u l c o 
o l a m a n u t e n c i ó n de los Galeones. 

C o m o se aprecia , las cant idades son bastante i m p o r t a n t e s 
y el v a l o r t o t a l excede m u y ho lgadamen te los 30 000 pesos 

58 Y a en 1644, en un escrito presentado en nombre de los labradores 
y d u e ñ o s de haciendas de Tepeaca, se afirma que las harinas de esta re
gión sirven s ' . . .pa. el proveimiento de flotas y galeones de la armada R l . 
que llegan a los puertos del Seno Mexicano y San Christoval de la haua¬
na. . . " ; escrito presentado por don L U Í S de Vargas, M é x i c o , 1640, en 
A G N M , Tierras, vol. 2730, exp. 1. 

59 U n a representación de los labradores de Atlixco de 1563, afirma: 
" . . .la mayor parte del trigo que se coge. . . se hace harina y se trae a 
esta ciudad [México] para la sustentación de la Repúbl ica . . . Citado por 
M E D I N A R U B I O , 1983, p. 123, y esto se confirma con los cronistas de la 
época en forma reiterada; ver, por ejemplo; C I U D A D R E A L [1584-1589], 
1976, i, p. 101, y G A G E [1648], 1947, p. 210. 
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C u a d r o 5 

P U E B L A : B A S T I M E N T O S P A R A L A A R M A D A D E B A R L O V E N T O , 

A C A P U L C O Y G A L E O N E S , 1 6 7 8 / 1 6 8 7 

Años Bizcocho * Tocino * 
Habas/ 

Garbanzo * A TTOZ * Queso * Aíanteco, * * 

-1-678 .... 6 840 . . . . — — — 
1679 4 172 740 220 122 230 229 
1680 3 395 402 243 161 34 146 
1681 — 462 131 147 45 88 
1682 _ — _ — — 
1683 2 898 97 145 — 
1684 1 632 í 94 43 _ 40 
1685 5 786 554 168 85 54 — 
1686 — 396 129 70 76 — 
1687 4 022 488 228 113 89 67 

E n quintales. 
** E n arrobas. 
FUENTE: APP-151: 1506, AAP-152: 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 

1514, 1515, 1516, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1526, 1527, 1529; 
A A P - 1 5 3 : 1530, 1531, 1533, 1534, 1535, 1537, 1538, 1540, 1541, 1542, 1544, 1547, 
1549 y 1550. 

anuales en este decenio, suma que supera con a m p l i t u d a la 
ca lcu lada p o r V i l l a S á n c h e z cuando se l a m e n t a b a p o r el fin 
de este s i tuado . Por supuesto, h a b r í a que hab la r a q u í no só lo 
de los b izcochos , sino t a m b i é n de dos der ivados de l a ac t i v i 
d a d de las t o c i n e r í a s , c o m o son el t oc ino m i s m o y la man te 
ca, y de los restantes productos de o r i gen a g r í c o l a ; ar roz, gar
banzos , f r i jo les , habas, lentejas y de l queso. . . N o hemos 
c o n t a b i l i z a d o en el cuadro a lgunos otros e n v í o s que si b i e n 
n o son a g r í c o l a s , no p o r ello de jan de tener u n a r e p e r c u s i ó n 
re levante sobre ciertas act ividades p r o d u c t i v a s de la c iudad : 
nos re fe r imos a las 922 palas de h i e r r o , los 1 000 azadones, 
las 167 docenas de machetes las 550 medias lunas de corte 
y las. . . 1 000 granadas de v i d r i o pa ra fuegos de a r t i f i c io , 
que se i n c l u y e n en algunos de los cargamentos destinados a 
V e r a c r u z . 6 0 

6 0 A A P , vol. 152, exp. 1521; A A P , vol. 153, exps. 1531 y 1547. 
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Y a t e n c i ó n : estas cifras se ref ieren exc lus ivamente a la p ro 
v i s i ó n de la A r m a d a de Barvo len to — c o n el agregado de esos 
pocos qu in ta les pa ra A c a p u l c o — y nada nos dice acerca del 
t r á f i c o h a b i t u a l en d i r e c c i ó n a la p o b l a c i ó n de las islas, las 
naves mercantes y los buques sueltos. L a A r m a d a de B a r v o 
l e n t o , creada en los a ñ o s cuaren ta del siglo X V I I pa r a v i g i l a r 
las costas y puer tos del Seno M e x i c a n o y u t i l i z a d a ocasional
m e n t e p a r a convoya r las flotas a E s p a ñ a , se p r o v e í a , desde 
1670-1675, med ian t e u n s i tuado que estaba en manos pob la 
nas y es p o r ello que podemos conocer c o n e x a c t i t u d estas 
c i f r a s . 6 1 

E n lo que se refiere al m o n t o del t r á f i c o ajeno al s i tuado 
de l a A r m a d a , no tenemos datos seguros desde el p u n t o de 
v i s t a c u a n t i t a t i v o . S ó l o hemos ha l lado u n expediente de los 
a ñ o s 1735-1740 que , pese a ser u n poco t a r d í o , nos da a lgu
n a idea acerca de este comerc io . 

A n t e t o d o , u n g r u p o de traficantes de h a r i n a , en d i spu ta 
c o n el a r r e n d a t a r i o de l derecho de las " t r e s c u a r t i l l a s " que 
exige el pago del impues to , se a u t o d e n o m i n a n : 

. . . remiss ioneros de las H a r i n a s qe. se traf ican en V e r a c r u z y 
Puertos de M a r , O a x a c a y otras Prov inc ia s . . . 6 2 

Esto nos c o n f i r m a la p e r m a n e n c i a de estas dos v í a s de t r á 
fico que y a h a b í a m o s descri to pa ra las har inas ; segu idamen
te, estos comerc iantes a f i r m a n que , si diesen el pago del de
recho e x i g i d o po r el a r r enda t a r io 

. . . i m p o r t a r í a el r a m o [de las tres cuart i l las] m a s de siete m i l 
ps. c a d a a ñ o , pues son mas las harinas y trigos que salen fuera que las 
qe. se consumen en la ciud. y d á n d o s e por estas solo como tres m i l 
ps. y a se ve quanto mas s u b i r í a entrando aquel las . . , 6 3 

S u p o n g a m o s que los " r e m i s i o n e r o s " h a y a n exagerado y 
que esta a f i r m a c i ó n no fuese realista; de todos modos , u n a 

V é a n s e T O R R E S R A M Í R E Z , 1981 Y A L V A R A D O M O R A L E S , 1 9 8 3 . 

