
 LOS BENEFICIARIOS
 DEL REFORMISMO BORBONICO:

 METROPOLI VERSUS ELITES
 NOVOHISPANAS1

 Pedro Perez Herrero
 Universidad Complutense

 Introduccion

 Tradicionalmente el siglo xvm latinoamericano se ha inter
 pretado como un periodo en el que:

 a) Se dio un crecimiento economico que se acelero durante
 la segunda mitad del siglo y mas especificamente a partir del
 reinado de Carlos III. Al mismo tiempo se suele subrayar que
 esta mejoria economica fue consecuencia directa de la politica
 modernizadora borbonica y por tanto posterior a ella.2

 b) La nueva dinastia borbonica, al agilizar la maquinaria
 administrativa colonial, logro aumentar sensiblemente las
 remesas de caudales a la metropoli y con ello fortalecer la es
 tructura imperial. Esta revitalizacion borbonica, denomina
 da alternativamente "reconquista de America", "revolucion
 gubernamentaT', "expansion de la autoridad real", significo
 un descenso paralelo de los niveles de autonomia politica in

 1 Las ideas basicas del presente articulo fueron discutidas en el curso
 "Consequences of the Discovery of America" que tuvo lugar en la Univer
 sidad Internacional Menendez Pelayo, Valencia (Espana) del 16 al 19 de
 septiembre de 1991. El presente trabajo fue posible gracias al apoyo y faci
 lidades concedidas por el Center for US-Mexican Studies, University of
 California, San Diego (E.U.) y el Ministerio de Educacion y Ciencias
 (Espana).

 2 Brading, 1987.
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 208 PEDRO PEREZ HERRERO

 dianos alcanzados durante la epoca precedente de los Aus
 trias. Desde este punto de vista, los ingresos fiscales han sido
 utilizados como un fiel termometro para medir el exito del
 reformismo borbonico.3

 c) Las guerras de independencia ocurrieron en un clima
 de ascenso economico y coincidieron con el nivel mas alto de
 los ingresos fiscales, lo que significaba, segiin la intepreta
 cion anterior, la vigorizacion de la capacidad monarquica
 para imponer su autoridad. A fin de explicar como se llego
 a generar el malestar social previo a la revolucion y el res
 quebrajamiento de la estructura imperial, se han ensayado
 tesis centradas basicamente en la desigual distribucion del
 ingreso,4 en los sentimientos antimetropolitanos suscitados
 por la vigorizacion del proceso borbonico de centralization
 politica, y en la famosa abdication de Bayona: el crecimiento
 economico vigorizo las diferencias sociales existentes, las
 medidas reformistas excitaron los sentimientos antimetropo
 litanos y el vacio de autoridad, generado por la abdication
 de Carlos IV y Fernando VII en Jose Bonaparte, sirvio de
 gatillo para impulsar la independencia politica de los territo
 rios ultramarinos.5

 En general, estas interpretaciones son en buena parte he
 rencia de las historiografias dieciochesca ilustrada europea y
 liberal decimononica latinoamericana. Durante el siglo
 XVIII, los Borbones estaban interesados en demostrar que su
 politica "modernizadora" habia ocasionado un despegue
 economico tanto a nivel metropolitano como colonial, a fin
 de justificar el proceso de centralization politica. Como con
 secuencia, se esforzaron por subrayar y demostrar compara
 tivamente la diferencia entre el siglo XVIII y el periodo ante
 rior austriaco, originando una imagen en bianco y negro
 compuesta por la "crisis" del siglo XVII y el "crecimiento"
 del XVIII. Esta interpretation fue "santificada" y dotada de

 3 Lynch, 1973; Lynch, 1989, pp. 341-374; Brading, 1987, pp. 120-132;
 Burkholder y Johnson, 1990, pp. 234-289; Fisher, 1990, pp. 573-594.

 4 Florescano y Gil, 1977.
 5 Lynch, 1973.
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 los beneficiarios del reformismo borbonico 209

 una cobertura cientifica por A. de Humboldt, quien con la
 documentation oficial y sin hacer ninguna critica de las
 cifras, divulgo la tesis de que como consecuencia del Regla
 mento de Comercio Libre de 1778, las rentas publicas novo
 hispanas se duplicaron y el conjunto de la economia virrei
 nal se dinamizo en la misma proporcion.6

 Los historiadores decimononicos latinoamericanos, tanto
 conservadores como liberales, ensalzaron con propositos di
 ferentes al gobierno y a la administracion del ultimo periodo
 colonial. Los conservadores de la primera mitad del siglo XIX
 querian demostrar que la perdida del aparato politico autori
 tario y centralista colonial habia ocasionado un periodo de
 revueltas sociales, parcelacion de los espacios y una crisis
 economica generalizada. Los de la segunda mitad del sigio
 subrayaron que la introduction de las tesis liberales habian
 provocado un despertar economico generalizado, para lo cual
 compararon el "orden y el progreso" reinantes durante la se
 gunda mitad del siglo XIX con la "anarquia y la crisis" (ter
 minos acunados por esta historiografia) de la primera mitad
 de la centuria y el "crecimiento" del periodo borbonico. Evi
 dentemente, en este caso se pretendia poner enfasis en los
 "fracasos politicos" de la primera mitad de siglo XIX y no
 en los triunfos coloniales.

 A continuation, vamos a revisar algunos de los anteriores
 presupuestos interpretativos historiograficos. Para ello, co
 menzaremos replanteando la veracidad de las cifras utiliza
 das tradicionalmente, para, de la mano del caso concreto no
 vohispano, pasar a analizar las relaciones entre el exito fiscal
 y el fortalecimiento de la estructura imperial.

 Base documental del "crecimiento economico" borbonico7

 Si nos situamos en la metropoli y utilizamos la documenta
 tion oficial, los resultados del plan de reformas borbonico

 6 Humboldt, 1966, pp. 499-502.
 / Este apartado reproduce sinteticamente las ideas que aparecieron en

 Perez Herrero, 1989.
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 210 PEDRO PEREZ HERRERO

 fueron espectaculares: la producci6n minera y agropecuaria
 aumento, el trafico comercial se agilizo, alcanzando a partir
 de 1776 volumenes de comercializacion inimaginables para
 la epoca, y las rentas reales ascendieron, rompiendo barre
 ras miticas.

 De acuerdo con los totales oficiales de amonedacion, con
 siderados como indicadores de la extraction de metales pre
 ciosos, la produccion argentifera y aurifera se incremento
 notablemente, lograndose en 1804 el record de 27 millones
 de pesos de plata amonedados en su Casa de Moneda (vease
 grafica 1).