62 Escrito presentado en Puebla el 2 5 de noviembre de 1 7 3 5 , en A A P . 
vol. 1 1 1 , exp. 1 1 9 4 . 

63 A A P , vol. 1 1 1 , exp. 1 1 9 4 (cursivas nuestras). 
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l i s ta ad jun ta en el expediente trae los nombres — y las 
cant idades— de todos los traficantes que h a b í a n dejado de 
pagar el derecho menc ionado duran te esos cuatro a ñ o s (y t é n 
gase presente que nada asegura que la l ista i n c l u y a a todos 
los que rea l i za ron e n v í o s de har inas hacia otros destinos, sino 
só lo a los que se negaron a pagar. . . ) y ella nos da u n to ta l de 
63 869 cargas de h a r i n a . H a y que subrayar , a d e m á s , que los 
tres p r i m e r o s comerciantes , aquellos que se cons t i t uyen en 
los voceros de este g r u p o , e n v í a n casi 28 000 cargas de h a r i 
n a d u r a n t e ese p e r i o d o . 6 4 

E n u n a pa labra , el peso de este comerc io en las ac t i v ida 
des e c o n ó m i c a s de la c i u d a d y de la r e g i ó n es super l a t ivo y 
l a v i s i ó n de los cronistas no parece er rada . Existe o t r o hecho 
re levante : este t r á f i c o , en su desemboque hacia el C a r i b e es 
u n vaso comun ican t e que l i ga l a r e g i ó n de Puebla c o n los v a i 
venes de l comerc io i n t e r n a c i o n a l , pues es evidente que g r a n 
par te de su bonanza d e p e n d e r á de la m a y o r o m e n o r frecuen
cia del m o v i m i e n t o de naves en el golfo. A d e m á s , l a v í a des
t inada al sur o a x a q u e ñ o t a m b i é n tiene impor tanc ia pues rela
c i o n a r á desde temprano a los comerciantes poblanos con el r ico 
mercado de la grana mixteca , el a l g o d ó n y el cacao. 

A h o r a b i e n , l a p r e g u n t a clave a q u í es ¿ p o r q u é , en con
cre to , e n t r ó en crisis este sector p roduc t ivo? 

L a respuesta es bastante comple ja y — c o m o suele o c u r r i r 
h a b i t u a l m e n t e — ella nos l l eva hacia nuevos in te r rogan tes . 
A n t e t odo , si b i e n es c ier to ( y m á s adelante abunda remos al 
respecto) que l a c i u d a d y su r e g i ó n se ha l l aban l igadas a la 
c o y u n t u r a del t r á f i co i n t e r o c e á n i c o , es necesario recordar que 
é s t e no t iene u n desarro l lo demasiado feliz a p a r t i r de 1710 
— y no o lv idemos que a l g ú n cronis ta suele fechar en esos a ñ o s 
el i n i c i o de l a crisis pob lana . T a m b i é n vo lveremos sobre esto. 
Pero , hay m á s . Si el lo fuera c ie r to , u n a p r i m e r a c o n c l u s i ó n 
s e r í a que la r e g i ó n , l i g a d a a u n po lo e c o n ó m i c o en e v o l u c i ó n 
med ioc re , no t iene m á s r e m e d i o que seguir sus pasos. Po r 
el cont rar io , zonas como el Baj ío y Guadalajara, estrechamente 
relacionadas con l a f ron te ra m i n e r o - a g r a r i a del N o r t e , no t ie
nen " o t r a a l t e r n a t i v a " que crecer. 

A A P , vol. 111, exp. 1194 
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Pero , vayamos ahora a u n o de los nuevos in te r rogantes : 
¿ p o r q u é Puebla no p u d o ligarse a la c o y u n t u r a minera? A n t e 
t o d o parecen imponerse razones es t r ic tamente espaciales: l a 
r e g i ó n se ha l l a m u y lejos de las á r e a s mine ra s y el costo del 
t r anspo r t e , en las condiciones coloniales, p a r a u n p r o d u c t o 
" p e s a d o " c o m o la h a r i n a o el t r i g o , hace impensable l a idea 
de fletar mi les de cargas de h a r i n a desde Pueb la a Guanajua¬
t o , Zacatecas o San L u i s P o t o s í . Pero , q u i z á exis ten t a m b i é n 
o t ras razones que se sob re imponen y se s u m a n a é s t a , por
q u e u n o p o d r í a preguntarse q u é s u c e d i ó c o n el e n o r m e mer 
cado de l a c i u d a d de M é x i c o y la p r o d u c c i ó n o r i g i n a r i a de 
Pueb la . A q u í , dejando de lado el p r o b l e m a de los costos c o m 
pa ra t i vos de t ranspor te que favorecen —pero no t a n 
c l a r a m e n t e — al val le de T o l u c a y al B a j í o , 6 5 h a b r í a asimis
m o que pensar si no h u b o otras razones, m á s profundas y 
es t ruc tura les , que i m p i d i e r o n u n c r e c i m i e n t o sostenido en la 
p r o d u c c i ó n a g r í c o l a de la r e e i ó n . 

Es ev iden te , entonces, que só lo t endremos u n p r i n c i p i o de 
respuesta a ese n u e v o in t e r rogan te cuando estudiemos m á s 
a fondo las condic iones imperan tes en l a a g r i c u l t u r a pobla 
n a . N o o l v i d e m o s que , s e g ú n C l a u d e M o r í n , los agr icul tores 
de Puebla , q u e j á n d o s e en 1766 de la competencia de M i c h o a -
c á n , aseguran que los labradores de occidente : 

. . .pueden costear su laboreo y fletes de granos con grandes ven
tajas por los menores costos que tiene la cultura de sus tierras 
y su mayor ferti l idad, a causa de que muchas a ¡as mas son nue
vamente reducidas a labores y producen con menor costo. . , 6 6 

Es posible , entonces, que frente al proceso acelerado de i n 
c o r p o r a c i ó n de nuevas t ierras destinadas a la p r o d u c c i ó n del 
cereal m e r c a n t i l p o r excelencia, es dec i r , el t r i g o , que ve en 
esos a ñ o s M i c h o a c á n , las haciendas y ranchos de la r e g i ó n 
p o b l a n a , enclavadas en á r e a s que p o s e í a n esa v o c a c i ó n t r i 
gue ra desde hac ia m á s de dos siglos, no estuviesen en c o n d i -

65 Sobre la relación entre el Bajío, Toluca y el mercado de la ciudad 
de M é x i c o , ver F L O R E S C A N O , 1 9 7 6 , pp. 1 2 7 - 1 3 0 y M O R I N , 1 9 7 9 , pp. 
1 4 2 - 1 4 3 . 

66 M O R Í N , 1 9 7 9 , p. 1 4 3 . 
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ciones de hacer frente a la competencia del Ba j í o . R e n d i m i e n 
tos decrecientes y u n costo p r o h i b i t i v o de la fuerza de t rabajo 
parecen ser a lgunos de los elementos que m á s pesaron en este 
p a n o r a m a nega t ivo de l a a g r i c u l t u r a pob lana . 