 Si utilizamos el numero de barcos o los ingresos por alca
 balas, almojarifazgos, averia (impuestos que gravaban las
 transacciones mercantiles), se podria concluir que a lo largo
 del siglo XVIII se dio un aumento generalizado y temporal
 mente ascendente de las actividades comerciales en America
 latina. El numero de barcos (vease grafica 2) que comercia
 ban por el Atlantico se incremento claramente durante el
 tercer cuarto del siglo XVIII: de una media de 10 barcos
 anuales arribados a Veracruz entre 1728 y 1739, se paso a
 103 entre 1784 y 1795, segun las cifras de M. Lerdo de Teja
 da8 y J. Ortiz de la Tabla.9 Los ingresos por alcabalas (im
 puestos al comercio interno) aumentaron, siguiendo con el
 caso de la Nueva Espana, de un total bruto, por ejemplo, de
 191 136 pesos en 1730, a 527 299 pesos en 1740, 1 129 285
 pesos en 1750, a 2 172 882 pesos en 1781 y 2 440 767 pesos
 en 1784.10

 Si empleamos la informacion procedente de los ingresos
 por diezmos (impuesto del 10% a la produccion agropecua
 ria que todo cultivador, a exception por lo general de los in
 digenas, debia pagar a la Iglesia), se podria pensar que la
 produccion agricola aumento tambien espectacularmen
 te. En Nueva Espana los ingresos oficiales por concepto
 de diezmos ascendieron de un total (en valores corrientes) de

 8 Lerdo de Tejada, 1853.
 9 Ortiz de la Tabla, 1978.
 10 TePaske, 1976.
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 302 055 pesos en 1771, a 612 022 pesos en 1780 y 724 014
 pesos en 1790.11

 Utilizando las cifras oficiales de los ingresos fiscales, se ha
 concluido que la nueva administracion borbonica multiplico
 sensiblemente sus beneficios, por lo que no es casual com
 probar que el reformismo borbonico haya sido considerado
 como un autentico exito. En concreto, por ejemplo, se pue
 de comprobar que en la Nueva Espafia los ingresos fiscales
 se multiplicaron por mas de 11, de comienzos a finales del
 siglo XVIII. Las rentas brutas del virreinato peruano no su
 bieron tan espectacularmente (se multiplicaron solo por cua
 tro, de comienzos a finales de siglo), quizas debido a que el
 espacio peruano fue dividido territorial y fiscalmente, al
 crearse los nuevos virreinatos del Rio de la Plata (1776) y de
 la Nueva Granada (1739), ya que la recuperation minera no
 fue en esta area tan intensa como en el caso del virreinato
 septentrional. No es casual, por tanto, que la tendencia al
 alza en los ingresos fiscales se viera frenada en 1776, ano de
 la creacion del virreinato sureno rioplatense12 (vease gra
 fica 3).

 Podriamos seguir anadiendo mas ejemplos de diferentes
 series cuantitativas, procedentes de fuentes fiscales oficiales,
 en las que se muestra un aumento continuado y creciente en
 los ingresos oficiales. Sin embargo, hay que subrayar que el
 problema que encierran estas cifras es fundamentalmente
 el haber sido manejadas por los historiadores como indica
 dores economicos, sin hacer previamente los ajustes nece
 sarios, interpretando, por ejemplo, que un aumento en el
 volumen de la recaudacion en el ramo de las alcabalas signi
 ficaba un aumento de la misma proporcion en las transac
 ciones mercantiles; que una elevation en los quintos (im
 puesto a la produccion minera) representaba una subida de
 igual calibre en la produccion argentifera; que un mayor in
 greso en los diezmos (impuesto a la produccion agropecua
 ria) se correspondia con un aumento similar en la produc
 tion agricola, etcetera, o que las oscilaciones en el numero

 11 Perez Herrero, 1989.
 12 Humboldt, 1966, TePaske, 1976, TePaske y Klein, 1982 y 1986.
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 de barcos utilizados por la marina mercante era un indicati
 vo fiel de las variaciones en el numero de las transacciones
 realizadas y por tanto de la evolucion de la actividad econo
 mica en su conjunto.

 En primer lugar, hay que recordar que el ascenso de los
 ingresos fiscales de finales de la epoca colonial no refleja uni
 ca y exclusivamente una activation economica tanto en la
 produccion como en los intercambios, sino tambien (aunque
 tampoco linicamente) ciertas mejoras en la administracion.
 Es evidente que la cancelation de arriendos de administra
 ciones de ciertos ramos, la creacion de una administracion
 real propia, la introduccion del sistema de partida doble, la
 vigilancia de las cuentas, la cancelation de la venta de car
 gos piiblicos, o simplemente la existencia de un nuevo mar
 co juridico y fiscal, ayudaron a combatir, por una parte, la
 corruption administrativa caracteristica de los afios anterio
 res y crearon, por otra, un nuevo escenario en el que comen
 zo a ser mas rentable y seguro utilizar los canales oficiales
 de comercializacion antes que los antiguos extralegales, al
 haberse reducido en algunos casos los margenes de ganancia
 de estos ultimos. Una de las consecuencias de todos estos
 cambios fue que los ingresos fiscales oficiales subieron. La
 presion fiscal crecio no solo verticalmente al aumentar las
 obligaciones fiscales de los contribuyentes, sino tambien ho
 rizontalmente al incorporarse nuevos sectores de pobla
 cion.13 Algunos ejemplos pueden ser reveladores.

 Sabemos, por ejemplo, que la amonedacion (el total de
 plata convertida en monedas en las casas de moneda expre
 sado en valores nominales) y la plata quintada (aquella que
 habia pagado sus obligaciones fiscales a la corona en el mo
 mento de la extraction, tales como el quinto, el diezmo, los
 cobos, segiin los casos y regiones, y que por lo tanto llevaba
 marcados los curios reales, plata acuriada) no eran sinonimos
 de produccion. Durante el siglo XVII era bastante comiin
 que un porcentaje amplio de las platas circulara en barras
 (denominada en pasta en la epoca) sin quintar y sin amone
 dar, fijandose su valor por su peso y ley intrinsecos, al que

 13 Garavaglia y Grosso, 1985.
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 normalmente se le descontaba el de los derechos no pagados
 y los costes de la amonedacion (senoreaje). El negocio con
 estas platas consistia en comprarlas con la deduction de su
 valor por los impuestos impagados y seguidamente vender
 las en el exterior, donde lo que importaba era su ley y no
 si tenian marcados los curios reales o estaban amonedadas.
 En otras palabras, las cifras totales de plata amonedada no
 coinciden con las de la quintada, con la exportada y con la
 realmente producida.

 Segiin este planteamiento, podria suceder que las varia
 ciones en las cantidades amonedadas, cifras utilizadas por la
 mayoria de los historiadores como sinonimo de produccion,
 puedan reflejar al mismo tiempo que una oscilacion en la
 produccion real, un aumento o disminucion en la circula
 tion de las platas en pasta sin quintar, como sucedio precisa
 mente en el caso de la Nueva Espaiia. Las nuevas condicio
 nes concedidas al sector minero, consistentes en exenciones
 fiscales (alcabalas) o en un tratamiento prioritario en rela
 cion con los precios de algunos insumos requeridos por la
 produccion minera, cuya distribucion era monopolio de la
 corona (polvora, azogue, sal), junto con una nueva estructu
 ra financiera (Banco de Mineria) que independizara a los
 mineros de sus relaciones con los capitales de los comercian
 tes (bancos de plata y de avio), hicieron que comenzara a ser

 mas provechoso emplear los canales oficiales de comerciali
 zacion de la plata antes que los de contrabando. En resu
 men, durante el tercer cuarto del siglo XVIII los totales de
 las platas extraidas, quintadas y amonedadas comenzaron a
 coincidir, por lo que solo a partir de esas fechas y no antes,
 se pueden utilizar las series de amonedacion como indicado
 res de production.14 En esencia, no ponemos en duda que
 la amonedacion ascendiera en terminos totales, lo cual esta
 fuera de toda duda, sino lo que realmente represento este
 ascenso.

 En segundo lugar, se debe tener en cuenta que durante
 la segunda mitad del siglo XVIII, se dio en lineas generales
 un proceso inflacionario indiscutible, como pusieron de ma

 14 Perez Herrero, 1988.

This content downloaded from 
�������������132.248.9.41 on Thu, 10 Dec 2020 19:43:23 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 214 PEDRO PEREZ HERRERO

 nifiesto desde hace tiempo los trabajos de E. Florescano,15
 con las logicas diferencias regionales que ello conlleva, como
 la del caso peruano puesto de relieve por los trabajos de R.
 Romano, E. Tandeter y N. Watchtel.16

 Al proceso inflacionario hay que aiiadir que el valor real
 de la plata en los mercados internacionales decrecio en las
 primeras y en las ultimas decadas del siglo XVIII. Asi, la
 plata, ante la ampliation de la oferta monetaria, perdio valor
 en dichos periodos con respecto al oro, como se puede com
 probar en el cuadro siguiente.

 Cuadro 1

 Decadas plata/oro

 1691-1700 14.96:1
 1701-1710 15.27:1
 1711-1720 15.15:1
 1721-1730 15.09:1
 1731-1740 15.07:1
 1741-1750 14.93:1
 1751-1760 14.56:1
 1761-1770 14.81:1
 1771-1780 14.64:1
 1781-1790 14.76:1
 1791-1800 15.42:1
 1801-1810 15.61:1

 Fuentes: Shaw, 1896, pp. 157-159; Lafky, 1964, p. 325.

 Finalmente, hay que recordar que si bien aumento el total
 de pesos nominales amonedados, descendio el valor intrinse
 co de la moneda por las distintas devaluaciones efectuadas
 a lo largo del siglo XVIII. Entre 1535 y 1768, la ley de las
 monedas de plata en Mexico fue de 11 dineros, 4 granos

 15 Florescano, 1969; Garner, 1985. Tambien J. R. Larrain Melo, R.
 Romano, L. L. Johnson, K.W. Brown, E. Tandeter, N. Watchtel, B. Lar
 son, R. J. Ferry, D. Alden y J. Cuenca Esteben, para distintas regiones,
 vease una sintesis en Johnson y Tandeter, 1990.

 16 Johnson y Tandeter, 1990.
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 (939.551 milesimos). En 1728 se fijo en 11 dineros (916.666
 milesimos), lo que equivalia a 64 reales y 2 maravedis; en
 1772, en 10 dineros, 20 granos,' y las de oro a 21 quilates
 en vez de 22; en 1786, en 10 dineros, 18 granos (895.8 mi
 lesimos).

 Realizadas estas consideraciones, resulta evidente que si
 queremos valorar con precision el aumento en la produccion
 de metales preciosos, hay que deflactar los totales anuales
 por el indice de precios, a fin de medir la capacidad real de
 compra de la plata producida, ademas de tener en cuenta los
 problemas existentes entre platas en pasta, amonedadas,
 quintadas, etcetera. Hasta ahora, ha sido bastante comun
 que los historiadores ofrecieran las cifras oficiales nominales
 de amonedacion como las de produccion, sin introducir los
 ajustes obligatorios, con lo que las conclusiones interpretati
 vas que se extraian eran, desde nuestro punto de vista, apre
 suradas.

 Respecto al aumento en la produccion agricola, A. Ou
 weneel y C. J. H. Bijleveld17 han senalado que el creci
 miento en los ingresos de los diezmos en la Nueva Espafia
 reflejaba tambien la elevation de los precios y las mejoras en
 la administracion y la contabilidad introducidas en la segun
 da mitad del siglo XVIU. Si la produccion agricola aumento,
 probablemente fue debido mas a una extension en los facto
 res de produccion (colonization de nuevos territorios e in
 corporation de mas brazos al proceso productivo) que a una
 intensification de los mismos, lo que hubiera originado un
 aumento en la productividad, hecho que no se produjo mas
 que en contadas y especiales situaciones, como subrayaron
 hace ya algun tiempo R. y L. Salvucci.18

 En cuanto a las cifras de los intercambios, hay que recor
 dar que no por casualidad los ingresos brutos por concepto
 de alcabalas se duplicaron a partir de 1754, afio en que ter
 mino el ultimo contrato de arrendamiento del ramo, conce
 dido tradicionalmente al Consulado de Comerciantes de la
 ciudad de Mexico o al Cabildo de la misma ciudad. Aparte

 17 Ouweneel y Bijleveld, 1989.
 18 Salvucci y Salvucci, 1987.
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 de las mejoras en la administracion, se debe tener en cuenta
 que el total que por concepto de alcabalas tenian que pagar
 los contribuyentes americanos no permanecio invariable,
 sino que para hacer frente a las guerras o para la construc
 cion de nuevos caminos, fue aumentando continuamente.
 En concreto, para el caso de Mexico, este impuesto ascendio
 de un 2% pagado sobre el valor de las mercancias a comien
 zos del siglo XVIII, a un 8% a finales. No es necesario re
 cordar que los totales recaudados por las alcabalas, la averia
 (impuesto del 2 % sobre el valor de las mercancias de impor
 tation-exportation, empleado para el financiamiento de los
 gremios mercantiles), los almojarifazgos (impuestos al co
 mercio maritimo) y demas impuestos comerciales, cobrados
 sobre un porcentaje del valor de las mercancias, crecieron a
 lo largo del siglo XVIII como consecuencia tambien del pro
 ceso inflacionario, por lo que no reflejan exclusivamente una
 agilizacion en los intercambios. Tambien en este caso la de
 flation es necesaria para comprender con exactitud las va
 riaciones ocurridas en los intercambios mercantiles. Al res
 pecto, es sorprendente que aiin se sigan manejando cifras de
 importation-exportation sobre el valor de las mercancias sin
 hacer las deflaciones necesarias.

 Por otra parte, no hace falta recordar que tampoco es
 muy exacto medir las oscilaciones en los intercambios mer
 cantiles maritimos por el numero de barcos, ya que el tone
 laje de los mismos vario. Por regla general, el volumen de
 arqueo de los navios mercantes decrecio durante el siglo
 XVIII, para conseguir una mayor agilidad en los movimien
 tos, al mismo tiempo que abaratar costos de transaction.