D e todos modos , no hay que o lv ida r la excepcional c o y u n 
t u r a o c e á n i c a que se abre d e s p u é s de l a Paz de Versal les en 
1783; é s t a t iene necesar iamente que haber i n f l u i d o sobre l a 
a g r i c u l t u r a loca l — a l menos , en f u n c i ó n de u n c r e c i m i e n t o 
sostenido de la demanda de los (ahora) numerosos barcos mer
cantes anclados en V e r a c r u z . N o es de e x t r a ñ a r , p o r l o t a n 
t o , que el a d m i n i s t r a d o r de alcabalas de C h o l u l a , r e f i r i é n d o 
se a los cua t ro i m p o r t a n t e s m o l i n o s ubicados en su suelo 
a lcaba la tor io , nos hable , a fines de 1789, de 

. . .las gruezas ventas de trigos, que se hacen en los mismos M o 
linos y de harinas que salen con destino a Orizava, Veracruz 
y otros lugares que de un día en otro se ha aumentado. . .67 

A s í es p robab l e que , pa ra C h o l u l a , San M a r t í n T e x m e l u -
c á n y H u e j o t z i n g o , este especial m o m e n t o de fines de l siglo 
X V I I I , haya sido de re la t iva prosper idad a g r í c o l a . M a s no pa
rece haber sido é se el caso de otras " v i e j a s " á r e a s t r igue ras , 
c o m o l a de l va l le de A t l i x c o . 

Los obrajes textiles y los nexos con el Perú 

¿ Q u é m á s sabemos, p a r t i e n d o de la v i s i ó n que nos h a n deja
do los cronistas y a menc ionados , acerca del p r o b l e m a de los 
obrajes pob lanos y de su decadencia du ran t e el siglo X V I I ? 

A n t e t o d o , u n c ú m u l o de i n f o r m a c i ó n dispersa nos pone 
ante l a ev idenc ia de que Pueb la era, d u r a n t e los a ñ o s de l a 
d é c a d a de l t r e i n t a de l siglo X V I I , l a que contaba c o n l a es
t r u c t u r a de p r o d u c c i ó n p a ñ e r a m á s i m p o r t a n t e de t o d o el v i 
r r e ina to n o v o h i s p a n o . 6 8 A s i m i s m o , parece evidente , s e g ú n se 
desprende de a lgunos estudios recientes sobre el s iglo X V I I 

6 7 Informe del administrador de alcabalas de Cholula, San Mart ín 
Texmelucan, 3 de diciembre de 1789, en A G N M , Alcabalas, t. 294 (cursi
vas nuestras). 

6 8 A L V A R A D O M O R A L E S , 1983, pp. 148-149. 



R E G I Ó N D E P U E B L A / T L A X C A L A 581 

m e x i c a n o , que la i n t e r r u p c i ó n legal del t r á f i c o con P e r ú (ocu
r r i d a j u s t a m e n t e duran te los t r e in t a ) fue a m p l i a m e n t e resis
t i d a y a f e c t ó especialmente l a a c t i v i d a d de los obra jes . 6 9 

Pero t a m b i é n es c ier to que es m u y difíci l a f i r m a r que este 
t r á f i c o con P e r ú , pese a las prohibic iones , se i n t e r r u m p i ó com
p l e t a m e n t e . A falta de u n es tudio concreto sobre el t ema , es 
fáci l ver i f icar las noticias acerca de la ar r ibada de naves perua
nas a Acapu lco . E n 1697, cuando el viajero i ta l iano Gemel l i 
C a r r e r i pasa por el puer to del Pac í f i co , nos cuenta: 

Entraron el lunes 4 más comerciantes de México y con todo 
se me dijo que h a b í a n venido muchos menos que los otros años , 
por temor de que los comerciantes peruanos hubieran hecho su
bir demasiado el precio de las mercancías de China. . . 7 0 

Y é s t a n o es, po r supuesto, la ú n i c a fuente que nos hab la 
de comerc iantes llegados desde P e r ú en los puer tos del P a c í 
f ico m e x i c a n o . C u a n d o Joseph de V e y t i a L i n a j e a c t u ó como 
Juez de Ar r ibadas , las cartas que e s c r i b í a al Consejo de I n 
dias abundan en i n f o r m a c i ó n sobre la con t inua i r r u p c i ó n clan
des t ina de naves desde P e r ú . E n 1706 l lega u n n a v i o cargado 
de cacao; en 1709 son c inco las naves que l l egan " d e a r r iba 
d a " a H u a t u l c o y Z i h u a t a n e j o c o n m á s ca rgamentos . 7 1 L a 
s i t u a c i ó n c o n t i n ú a en los a ñ o s s iguientes, hasta el p u n t o que , 
e n 1712, ante l a l legada de var ias naves cargadas con cacao 
( y v i n o ) desde P e r ú , V e y t i a no t iene o t ra a l t e rna t iva que con
fesar que 

. . .esta verificado plenamente la Ymposibi l idad moral de con
tener tales desordenes en distancias tan remotas y parages ynde-
fensos y apartados de poblado. . . ' 2 

6^ Ver A L V A R A D O M O R A L E S , 1983, pp. 55-70; I S R A E L , 1980, passim', P E 

Ñ A , 1983, passim. 
7® C A R R E R I , 1983, p. 11. 
7 Í A G I , México, 823. 
7 2 A G I , México, 828; para más datos ver A G I , México 825 y 826. No 

existe todavía una obra que nos dé una vers ión menos institucional acerca 
del tráfico en el Pacífico en estos años . H a y datos dispersos en S U A R D O , 

1936 y en C A R R I Ó N , 1897, i . pp. 180-181. U n especialista sobre temas afi
nes, N U Ñ E Z , 1980, tampoco se inclina a creer en la eficacia de la prohi
bic ión . 
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A s í , n o debe e x t r a ñ a r n o s que u n a o b r a ecua tor iana s i t ú a 
a fines de l siglo X V I I u n o de los buenos m o m e n t o s de l a eco
n o m í a cacaotera, que parece recuperarse de la crisis de los 
a ñ o s t r e i n t a de ese s i g l o . 7 3 

Es m u y p robab le , entonces, que la crisis de los obrajes po
b lanos só lo haya comenzado con la p r o h i b i c i ó n of ic ia l del co
m e r c i o p e r u a n o , m o m e n t o que , p o r o t r a par te , co inc ide con 
u n a fuerte d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a en la N u e v a E s p a ñ a 7 4 y que, 
p o s t e r i o r m e n t e , u n a serie comple ja de razones les haya dado 
el golpe de gracia . 