 A todo ello habria que afiadir que por lo regular se han
 utilizado las cifras de los intercambios para medir las oscila
 ciones del conjunto economico, argumentandose que la
 recaudacion por concepto de alcabalas reflejaba las variacio
 nes de la oferta y la demanda. Sin embargo, este plantea
 miento no corresponde con la realidad, al comprobarse que
 no eran fenomenos directamente relacionados. Hay que re
 cordar que una reduction de los intercambios (alcabala) po
 dia expresar una contraction de los volumenes de comercia
 lizacion monetarizados, pero al mismo tiempo una amplia
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 cion de la produccion no mercantil (trueque) y/o de auto
 consumo (como fue el caso de la "crisis" del siglo XVII), y
 viceversa (como fue el caso del "crecimiento" del siglo
 XVIII), que una ampliation de los canales mercantiles podia
 representar una disminucion de la produccion no mercantil
 y/o de autoconsumo. En definitiva, una subida de las recau
 daciones por concepto de alcabalas podia estar significando
 en algunas ocasiones una ampliation de los canales mercan
 tiles oficiales monetarizados, a la vez que una disminucion
 de la produccion no mercantilizada de la misma proporcion,
 por lo que no se puede hablar de un crecimiento global de
 la economia en su conjunto, sino mas bien de un cambio de
 su estructura interna.

 Finalmente, todo parece indicar que la intensidad del cre
 cimiento debe ser repensada en funcion de la revision de los
 indicadores utilizados. Actualmente se han comenzado a ha
 cer varios analisis, introduciendo algunas de las rectificacio
 nes comentadas, pudiendose comprobar que detras de las ci
 fras oficiales se esconde una realidad bastante diferente de
 la tradicionalmente aceptada, que subrayaba el siglo XVIII
 como una centuria de crecimiento constante. J. Coatsworth,19
 respecto de la produccion minera novohispana, y A. Ouwe
 neel y C. J. H. Bijleveld,20 respecto de la produccion agri
 cola del Mexico central, han empleado series deflactadas de
 los valores oficiales de amonedacion y diezmo, descubriendo
 que a finales del siglo XVIII, lo que parecia incremento se
 puede interpretar en terminos reales como descenso de la
 productividad. Sin embargo, aiin quedan algunos proble
 mas por resolver como son: a) la correction de las series
 para evitar las diferencias, por ejemplo entre plata amone
 dada, quintada o producida, o bien los cambios en la impo
 sition fiscal entre unos afios y otros, como por ejemplo en
 las alcabalas o los diezmos; b) la construction de un correcto
 y ajustado indice de precios que reproduzca las variaciones
 regionales y que no se base unicamente en los precios al por
 mayor de un par de mercancias normalmente reguladas por

 19 Coatsworth, 1986.
 20 Ouweneel y Bijleveld, 1989.
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 el Cabildo (como es el caso de los precios del posito y la
 alhondiga de la ciudad de Mexico respecto del maiz), y
 c) la correlation entre economias mercantiles y de autocon
 sumo en un esquema analitico mas complejo que el propues
 to por las tesis dualistas.

 No obstante, se puede sostener ya que la imagen triunfa
 lista de la epoca del reformismo borbonico no es muy exacta
 con la realidad. La tesis del crecimiento economico ascen
 dente dieciochesco tendra que revisarse con cuidado en los
 proximos afios para comprobar las diferencias regionales y
 sus ritmos- especificos. Es evidente que ninguna generaliza
 tion es valida si tenemos en cuenta la diversidad de las eco
 nomias latinoamericanas en dicho periodo.

 La relacion ingresos fiscales-fortalecimiento imperial

 El segundo gran presupuesto de la historiografia tradicional
 acerca del siglo XVIII latinoamericano ha sido considerar
 que el exito de la politica reformista residio en la mejora
 de la maquinaria fiscal. Se suele concluir que la creacion de
 nuevos monopolios, como el del tabaco, la modernization
 de la administracion para evitar los fraudes, poniendo orden
 en las cuentas y suprimiendo la politica de arrendamientos
 de distintos ramos de la Real Hacienda, todo ello paralelo
 al crecimiento economico, dio como resultado un aumento
 espectacular en los ingresos reales. Esta interpretation ha
 Uevado a considerar que unos mayores ingresos fiscales se
 tradujeron en un fortalecimiento de la maquinaria imperial
 y por ende en una vigorizacion de la autoridad real en el
 continente americano y en una disminucion de la autonomia
 politica y economica de las elites indianas.

 A continuation vamos a revisar estas suposiciones gene
 rales a la luz del caso concreto de la Real Hacienda novohis
 pana, considerada desde la metropoli como una de las mas
 "provechosas".21 La informacion base que vamos a utili

 21 En concreto, Humboldt, 1966 divulgo la idea de que la Tesoreria
 de Madrid recibia del virreinato de la Nueva Espana entre 5 y 6 millones
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 zar es la proporcionada por la importante contribution de J.
 TePaske en eolaboraeion con J. y M. L. Hernandez Palo
 mo,22 donde se reiinen los totales por afios y partidas des
 glosadas de los ingresos de la Real Caja de Mexico desde
 1576 hasta 1816. Se trata, por tanto, de una informacion co
 nocida, trabajada e interpretada en muchas ocasiones.23 La
 novedad que hemos introducido ha sido la de incorporar im
 portantes rectificaciones contables asi como la misma pre
 sentation desglosada de las cifras.

 Hay que aclarar que las mencionadas cifras de los ingre
 sos de la Real Hacienda comenzaron siendo manejadas fun
 damentalmente como indicadores economicos, es decir,
 leidas e interpretadas como series de produccion o intercam
 bio. No es necesario recordar que este empleo en su momen
 to origino una encendida polemica historiografica. Poste
 riormente han comenzado a ser trabajadas como ingresos de
 la corona, analizando sus consecuencias sociales y politi
 cas.24 Es evidente que desde esta perspectiva las dificulta
 des que se planteaban para su utilization como indicadores
 economicos desaparecen, lo que no significa que no deba
 mos estar prevenidos frente a nuevos y no menos importan
 tes problemas.

 En primer lugar, hay que recordar que las mencionadas
 cifras oficiales de los ingresos de la Real Hacienda, divulga
 das por las importantes contribuciones de J. TePaske, H.
 Klein y J. y M. L. Hernandez Palomo,25 esconden ciertos
 problemas contables, por lo que no pueden utilizarse las ci
 fras totales del cargo (ingresos) sin realizar previamente al
 gunas rectificaciones. D. A. Brading26 y los mismos J. H.

 de pesos anuales como producto liquido; un millon de Peru; 600 000 de
 Buenos Aires; entre 400 000 y 500 000 de Nueva Granada. El resto de
 las colonias no producia beneficios netos remisibles a Espana.

 22 TePaske, 1976.
 23 TePaske, 1983 y 1986; Klein, 1985; Coatsworth, 1982; o recien

 temente Slicher van Bath, 1989.
 24 Coatsworth, 1982.
 25 TePaske, 1976; TePaske y Klein, 1982 y 1986.
 26 Brading, 1985.
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 TePaske y H.S. Klein27 senalaron que habia que tener en
 cuenta que:

 a) Se incluyen en la columna del cargo, entradas temporales de
 dinero depositado en la Caja Real y disponible por los oficiales
 reales durante el periodo de cuenta, tales como, por ejemplo,
 los remanentes del afio anterior (existencias, alcances de cuen
 ta); deudas sin cobrar (debitos por cobrar); capitales deposita
 dos en calidad de garantia que normalmente eran retirados una
 vez cumplidas las obligaciones contratadas con la administra
 cion (depositos), y prestamos temporales de particulares a la co
 rona, que podian ser retirados en el momento deseado o contra
 tado por el prestamista (prestamos),

 b) Se incluyen partidas que claramente no deben considerar
 se como ingresos netos, como es el caso del denominado cambio
 de platas, consistente en la reacunacion a partir de 1794 de todos
 los pesos de ocho, asi como de los reales, ya que lo que se com
 putaba como ingreso acababa, pasado el tiempo, utilizado en
 el trabajo de refundicion, asentandose como egreso, por lo que,
 con ligeras diferencias (se tenian que pagar salarios y los costes
 de la operacion), se puede comprobar que el cargo y la data de
 este ramo se compensaban. En definitiva, algunas de las entra
 das no pueden considerarse como tales, ya que no eran estricta
 mente ingresos netos, sino ajustes contables o en otros casos
 podian ser en cualquier momento removidos o transferidos.