E n t r e esas razones no só lo hay que t o m a r en cuenta los 
acontec imien tos del espacio novoh i spano ; hay que recordar 
que , ya desde fines del siglo X V I , P e r ú cuenta , en especial 
en !a r e g i ó n de Q u i t o , con u n a excelente es t ruc tu ra p roduc 
t i v a —de super ior ca l idad que la de Pueb la y . . . cercana a 
los centros de c o n s u m o — asentada en los obrajes y en los 
" c h o r r i l l o s " . 7 5 E n cuanto a las causas estr ictamente novohis-
panas, n o h a b r í a que descartar l a a c t i v i d a d p o l í t i c a que de
s a r r o l l a r á el v i r r e y M a r q u é s de Gelves c o n t r a los obrajeros 
y en defensa de los ind ios que al l í t r aba jaban ; t an to Super 
c o m o J o s é F . de la P e ñ a c o n f i r m a n la i m p o r t a n c i a de este 
f e n ó m e n o pa ra la d é c a d a de los t r e i n t a . 7 6 

A l g u n o s de los cronistas ya s e ñ a l a r o n las otras causas: la 
competencia extranjera ( B e r m ú d e z de Castro parece estar b ien 
i n f o r m a d o a l respec to) 7 7 y de la de otras regiones del p r o p i o 
espacio c o l o n i a l , entre las que destacan C h o l u l a y Q u e r é t a -

7 ^ E S T R A D A I C A Z A , 1 9 8 0 , vol. iv. 
7 4 Se trata de uno de los ciclos de depresión de mediana duración que 

abarca desde mediados de la década del treinta a los años cincuenta del 
siglo X V I I ; ver T E P A S K E y K L E I N , 1982 , granea 2 . 

^ V é a n s e M I Ñ O G R I J A L V A , 1 9 8 4 ; T Y R E R , 1 9 7 6 y O R T I Z D E L A T A B L A , 

1 9 7 7 . T a m b i é n se puede consultar el articulo de Moscoso, 1 9 6 2 - 1 9 6 3 , re
ferido a Cuzco, el otro centro peruano más destacado en la producción textil. 

?6 P E Ñ A , 1 9 8 3 , pp. 8 9 - 9 2 ; S U P E R , 1 9 8 3 , p. 9 6 . 
7 7 E n efecto, recordemos que B E R M Ú D E Z D E C A S T R O , s/f., f. 9 7 , se re

fiere a las ropas llegadas desde Venecia, Holanda y Francia, y un docu
mento citado por K A M E N , 1 9 8 1 , pp. 1 8 1 - 1 8 3 , coloca a Genova, Holanda 
y Francia como los lugares de origen de casi un 6 0 % de las mercancías 
entradas en Andaluc ía (y suponemos, reexportadas posteriormente a Ame
rica) en 1 6 7 0 . 
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r o . D e l a p r i m e r a , sabemos a c iencia c ier ta que en 1705, p o r 
e j e m p l o , existen al menos dos obrajes cholultecos cuyos p r o 
p ie tar ios e s t á n autor izados — c o m p o s i c i ó n med ian te— a v e n 
d e r su p r o d u c c i ó n en la c i u d a d de Puebla ; y para c o m p r e n 
d e r me jo r c u á l era ya el grado de p o s t r a c i ó n de la p r o d u c c i ó n 
p a ñ e r a loca l , s e ñ a l e m o s que hay cua t ro obrajeros f o r á n e o s 
m á s que se " c o m p o n e n " pa ra poder vender sus p a ñ o s en l a 
A n g e l ó p o l i s en ese a ñ o . 7 8 Y en lo que a Q u e r é t a r o se refie
r e , parece evidente que su p r o x i m i d a d con los mercados de 
" t i e r r a aden t ro ' ' y la abundanc ia re la t iva de insumos con que 
cuen ta hacen m u y pel igrosa su c o m p e t e n c i a . 7 9 

Y j u s t a m e n t e a lgunos autores h a n puesto el p r o b l e m a de 
l a fal ta de insumos laneros en el cent ro de la c u e s t i ó n , al ex
p l ica r las causas de la decadencia de los obrajes poblanos. H a y 
que confesar que los datos decimales del obispado no son de
mas i ado ú t i l e s pa ra es tudiar este aspecto, pues só lo l l egan a 
1680 y hasta ese m o m e n t o parece haber una relativa estabili
d a d en l a c a n t i d a d de ov inos en P u e b l a . 8 0 Y aun en caso de 
que v e r i f i c á r a m o s este hecho, no es fácil n i sencillo decir a q u í 
c u á l fue la causa y c u á l el efecto de la crisis p a ñ e r a . D e todos 
m o d o s , no o lv idemos que B e r m ú d e z de Cas t ro nos hab l a en 
su é p o c a de los " ca rne ros que re t anos" para el abasto de l a 
c i u d a d y la presencia de animales llegados desde fuera de 
l a r e g i ó n ; esto es algo evidente en los rastros poblanos d u 
ran te el X V I I I . 8 1 A d e m á s , recordemos que estos ovinos des-

™ E n 1 7 0 5 , los obrajeros Miguel López , de Oropesa, y Onofre de Ar¬
teaga, de Cholula, se compusieron en 1 5 0 pesos cada uno a ese efecto; ese 
mismo ario hay dos obrajeros de Tlaxcala, Ignacio de u n z a r y Manuel 
de Tor ixa , que se componen el uno en 2 0 0 pesos y el otro en 1 0 5 ; los dos 
restantes son Diego Fernández Lamberto y J u a n Fernández Vargas, am
bos de Apizaco, que se componen en 2 7 5 y 1 8 3 . 2 pesos, respectivamente. 
V e r "Libro de la C a x a de la Real Aduana de la Puebla de los Angeles. . ., 
1 7 0 5 " , en A N G M , Real Hacienda, en proceso de clasificación 

7 Y S U P E R , 1 9 8 3 , passun. 
®® L a ultima versión acerca de este problema de falta de insumos en 

la región poblana la tenemos en S A N D O V A L , 1 9 8 1 ; los datos decimales de 
M E D I N A R U B I O , 1 9 8 3 , pp. 1 3 6 , 1 4 8 ; no hay cifras sobre diezmos de la la
na después de 1 6 8 0 . 

8 1 B E R M Ú D E Z D E C A S T R O , s/f., f. 9 5 ; acerca del origen de los carneros del 
abasto durante el siglo xvm, ver, por ejemplo, A A P , voí. 168 , exp. 1 6 7 0 , 
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t inados a l a o l la y a en t r an t rasqui lados y con poca lana . 
T a m b i é n en este aspecto, la v i s i ó n de los cronistas m e n 

c ionados parece estar bastante c o n f i r m a d a po r lo (poco) que 
sabemos ac tua lmente acerca de este f e n ó m e n o de la crisis de 
los obrajes poblanos du ran t e el siglo X V I I . S ó l o parecen ha
ber dejado de lado estos autores el p rob lema referido a la fuerza 
de l t r aba jo , que ya hemos s e ñ a l a d o . 