 Es evidente, por tanto, que no es posible manejar las ci
 fras totales de los ingresos sin antes calcular previamente los
 ingresos netos o liquidos. Este trabajo ha sido ya realizado
 en parte por el propio J. TePaske.28 Para hallar el ingreso
 neto total anual anterior a 1786 resto a la cifra de la columna
 del cargo las partidas de existencias, alcances de cuentas, depositos,
 prestamos y cambio de platas. Con posterioridad a 1786, resto
 ademas la nueva partida Real Hacienda en comun. Estas ci
 fras de "ingresos netos" fueron utilizadas por J. H. Coats
 worth en su revision detallada de las bases financieras del

 27 TePaske y Klein, 1986; TePaske, 1983.
 28 TePaske, 1983.
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 Estado absolutista colonial.29 Por su parte, D. Brading30
 subrayo posteriormente la necesidad de ajustar los totales
 brutos de los ingresos de la Real Hacienda de la Nueva Es
 pafia, sustrayendo los depositos, cambio de platas, Real Ha
 cienda en comiin, prestamos e imposiciones de capitales.

 Las cifras resultantes de J. J. TePaske presentan a nues
 tro juicio algunos problemas. En primer lugar, no se esta
 blece una relacion entre las columnas del cargo y la data
 para hallar los susodichos "netos" por ramos. Por ejemplo,
 se contabilizan los ingresos por alcabalas pero sin descontar
 se los gastos de administracion del ramo o los gastos anexos
 al mismo, es decir lo que aparece en la data del ramo de al
 cabalas. Si lo que vamos buscando es contabilizar los ingre
 sos netos finales (el liquido que le queda a la corona), es
 obvio que debemos realizar estas correcciones. En segundo
 lugar, no reproduce la estructura de la Real Hacienda de la
 epoca, por lo que no se diferencian los ingresos pertenecien
 tes a la masa comiin de los extraordinarios, los ajenos, los
 especiales, los suplementos, los prestamos, etcetera. El pri
 mer problema (el no calcular los netos por entradas) no tiene
 ninguna importancia si lo que vamos buscando es recons
 truir las entradas por concepto, supongamos, del sector mi
 nero o comercial, para calibrar las oscilaciones de la pro
 duccion argentifera o de las transacciones mercantiles. Sin
 embargo, el segundo (la no reproduction de la estructura de
 la Real Hacienda) es fundamental si lo que queremos es re
 construir las bases financieras imperiales y virreinales, ya
 que hay que recordar que la estructura de la Real Hacienda
 del antiguo regimen era diferente de la actual, por lo que no
 se puede analizar con los mismos criterios. Basicamente, el
 concepto diferenciador fiscal mas importante entre el Anti
 guo Regimen y el actual es que durante el primer periodo
 la mayoria de los distintos ingresos tenian adscritos unos
 gastos especificos, por lo que es imprescindible comprender
 su estructura interna. En otras palabras, no tenia las mismas

 29 Coatsworth, 1982.
 30 Brading, 1985.
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 consecuencias politicas que el aumento o la disminucion de
 los ingresos globales se realizara en la masa comun, o en los
 extraordinarios, asi como tampoco si el ingreso era bruto
 o neto.

 Para evitar estos problemas, hemos optado por recons
 truir pormenorizadamente, con la ayuda de la importante
 contribution de A. Lira,31 la estructura de la Real Hacien
 da novohispana desde el ano de 1750 hasta finales del perio
 do colonial, al mismo tiempo que hemos aprovechado para
 calcular los ingresos netos por cada una de las diferentes en
 tradas. Primero hemos agrupado cada una de las entradas
 en cada uno de los grupos (vease cuadro 2) a fin de reprodu
 cir la estructura fiscal de la epoca. Desde el punto de vista
 de las bases financieras del Estado, no era lo mismo que un
 sobrante se produjera en los ramos de la Masa Comun (de
 donde se extraian los gastos generales tales como situados,
 sueldos, guerra, pensiones, cargas del reino), que en los de
 Particulares (asi denominados por tener el destino particular
 de sufragar los gastos eclesiasticos, tales como obras piado
 sas, mantenimiento de misiones, sueldos eclesiasticos, divul
 gation de la fe), los Ajenos (denominados con dicho nombre
 por no pertenecer en teoria al patrimonio real, aunque eran
 protegidos y administrados como bienes piiblicos por el rey
 "por especial atencion que S.M. les dispensa", y cuyo pro
 ducto estaba de antemano comprometido a un fin especifico
 (gastos expresados con el nombre de los distintos ramos),
 por lo que no podian, en teoria, ser utilizados en gastos ge
 nerales), o los Especiales (compuestos por estancos especiales
 como los de tabaco, naipes y azogue, y cuyo producto era
 remitido directamente a Espana). Unicamente, el ramo de
 nominado d^ Real Hacienda en Comun, del lado del cargo, re
 presentaba las sumas disponibles de los varios ramos de la
 Real Hacienda, una vez pagados los gastos, y del lado de
 la data, los gastos para los cuales no existia ramo del lado
 del cargo, o desembolsos de un ramo mayores de lo produ

 31 Lira, 1968 y la informacion de F. de Fonseca, C. de Urrutia en
 Fonseca y Urrutia, 1845-1853; Maniau, 1914.
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 cido ese ano en ese mismo ramo".32 Este ramo logicamente
 ampliaba la autonomia fiscal del virreinato al reducirse los
 gastos comprometidos a cada ramo de antemano.

 Posteriormente, hemos ido calculando los ingresos netos
 de cada ramo en particular, para lo cual hemos ido restando
 de la columna de los ingresos (cargo) las salidas que con el
 mismo nombre aparecen en los egresos (data), compuesta
 por los gastos de administracion del mismo ramo y por los
 gastos especificos asignados de antemano. En teoria, unica
 mente podriamos denominar productos "netos" (desde el
 punto de vista contable) los.de los ramos de la Masa Comun
 y Especiales, ya que solo en ellos en la columna de la Data
 aparecian los gastos de administracion del mismo ramo por
 haberse separado los gastos que tenian asignados de guerra,
 situados y sueldos. Hay que recordar que el sistema de par
 tida doble en las cuentas reales se incorporo en Mexico en
 1786, pero se abandono en 1789, por plantear "serios con
 flictos", segiin los contadores, aunque no sabemos si dichos
 problemas eran reales o bien que con el nuevo sistema se po
 nian de relieve algunos desarreglos contables que se preten
 dieran encubrir.