Puebla, Veracruz y el comercio internacional 

Es é s t e u n o de los puntos á l g i d o s y de m á s difícil estudio, dada 
l a escasez de trabajos e m p í r i c o s que hayan abordado este tema 
d u r a n t e l a etapa c ruc i a l , a nues t ro entender del siglo X V I I . 

Si seguimos con la o p i n i ó n de los cronistas, du ran t e ese 
s iglo, Pueb la fue u n o de los centros de r e d i s t r i b u c i ó n de mer
c a n c í a s i m p o r t a d a s m á s i m p o r t a n t e s del v i r r e i n a t o . Las pa
labras de fray V i l l a S á n c h e z y de F e r n á n d e z de E c h e v e r r í a 
n o de jan luga r a dudas acerca de su p o s i c i ó n frente a este p ro 
b l e m a y n o vo lveremos sobre ellas. Po r o t r a par te , siendo es
tos dos autores genera lmente veraces y buenos observadores 
( en especial , F e r n á n d e z de E c h e v e r r í a que es, a nues t ro j u i 
c io , u n o de los conocedores m á s serios de la r ea l idad pob lana 
de su t i e m p o ) , no es fácil n i sencil lo dejar de lado sus o p i n i o 
nes s in i n t e n t a r s iqu ie ra u n serio e x a m e n de algunas de sus 
propues tas . 

E l d o m i n i c o A n t o n i o V á z q u e z de Espinosa, en o c a s i ó n de 
su i n c r e í b l e p e r i p l o amer i cano , p a s ó p o r Puebla de los A n g e 
les en los ú l t i m o s a ñ o s de la d é c a d a del diez del siglo X V I I 
y su v i s i ó n de la c i u d a d merece ser c i tada t ex tua lmen te : 

L a ciudad es de grande contratación, asi por estar en el co
medio de los caminos de los puertos de la Veracruz y Acapulco, 
con que los ricos encomenderos y vecinos de esta ciudad, gozan 
de la grosedad de las m e r c a d e r í a s que llegan a ambos puertos 
con mas comodidad y menos gasto, como porque está en comarca 
de muchas ciudades m u y pobladas y ricas donde se coge gran-

donde observamos que la mayor parte de los carneros entrados en el año 
1800 llegan desde San Miguel el Grande, Zacatecas, etcétera. 
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d í s i m a cant idad de g r a n a m u y fina, tiene obrajes y otras cosas 
y frutos de la t ierra . . . por donde esta ciudad ha ido y va en tan gran
de aumento y sus vecinos tan medrados y ricos. . .82 

Félix Puebla! Es é s t a , i n d u d a b l e m e n t e , la i m a g e n i n v e r t i 
d a de l a s i t u a c i ó n que nos p i n t a n los cronistas pob lanos pa ra 
eLs ig lo X V I I I y c o n f i r m a que u n a buena par te de los a r g u 
mentos de V i l l a S á n c h e z y F e r n á n d e z de E c h e v e r r í a e s t á n m u y 
lejos de basarse exc lus ivamente en fantasiosas vis iones de 
c a m p a n a r i o . 

A n t e t o d o , hay u n p r i m e r p u n t o que concuerda con a lgu
nas a f i rmaciones de F e r n á n d e z de E c h e v e r r í a : el pape l de l a 
c i u d a d en el comerc io de l a g rana coch in i l l a en su é p o c a t e m 
prana . N o hay l uga r a dudas que, duran te el siglo X V I y g r a n 
par te del X V I I , l a g rana de me jo r cal idad era, a m é n de l a o r i 
g i n a r i a de l a M i x t e c a o a x a q u e ñ a , la que se cu l t ivaba en T l a x -
cala, C h o l u l a y T e p e a c a . 8 3 T a m b i é n es evidente que l a ins
t i t u c i ó n en Puebla del oficio de Juez de Granas en 1572, d e b i ó 
habe r favorec ido la f u n c i ó n m o n o p o l i z a d o r a sobre este p r o 
d u c t o de los t raf icantes de l a c i u d a d de los Á n g e l e s . 8 4 ¿ N o 
vemos acaso, en 1622, a u n vis ionario mercader de Puebla pla
near la r e c o l e c c i ó n de unas m i l arrobas de grana fina? 

. . .por l a comodidad que en e s p a ñ a ay de embial la a ytal ia fran¬
c ia y flandes y l a que se suele topar de truecos a l e n c e r í a con 
f r a n c é s y flamencos. . . 

Y este ambic ioso (e i n t e r n a c i o n a l ) t raf icante de g rana no 
puede creer que a lgu i en rechace este l u c r a t i v o negocio p o r 
dedicar sus afanes a cambalachear c h u c h e r í a s : 

. . .y c u a n d o considere que muchos en e s p a ñ a t ienen a n i m o de 
emplear en c h u c h e r í a s y otros jeneros . . . y no le t ienen a c á de 
c o m p r a r g r a n a fiada por 80 pesos y menos , me quedo espanta
do pero c a d a uno tiene sus urnores. . . 8 5 

®2 V Á Z Q U E Z D E E S P I N O S A , 1 9 4 4 , pp. 8 7 - 8 8 (cursivas nuestras). 
83 V e r G I B S O N , 1 9 6 7 , pp. 1 4 8 - 1 5 0 ; L E E , 1 9 4 8 , pp. 4 6 4 - 4 6 5 . 
8 4 L E E , 1 9 4 8 , pp. 4 6 8 - 4 6 9 y H A M N E T T , 1 9 7 6 , pp. 3 0 - 3 1 . 

^ Carta fechada en Puebla el 21 de abril de 1 6 2 2 , en A G N N 1 , Admi
nistración General de Alcabalas, caja 4 3 . 
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Dejemos al b u e n mercader c o n su t r á f i c o y vo lvamos a l o 
nues t ro . Es m u y p robab le que gracias a la grana se tejiese 
u n a comple ja red comerc ia l en t re Pueb la y Oaxaca en f u n 
c i ó n del i n t e r c a m b i o de p roduc tos i m p o r t a d o s y h a r i n a p o r 
g rana , a l g o d ó n y cacao, o t ro a r t í c u l o de re levancia en las re
laciones entre Pueb la y el sur novoh i spano . Relaciones que , 
i n d u d a b l e m e n t e , se ex t i enden m u c h o m á s a l l á de la V i l l a de 
A n t e q u e r a de O a x a c a pa ra a lcanzar inc luso a la le jana G u a 
t ema la . E n 1585 f ray A n t o n i o de C i u d a d Rea l , hab lando de 
los ind ios de C h o l u l a , a f i r m a que: 

. . .hay entre ellos muchos mercaderes gruesos que v a n y vie
nen de G u a t e m a l a con sus m e r c a d e r í a s . . . 8 6 

A l g u n a s otras fuentes c o n f i r m a n estos nexos con Gua te 
m a l a y hasta l legan a i n s inua r la pos ib i l i dad de que, en par te , 
escondan relaciones i l íc i tas con el P e r ú desde Tehuan tepec . 8 7 

M á s difícil resulta, sin embargo , aceptar sin una c r í t i ca pre
v i a la p ropues ta de que , antes de las ferias de Ja lapa — e l l o 
o c u r r e en 1720, si b i e n l a serie de ferias comienza verdade
ramente en 1728— la c iudad de Puebla hubiera sido el " . . .al
m a c é n o bodega a donde v e n í a n a pa ra r la m a y o r par te de 
g é n e r o s de E u r o p a . . . " , c o m o v i m o s que a f i rmaba F e r n á n 
dez de E c h e v e r r í a . L o a f i r m a m o s p o r q u e la consul ta de los 
diversos estudios que exis ten sobre las ferias j a l a p e ñ a s nada 
d i c e n acerca de este estado de cosas pa ra el pe r iodo p r e v i o 
a la i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n de é s t a s . 8 8 E l t rabajo de J . J . R e a l 
D í a z a f i r m a : 

L a existencia en M é x i c o , !a c iudad m á s importante del v i 
rre inato de indiv iduos suficientemente poderosos y dedicados al 

86 C I U D A D R E A L , 1976, i, p. 101. 
8 7 E l camino que iba hacia Guatemala pasaba por Puebla, T e h u a c á n , 

Oaxaca, Nejapa y Tehuantepec; ver E O P E Z D E V E L A S C O , 1971, p. 118; 
R E S S , 1976, p. 23; G A G E , 1947, i, pp. 217-219, refiriéndose a Tehuante
pec, afirma: ' . . .hay ricos mercaderes establecidos allí que trafican con 
M é x i c o , el Perú y las Filipinas. . . , a principios del xvn, algunos perso
najes conspicuos del cabildo poblano mantienen relaciones mercantiles con 
Guatemala, ver P E Ñ A , 1983, p. 176. 

^ Véase R E A L D Í A Z y C A R R E R A S T A M P A , s/f. 
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comercio que, en u n momento determinado p o d í a n desprenderse 
del c a u d a l suficiente p a r a c o m p r a r toda la c a r g a z ó n de l a flota, 
h a c í a esta c iudad el lugar m á s apto p a r a ce lebrar al l í la feria. 
No quiere decir esto que en Veracruz, Puebla, etc., dejaran de venderse 
algunas mercancías, pero si que las principales act ividades mer 
canti les se rea l i zaban en la c a p i t a l . 8 9 

Las cursivas son nuestras y pensamos que expresan la ú n i c a 
p o s i b i l i d a d de comenzar a entender este p r o b l e m a . E l mi s 
m o h i s t o r i a d o r nos recuerda , m á s adelante: 

. . . l a feria de J a l a p a es u n f e n ó m e n o nuevo. . . Des t ruye dos 
siglos de t r a d i c i ó n y anula, la hasta entonces permitida libertad de in
ternarse a vender en los lugares más aptos del reino. . .90 

A f i r m a n d o , unas p á g i n a s m á s adelante, lo s iguiente : 

. . . a finales del siglo X V I I , vinieron a caer en la costumbre los 
de M é x i c o de retrasar las compras en la feria hasta que los enco
menderos [los flotistas] apremiados por la p r ó x i m a partida de la 
flota, ante el temor de no vender las m e r c a n c í a s , bajaban el precio 
de ellas (. . .) L o s flotistas como reacc ión , acostumbraron a ir que
d á n d o s e rezagados, adoptando la m i s i ó n que antes só lo tuvieron 
los de M é x i c o : vender directamente a los del interior, estableciendo 
tiendas en la capital y en las ciudades más principales.91 

N u e v a m e n t e , las cursivas son nuestras; p o d r í a m o s decir 
entonces, a l a l u z de lo que se a f i r m a precedentemente , que 
si b i e n la v i s i ó n de los escritores poblanos en este aspecto pa
rece pecar de c ie r to p r o v i n c i a n i s m o , parece i n d u d a b l e que 
las ferias ins t i tu idas en Ja l apa v i n i e r o n a a l te ra r u n est i lo 'de 
c o m e r c i a l i z a c i ó n que p e r m i t í a , hasta c ier to p u n t o , u n a m a 
y o r p a r t i c i p a c i ó n en f o r m a d i rec ta de traficantes ajenos al po
deroso C o n s u l a d o de la c i u d a d de M é x i c o . L a fer ia de Ja la
pa condu jo entonces a u n a p é r d i d a de a u t o n o m í a de los 

8 9 R E A L D Í A Z , " L a s ferias de Jalapa", en R E A L D Í A Z y C A R R E R A S T A M P A , 

s/f., p. 27. 
*> R E A L D Í A Z y C A R R E R A S T A M P A , s/f., p. 37. 

¡» R E A L D Í A Z y C A R R E R A S T A M P A , s/f., p. 69. 
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mercaderes poblanos y d i o p o r t i e r r a con el papel de l a c i u 
d a d como cent ro de r e d i s t r i b u c i ó n de m e r c a n c í a s i m p o r t a 
das pa ra u n vasto hinterland; á r e a que h a b r í a i n c l u i d o en u n a 
é p o c a a todo el sur novoh i spano . 

Si esta i n t e r p r e t a c i ó n fuera correcta , nos p e r m i t i r í a a s í re¬
dimensionar en f o r m a m á s real is ta l a o p i n i ó n de los dos c ro
nistas ci tados. 

Pero , en r ea l i dad , el m e j o r m o d o de r ed imens iona r lo que 
ellos a f i r m a n es observar l a g r á f i c a 2. E n ella hemos repre
sentado el m o v i m i e n t o m e r c a n t i l de la aduana de Puebla , en 
los a ñ o s cruciales que se ex t i enden entre 1699 y 1723, es de
c i r , los dos decenios que preceden a la c r e a c i ó n de las ferias 
de Ja lapa . 