 Las cifras de los "ingresos netos" calculadas por J. Te
 Paske no coinciden con las nuestras por diversas razones
 (vease grafica 5). J. TePaske calcula el "ingreso neto" hasta
 el aiio de 1786 sumando los ingresos "brutos" (es decir, los
 ingresos antes de deducir los gastos de administracion y gas
 tos anexos) de los ramos ordinarios, extraordinarios, impo
 sition de capitales y otras tesorerias.33 A partir de esa fecha,

 momento en el cual se complican los problemas contables al
 introducirse las intendencias, abrirse nuevas cajas y aplicar
 el sistema de partida doble, J. Tepaske no explica detallada
 mente como calcula sus "netos", por lo que es dificil repro
 ducir sus calculos. Hasta 1786 nuestros resultados y los de
 TePaske son bastante parecidos, aunque nuestros totales ne
 tos son logicamente algo inferiores por haberse restado las
 datas de los cargos del mismo nombre (vease grafica 17).

 32 TePaske y Klein, 1986.
 33 TePaske, 1983.
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 A partir de 1786 las diferencias se acrecientan, compro
 bandose que desde 1795 nuestros totales "netos" son mas
 elevados que los calculados por J. TePaske (vease grafi
 ca 17). Como demostraremos posteriormente, ello es de
 bido a las variaciones en los costos de la administracion
 colonial.

 A diferencia de TePaske, nosotros hemos calculado pri
 mero los "netos" de cada ramo, restando de los "cargos"
 las "datas" del mismo nombre y despues hemos efectuado
 los correspondientes ajustes contables. Al total del producto
 conjunto neto de los ramos ordinarios, extraordinarios y
 "plus",3* hemos sumado los productos netos de los ramos
 ajuste de cuentas, buenas cuentas, cambio de platas y depositos. De
 esta forma hemos solucionado los problemas de doble conta
 bilidad y la condicion eventual de algunos ramos {cambio de
 platas, depositos, prestamos). Finalmente, hemos rectificado di
 chos "netos" con los totales de los pagos por compensation
 entre la Caja de Mexico y las provinciales (otras tesorerias),
 ademas de con los totales de las existencias.

 El gasto lo hemos dividido en dos grandes bloques. Por
 una parte estan los gastos particulares (gastos de administra
 tion y permanentes adscritos a cada ramo) y los temporales
 (gastos transitorios adscritos a cada ramo por disposicion so
 berana), que la contabilidad colonial presenta conjuntamen
 te, por lo que no es posible diferenciar unos de otros. El total
 por ramo de este tipo de gasto lo hemos restado a los ingre
 sos del mismo nombre a fin de calcular los netos por ramos.
 Por otra parte, estan los gastos generales perpetuos (gastos
 generales de administracion y defensa, que aparecen especi
 ficados en las partidas Generaly sueldos, guerra y situados) que
 aun estando adscritos en principio y teoricamente solo a los
 ingresos de la Masa Comun, se presentan en la contabilidad

 34 Hemos denominado ingresos "plus" a los corn puestos por los pres
 tamos, las imposiciones de capitales y los donativos, por no poder deno

 minar a este conjunto como ingresos "extraordinarios" o "especiales" ya
 que existen estas denominaciones para otros ramos. Para mas detalles, vea
 se el cuadro 2 donde se expone el diagrama de la estructura fiscal novo
 hispana durante el siglo xvm.
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 Cuadro 2
 Estructura del ingreso de la Real Hacienda de Nueva Espana

 Directos: tributos, lanzas, media anata
 secular, novenos, bienes, comunida
 des.
 Indirectos: Casa de Moneda, apartado,
 diezmo, derechos oro, ensaye, co
 bre, vajilla, perlas, polvora, afina
 cion, alumbres; alcabalas, aguar
 diente, almojarifazgo, Armada
 Barlovento, averia, buques, caldos,
 pulperias, vino, grana, anil, vaini
 11a, seda, aguardiente, pulques.

 1) Masa Comun Penas-confiscaciones: comisos, confisca
 ciones, multas, embargos, espolios.
 Bienes de la corona: tierras, salinas, mi
 nerales.
 Bienes mostrencos: mostrencos.

 Empresas del Estado: papel sellado, fa
 brica Palacio, oficios vendibles y re
 nunciables, chancilleria, cordobanes,
 censos, composiciones, tierras, sal,

 a) Ordinarios lastre, correo, nieve, gallos, aprove
 chamientos, factona.
 Sin clasificacion: otros.

 Directos: diezmos eclesiasticos, mesa
 das, media anata eclesiastica.

 9v p . , Penas-confiscaciones: Penas de Camara.
 ' ' Sin clasificacion: subsidio eclesiastico,

 vacantes, bulas cruzada, sinodo mi
 siones, fabrica, iglesia.

 Directos: invalidos, monte pio, medio
 real de ministros.
 Indirectos: muralla, sisa, bebidas pro
 hibidas, desagiie Huehuetoca.

 Mixtos: fabrica polvora, sefioreaje.
 Penas-confiscaciones: remisible a Espa

 3) Ajenos: na, espolios.
 Bienes difuntos: intestados.
 Empresas del Estado: depositos, asigna
 ciones, productos, redencion de cau
 tivos, particulares.
 Sin clasificacion: California, temporali
 dades, hospital, mezcales, sisa.

 4) Especiales: tabaco, naipes, azogue.
 5) Juros/vales: Banco Nacional de San Carlos, juros,

 amortizacion, consolidacion.
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 Cuadro 2 {conclusion)

 Extraordinario: extraordinario.
 1) Extra Suplementos: arbitrio extraordinario,

 subvention, suplementos.

 b) Extraordinarios Prestamos: prestamos.
 Imposicidn de capitales: imposition de

 2) Plus caPita.les Donativos: donativos.
 Especial: Real Hacienda en Comun.

 c) Otras tesorerias otras tesorerias.

 jv rr . Cambio de platas.
 d) Trans.tonos |_Dep6sitos. *"

 Alcance de cuentas.
 v A . Buenas cuentas.

 e) Ajuste cuentas mbitos atrasados.
 Existencia.

 Estructura del gasto de la Real Hacienda de Nueva Espana

 General y sueldos
 a) Perpetuo [gastos generales] Guerra

 Situados

 b) Temporal [transitorios adscritos a cada ramo por disposicion sobe
 rana].

 c) Particular [de administracion y permanentes adscritos a cada ramo].
 d) Real Hacienda en Comun.
 e) Debitos atrasados.
 g) Otras tesorerias.

 colonial por separado puesto que en la practica eran un gas
 to compartido en buena medida por los ramos ajenosy especia
 les cuando eran superiores a los ingresos de la Masa Comun,
 hecho que fue constante a partir de 1795, cuando se eleva
 ron dichos gastos y decrecieron los ingresos ordinarios. Pos
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 teriormente, a los precedentes gastos "perpetuos", y a fin
 de calcular el gasto total general, hemos sumado los debitos
 atrasados y a partir de 1786, el nuevo ramo de Real Hacienda
 en Comun, que, como se recordara, funcionaba en ciertas cir
 cunstancias como un ramo que reunia todos aquellos desem
 bolsos o ingresos que no tuvieran una partida especifica.

 A fin de reproducir fielmente la estructura financiera de
 la Nueva Espafia, hemos efectuado todos los calculos esta
 disticos y el reordenamiento del material por computadora,
 mediante los programas Lotus y Harvard-Graphics. La utiliza
 tion de una matriz de datos de doble entrada nos ha permiti
 do ir verificando la exactitud de los calculos realizados e ir
 eliminando los problemas de "doble contabilidad", pagos
 por compensation entre distintas tesorerias, alcance de
 cuentas, debitos atrasados, existencias, depositos, etc. (Vea
 se grafica 13.) No hemos considerado oportuno deflactar los
 totales, convirtiendolos en valores constantes en vez de co
 rrientes, debido a que nuestro objetivo es hallar la relacion
 entre el comportamiento de los distintos tipos de ingresos y
 distintas clases de gastos, antes que la utilization de estas ci
 fras como indicadores economicos.

 De la informacion cuantitativa asi calculada se pueden
 extraer varias conclusiones. Debido a la escasez de espacio,
 sefialaremos tan solo las mas importantes.

 En lineas generales se pueden establecer tres grandes epo
 cas: a) una primera que va desde 1750 hasta 1780 en la que
 los ingresos netos y el gasto total aumentan suavemente de
 forma paralela casi constante; b) una segunda epoca com
 prendida entre 1781 y 1795 en la que los ingresos netos y los
 gastos perpetuos (administracion general, virreinato, guerra
 y situados) tienen una clara tendencia a la baja, mientras
 que los gastos temporales y particulares (administracion,
 rentas y gastos comprometidos) aumentan comparativa
 mente de forma clara, y c) un ultimo periodo comprendido
 entre 1796 y 1816 (momento en el que como consecuencia
 de las guerras de independencia se corta la informacion) en
 el que el ingreso neto asciende de forma casi vertical, al mis
 mo tiempo que lo realiza el conjunto del gasto. Analicemos
 con mas detalle cada uno de los periodos.
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 Periodo 1750-1780

 Durante este periodo se observan las siguientes caracteris
 ticas:

 1) El ingreso neto corre paralelo al ingreso bruto, lo que
 significa que existia una relacion constante entre los ingresos
 y los gastos de administracion (vease grafica 4). En otras pa
 labras, el aumento del ingreso bruto estaba acompanado por
 un aumento de la misma proporcion en el gasto. Al no haber
 alteration de la estructura del ingreso y del gasto, pareciera
 como si el leve incremento de ambos estuviera reflejando,
 aparte de las evidentes mejoras administrativas como conse
 cuencia de la creacion del Tribunal de Cuentas en 1776, el
 lento proceso inflacionario ascendente de la centuria (re
 cuerdese que las cifras que hemos manejado son en valores
 corrientes y no en constantes), asi como un aumento en la
 actividad economica general.

 2) La fuente principal del ingreso neto total es el ingreso
 ordinario, correspondiendo al extraordinario solo pequefias
 cantidades en terminos comparativos (veanse graficas 5 y 7).
 Si observamos ahora mas de cerca la composition de los in
 gresos ordinarios durante este periodo, comprobamos que
 estan compuestos mayoritariamente por los de la Masa Co
 mun (vease grafica 6). Todo ello significa que los ingresos
 particulares, ajenos y especiales no desempenan un papel
 importante en la financiacion de la estructura virreinal. Solo
 cobran una funcion especial en los periodos belicos de los
 afios sesenta [Guerra de los Siete Aiios (1754-1762)], en
 los que el gasto militar se aumento por encima de lo normal.
 En otras palabras, habia un equilibrio entre ingresos y gas
 tos que no Uegaba a romperse en los periodos de crisis. Los
 ingresos ordinarios financiaban los costos de la empresa co
 lonial, por lo que no es casual que los denominados ingresos
 "plus" ni siquiera aparezcan en este periodo. Los minimos
 ajustes de contabilidad existentes demuestran el orden fiscal
 que se logro durante dicha epoca.

 3) Los gastos perpetuos ocupan el porcentaje mas amplio
 del gasto total, y dentro de este los gastos belicos son los mas
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 importantes (veanse graficas 13 y 15). Ello quiere decir que,
 permaneciendo mas o menos estables los gastos de adminis
 tration (temporal y particular), los ajustes del deficit se rea
 lizaban a traves del control de los gastos de guerra.

 Periodo 1781-1795

 Durante el segundo periodo, el comportamiento financiero
 de las tres decadas anteriores varia completamente. En li
 neas generales, los ingresos totales netos y los gastos genera
 les perpetuos (administracion general del virreinato, guerra,
 situados) descienden, al mismo tiempo que los gastos de ad

 ministration y anexos de los ramos temporales y particulares
 aumentan. Veamoslo en detalle:

 1) Los ingresos ordinarios, que siguieron actuando como
 la fuente mas importante del ingreso, descendieron a lo lar
 go de esta etapa, mostrando caidas bruscas, que se fueron
 haciendo mas graves, como las de 1782, 1784, 1786, 1787,
 para terminar con el preocupante descenso de 1795-1796,
 momento en el cual los ingresos ordinarios netos se reduje
 ron a un poco mas de un millon de pesos (vease grafica 5).
 Ello se debio no tanto a una disminucion de los ingresos bru
 tos cuanto fundamentalmente a un aumento en los gastos de
 administracion {gasto temporal y particular), demostrandose
 que, pasado un limite, los beneficios netos obtenidos eran
 decrecientes (veanse graficas 12, 13, 14 y 15). Cada nuevo
 peso afiadido a la canasta fiscal suponia un gasto superior
 que reducia los ingresos netos. Para desgracia de los refor
 mistas, no acabaron aqui los problemas, ya que a partir de
 1786 y hasta el ano de 1795, la Real Caja de Mexico tuvo
 que financiar con cantidades importantes la creacion de las
 nuevas cajas reales (Chihuahua en 1785; Michoacan en
 1788; Puebla en 1789; Oaxaca en 1790 y Saltillo en 1794)
 y la puesta en marcha a partir de 1786 de lo que demostro
 ser el costosisimo sistema de las intendencias. Durante estos
 afios, las cajas provinciales, en vez de bombear recursos a
 la caja matriz de funcion para la que habian sido creadas en
 teoria, absorbieron cantidades importantes de numerario
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 procedentes de la ciudad de Mexico (vease grafica 10). Ello
 quiere decir que la capital del virreinato financio los costos
 del reordenamiento administrativo provincial en vez de ac
 tuar como receptora de beneficios netos.