Gráf ica 2 

^'lOVI^ÍIENTO MERCANTIL De LA ADUANA DE PUEBLA; 1699-1723 
(en miles de pesos) 

1699 1705 1713 1715 1717 1723 

C o m p r o b a m o s , sin l u g a r a dudas , que y a antes de estas fe
r ias , el m o v i m i e n t o m e r c a n t i l que g i raba en t o r n o a la c i u 
d a d estaba en p lena decandencia , lo cual alcanzaba los tres 
rub ros m á s i m p o r t a n t e s de las entradas de la aduana en con-
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cepto de t rá f ico comerc ia l : las ventas de m e r c a d e r í a s , los efec
tos de l G a l e ó n de M a n i l a negociados en la c i u d a d y los 
" r e p a r t o s " realizados entre los comerc iantes . 

R e c o r d e m o s , po r o t ra par te , que era en esos a ñ o s cuando 
V i l l a S e ñ o r y S á n c h e z da taban el i n i c io de la decadencia mer
c a n t i l de Puebla . A ñ o s que c o i n c i d e n , a d e m á s , con la espe-
c i a l í s i m a s i t u a c i ó n que se v ive en los in ic ios de la G u e r r a de 
S u c e s i ó n , cuando las naves francesas p u l u l a n en los puer tos 
de t oda la A m é r i c a h ispana , i n c l u y e n d o A c a p u l c o , donde se 
c o n t a r á n 46 buques de contrabando entre 1698 y 1 7 0 1 9 2 y 
V e r a c r u z , donde los navios franceses a r r ibados h a b í a n sido 
u n o s 50 ent re 1701 y 1 7 0 7 . 9 3 

P a r e c e r í a entonces, que al in ic iarse la era de los borbones 
hispanos, la c iudad surge y a def ini t ivamente desplazada de 
los c i r cu i tos mercant i les m á s i m p o r t a n t e s . 

Y pa ra ver i f icar la pecul iar v i s u a l i z a c i ó n de la rea l idad po
b l a n a en esos a ñ o s , existe u n t e s t i m o n i o i n d i r e c t o , pero , no 
p o r ello menos s ignif icat ivo. Recor ramos las p á g i n a s de la Ga
ceta de México d u r a n t e los a ñ o s ve in te y t r e i n t a . Puebla parece 
ser objeto só lo de preocupaciones meramente celestiales: cons
t rucc iones de iglesias, e r e c c i ó n de altares o de nuevas i m á g e 
nes (po r supuesto, ello no es u n i m p e d i m e n t o para que el 
p í o redactor de la Gaceta nos i n f o r m e , con lu jo de detalles m o 
ne ta r ios , c u á l fue el costo en reales contantes y sonantes de 
cada v e n e r a n d a i m a g e n . . . ) . M i e n t r a s t a n t o , Zacatecas o 
Guana jua to se atarean en nuevos t iros de minas y en novedo
sos ingenios para extraer plata; Ja lapa y Ve rac ruz se mueven 
a l c o m p á s de las ferias o de las llegadas de naves a San J u a n 
de U l ú a y l a c iudad de M é x i c o , omb l igo po l í t i co de la N u e v a 
E s p a ñ a , se preocupa por los bailes de la v i r r e ina . . . Y es de 
s e ñ a l a r que , en med io de ese celestial panorama angelopolita-
no del que hablamos, hay u n a sola —pero signif icat iva— voz 
discordante: en 1732 se premia al ingenioso inventor de u n nuevo 
t i p o de m o l i n o t r iguero . 

9 2 S e g ú n un documento francés de 1702, en El contrabando y el comercio, 
1967, p. 26. 

9 3 De acuerdo con un documento del Archivo Histórico Nacional de 
Madr id , citado por M A L A M U D , 1982, p. 16. 
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A h o r a b i e n , r e t o r n a n d o a nuestras ferias de Ja l apa , ¿es l í
c i to suponer que u n a vez establecidas é s t a s , Pueb la r o m p e 
d e f i n i t i v a m e n t e c o n el v í n c u l o que la re lac ionaba con V e r a -
c r u z y el comerc io in te rnac iona l? 

Pensamos que n o , pero que ahora los efectos s e r á n di fe
rentes; l a c i u d a d sigue l igada a los vaivenes de l t r á f i c o in te r 
o c e á n i c o , pero lo hace en condiciones de menos a u t o n o m í a 
y su papel en el t r á f a g o de in te rcambios de p roduc tos de Cas
t i l l a ha quedado considerablemente d i s m i n u i d o . Y pensamos 
q u e esto es a s í , no só lo po rque exis tan t e s t imonios de l a pre
sencia de mercaderes poblanos en J a l a p a , 9 4 s ino p o r q u e , 
c o m o y a v i m o s , el comerc io de har inas y sus der ivados en 
d i r e c c i ó n de l C a r i b e s i g u i ó siendo u n a r ea l i dad i n d u d a b l e . 
A d e m á s , ¿ n o nos cuenta , acaso el cronis ta del siglo X I X , A n 
t o n i o C a r r i ó n que , en la piadosa c i u d a d que nos d e s c r i b í a la 
Gaceta, u n a de las campanas de la C a t e d r a l t e n í a el (p ro fano) 
n o m b r e de La Flotista, po rque : 

. . . cuando llegaba a Puebla la noticia de que arr ibaban al puerto 
de V e r a c r u z las flotas e s p a ñ o l a s se sonaba este e s q u i l ó n p a r a co
m u n i c a r l o al comercio . . . 9 5 

Y recordemos que esta m e r c a n t i l c a m p a n a fue consagra
da el 23 de d i c i e m b r e de 1731 , es decir , bastante d e s p u é s del 
i n i c i o de las ferias en Ja lapa . 

Pa ra finalizar, vo lvamos p o r u n m o m e n t o a los datos del 
es tudio y a c i tado de H e r b e r t K l e i n . L a g r á f i c a 3 nos mues
t r a , expresados en n ú m e r o í n d i c e s , l a e v o l u c i ó n de las cur
vas que representan los impuestos relacionados con el comercio 
en V e r a c r u z y en M é x i c o y la que expone l o pe r c ib ido po r 
l a t e s o r e r í a de V e r a c r u z en concepto de entradas exclusiva
m e n t e de c a r á c t e r l o c a l . 9 6 

Si hasta los anos 1700-1709 hay u n c r e c i m i e n t o i n d u d a b l e 
de las dos curvas veracruzanas (y no o lv idemos , u n a vez mas, 
que varios cronistas fechan desde ese m o m e n t o el in ic io de 

9 4 R E A L D Í A Z y C A R R E R A S T A M P A , s/f., p. 84. 
9 ^ C A R R I Ó N , 1897, i, p. 305. 

96 E s decir, se trata del total de entradas de la tesorería de Veracruz, 
menos lo percibido con concepto de "otras tesorer ías" . 
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G r á f i c a 3 

C A J A S R E A L E S 1 6 8 0 - 1 7 8 9 

(números índices; base 100 = promedio de todo el periodo) 

20-

1680/89 90/99 1 700/09 10/19 £0/29 30/39 -W49 50/59 60/69 70/79 1780/69 

l a crisis comercial de la c iudad de Puebla) , de a h í en ade
l an t e el m a r a s m o de esas curvas es casi t o t a l ; hay u n leve re
p u n t e de los a ñ o s 1740-1749 que co inc ide con el per iodo en 
que el t r á f i co con la p e n í n s u l a se real iza med ian te navios suel
tos p o r efectos de la guerra de s u c e s i ó n a u s t r í a c a . Es fácil com
p r o b a r que ambas curvas r e p u n t a n desde los a ñ o s setenta y 
q u e l a c u r v a que expresa lo p e r c i b i d o p o r concepto de i m 
puestos debidos por el comercio de l a c iudad de M é x i c o pre
senta u n a e v o l u c i ó n totalmente diferente. 

S i q u i s i é r a m o s saber c u á l es el p a r á m e t r o que d e t e r m i n a 
el m o v i m i e n t o de la c u r v a de l comerc io cap i t a l i no y para co
nocer , cua l i m a g e n i n v e r t i d a , q u é fue lo que no le s u c e d i ó a 
l a r e g i ó n de Puebla , observemos ahora l a g r á f i c a 4. Al l í he
m o s expresado, t a m b i é n en n ú m e r o s í n d i c e s , l a e v o l u c i ó n de 
los d iezmos michoacanos y l a de todos los impuestos relacio
nados c o n l a p r o d u c c i ó n m i n e r a en l a N u e v a E s p a ñ a . 

Confesamos que cuando rea l izamos p o r vez p r i m e r a esta 
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Gráf ica 4 

C O M P A R A C I Ó N E N T R E I N G R E S O S D E L A M I N E R Í A Y L O S D I E Z M O S 

D E M I C H O A C Á N 1 6 8 0 - 1 7 8 9 (según cajas reales) 

(números índices: bases 100 = 

1680/89 90/99 1700/09 10/19 20/29 30/39 40/49 50/59 60/69 70/79 1780/89 

g r á f i c a fue t a l l a co inc idenc ia de las dos curvas , que nos v i 
m o s obl igados a repe t i r los c á l c u l o s . 

A n t e estas dos g r á f i c a s , cua lqu ie r d i s c u s i ó n acerca del p ro 
b l e m a que nos ocupa parece ahora ociosa si no coloca como 
u n t e m a cen t ra l l a m i n e r í a novoh i spana de l X V I I I . Y parece 
bastante c la ro que l a h i p ó t e s i s de l a excentricidad p o b l a n a res
pecto de l eje ve r t eb rado y m á s d i n á m i c o de la e c o n o m í a de 
l a N u e v a E s p a ñ a d u r a n t e esta é p o c a es el e lemento exp l i ca t i 
v o f u n d a m e n t a l pa ra c o m p r e n d e r el es tancamiento de la re
g i ó n d u r a n t e el siglo X V I I I . Si b i e n , c o m o y a d i j i m o s , hay 
t o d a u n a serie comple ja de f e n ó m e n o s que t a m b i é n debe ser 
t o m a d a en cuenta , es este p r o b l e m a espacial el que parece 
sobredeterminar al c o n j u n t o . 

CONCLUSIONES 

E v i d e n t e m e n t e , l a p r i m e r a de todas las conclusiones que se 
i m p o n e debe ser la a c e p t a c i ó n de u n hecho: el es tancamiento 
r e l a t i v o de l a r e g i ó n de P u e b l a / T l a x c a l a d u r a n t e el l a rgo si
glo que cor re entre fines del X V I I e in ic ios del X I X . T a n t o 
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los indicadores d e m o g r á f i c o s del estudio ya citado de C u e n -
y a , como los que exponemos en este texto referidos a l a pro¬
d u c c i ó n - d i e z m o s - y a la ac t iv idad e c o n ó m i c a —alcabalas— 
c o n f i r m a n el m a r a s m o de esta r e g i ó n du ran t e el Siglo de las 
L u c e s . H e c h o que destaca m u c h o m á s en el marco de l a si
t u a c i ó n de otras á r e a s c o m o M i c h o a c á n , el val le de T o l u c a 
o G u a d a l a j a r a . 

O t r o aspecto que surge a r a í z de lo que estamos d i scu t i en 
d o se re lac iona con la v i s i ó n que los cronistas poblanos te
n í a n de la decadencia de l a c i u d a d y su r e g i ó n . Y a sea que 
hab lemos de las d i f icul tades que sufre el comerc io de har inas 
y de r ivados , c o m o de la crisis del t r á f i co con P e r ú o final
m e n t e , de las cambiantes relaciones entre Pueb la y el comer
c io i n t e r o c e á n i c o a t r a v é s de V e r a c r u z , comprobamos que es
tos escritores a p u n t a n hac ia p rob lemas reales y que s in d u d a 
i n c i d i e r o n en f o r m a nega t iva en la s i t u a c i ó n de Puebla d u 
r a n t e la é p o c a b o r b ó n i c a . 

F i n a l m e n t e , hacemos h i n c a p i é sobre u n hecho que ha sido 
de jado de l ado en los a n á l i s i s real izados hasta ahora sobre l a 
decadencia pob lana : la s i t u a c i ó n e x c é n t r i c a de P u e b l a / T l a x -
ca la respecto a las zonas de p r o d u c c i ó n m i n e r a relevantes d u 
r a n t e el siglo X V I I I . Esto c o n t r i b u y e a entender el estanca
m i e n t o relat ivo de Puebla, pues en el siglo que v e r á el auge 
m i n e r o m á s impre s ionan t e de toda l a h i s to r i a co lon ia l hispa
noamer icana , nuestra r e g i ó n q u e d ó " a t r a s m a n o " de las á r e a s 
y polos m á s d i n á m i c o s . E l l o d i o c o m o resul tado que el con
j u n t o de causas que exp l i can la decadencia pob lana se v i e r a n 
sobrede te rminadas y aceleradas p o r este hecho. 

A h o r a b i e n , es ev idente que la s i t u a c i ó n espacial no basta, 
p o r e jemplo , pa ra exp l i ca r el es tancamiento de la a g r i c u l t u r a 
cerealera de algunas viejas zonas p roduc t ivas de t r i g o c o m o 
es el caso del val le de A t l i x c o . E n r ea l idad , esa pecu l i a r si
t u a c i ó n espacial " s o l o " multiplica, p o r a s í dec i r lo , las conse
cuencias de la t r a m a causal que se ha l l a d e t r á s del d é b i l cre
c i m i e n t o de Pueb la d u r a n t e el siglo X V I I I . 
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