 2) El gobierno colonial, liderado por Jose de Galvez desde
 la Secretaria de Indias en la metropoli hasta 1787, y a fin de
 financiar las costosas reformas politico-administrativas borbo
 nicas (recuerdese que es la epoca de introduccion del sistema
 de intendencias, la creacion de la Comandancia General de
 las Provincias Internas ?se crean en 1776 y se modifican su
 cesivamente en 1785, 1787, 1792, 1804 y 1812? y cuando se
 incorporan las mas importantes novedades administrativas) y
 ante la caida de los ingresos netos ordinarios y el aumento cre
 ciente de los gastos de administracion {gasto temporal y particu
 lar), trato desesperadamente de acrecentar los ingresos netos:
 a) creando nuevos ramos, tales como los especiales (tabaco, nai
 pes y azogue); b) fortaleciendo los ingresos extraordinarios
 {extraordinarios, suplementos, prestamos, imposicion de capitales, do
 nativos y especiales), y c) disminuyendo los gastos perpetuos.

 Los ingresos netos de los ramos especiales comenzaron a
 ocupar un puesto importante, alcanzando en algunos aiios
 (1781-1785) casi el 50% de los ingresos ordinarios (vease
 grafica 6). Sin embargo, esta bonanza no fue muy duradera,
 ya que a partir de 1785 comenzaron a decrecer dichos ingre
 sos de forma acelerada.

 Por su parte, los ingresos extraordinarios netos y en espe
 cial el ramo del mismo nombre {extraordinario) aumentaron
 notablemente a partir de 1779, pero, al igual que los anterio
 res, volvieron a disminuir a partir de 1785 (veanse graficas 7
 y 8). El recurso exceptional de obligar a las elites america
 nas a la contribution directa del costo colonial demostro no
 tener buena acogida, ya que tan solo en 1782 hubo un ingre
 so neto importante (3 656 116 pesos) en calidad de presta

 mo, para posteriormente rendir este ramo incluso beneficios
 negativos. Por su parte, los ingresos por concepto de donati
 vos e imposiciones de capitales fueron minimos (vease grafica 9).
 El gobierno reformista metropolitano no lograba arrancar
 recursos extra de las elites americanas, que se resistian a fi
 nanciar la nueva politica colonialista borbonica.
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 El gasto perpetuo y en especial el belico, que habia ascen
 dido preocupantemente entre 1779 y 1785, se restringio casi
 al 100%, cayendo de forma vertical las inversiones en defen
 sa (disminuyen a menos de medio millon de pesos a partir
 de 1794) (veanse graficas 13 y 15). Como se recordara, dada
 la estructura del gasto en el periodo anterior, la reduction
 del gasto belico era la linica forma de ajustar el deficit.

 Sin embargo, todos estos recursos no fueron suficientes ni
 mantuvieron la constancia necesaria para soportar el cre
 ciente deficit ocasionado por los gastos administrativos que
 se septuplicaron entre 1774 y 1790 (vease grafica 14).

 3) Desde el punto de vista fiscal general metropolitano,
 esta epoca puede parecer un fracaso, pero desde la perspecti
 va del conjunto de la economia novohispana, puede inter
 pretarse como una epoca en la que el gasto administrative
 recayo dentro de las fronteras virreinales, con lo que se in
 cremento el consumo. La disminucion en las exportaciones
 oficiales de plata realizadas por la Real Hacienda hacia la
 metropoli entre 1780 y 179535 demostraba el incremento
 del remanente en el virreinato (vease grafica 18). Desde esta
 optica, habria que comenzar a repensar si el cambio de rum
 bo de la politica borbonica no acabo beneficiando precisa
 mente a las elites americanas en vez de a la metropoli, al
 convertirse las reformas en un potente mecanismo de redis
 tribution del ingreso. Los beneficios succionados por la Real

 Hacienda, en vez de remitirse a la Peninsula, se redistribu
 yeron en un alto porcentaje en el virreinato, favoreciendo a
 grupos sociales muy concretos, como los receptores de los
 salarios de los nuevos puestos administrativos, los firmantes
 de las nuevas contratas de abastecimiento a las tropas (comi
 da y vestimenta), de obras publicas (empedrado, alumbra
 do, carreteras, puentes, puertos, etc.), o los seleccionados
 para disfrutar monopolicamente de las nuevas producciones
 como el tabaco, o del transporte del azogue, por citar solo
 algunos ejemplos clasicos. No es casual, por tanto, que las
 elites americanas, si se estaban beneficiando del aumento
 del gasto colonial, no vieran oportuno utilizar el mecanismo

 35 Perez Herrero, 1988, p. 187.
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 de los prestamos o los donativos (a fin de conseguir intereses
 a sus capitales, exenciones fiscales y un tratamiento politico
 prioritario), asi como tampoco protestar contra los incre
 mentos de la presion fiscal, al haberse convertido la Real
 Hacienda en una potente maquinaria de redistribution del
 ingreso que incluso podian hasta cierto punto controlar.

 Este importante aspecto de las relaciones politico
 financieras entre la metropoli y las elites americanas queda
 ba totalmente escondido al manejar los ingresos brutos en
 vez de los netos (vease grafica 4). Por esta razon tambien las
 cifras de los ingresos "netos" calculadas por J. TePaske no
 muestran una caida entre 1785 y 1795 sino una lenta recu
 peration (vease grafica 17).

 Periodo 1796-1816

 Finalmente, durante el tercer periodo, las relaciones entre
 las distintas variables de la composition del ingreso y el gas
 to y de ambas entre si volvieron a cambiar.

 1) Se observa que el ingreso neto ordinario disminuyo a
 partir de 1799, despues de haber presenciado un importante
 aunque pasajero aumento durante los afios 1797-1798,
 quizas debido a la introduccion de alguna novedad contable,
 mientras que los ingresos extraordinarios "plus" aumenta
 ron de forma espectacular a partir de 1798 (veanse graficas
 5 y 8). Como consecuencia del comienzo de la guerra, las
 imposiciones especiales {suplementos) destinadas a financiar el
 gasto belico aumentaron sensiblemente y de forma ascen
 dente a partir de 1808.

 Analizando el comportamiento de los ingresos ordinarios
 netos con mas detalle, se puede detectar que los pertenecien
 tes a la Masa Comun, despues de una crisis profunda en 1795
 1796 y un rapido ascenso en 1797-1798 (ambos procesos
 quizas reflejen variaciones en la contabilidad), mostraron
 una clara tendencia decreciente. Por su parte, los ingresos
 particulares (destinados a sufragar los gastos eclesiasticos),
 despues de un inexplicable ascenso en 1797-1798 (suben de
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 una media de dos a diez millones de pesos anuales), se man
 tuvieron practicamente estables con una ligera inclination al
 alza, muy posiblemente reflejo del proceso inflacionario.
 Los ingresos especiales (azogue, tabaco y naipes), despues de
 las perdidas netas de los afios 1795 y 1796, ocasionadas por
 un aumento de los gastos de administracion del ramo, as
 cendieron en 1798-1802 para posteriormente descender has
 ta casi desaparecer, debido esta vez a la disminucion en los
 ingresos brutos antes que a una elevation en los gastos de
 administracion. Los ingresos ajenos (aquellos que aunque no
 pertenecian al patrimonio real, eran protegidos y adminis
 trados como bienes publicos por el rey, estando su producto
 comprometido de antemano) fueron los linicos que tenden
 cialmente ascendieron de forma clara hasta 1808, momento
 en el cual comenzaron a descender debido a la convulsion
 politica (vease grafica 6).

 De lo anterior se puede concluir que la capacidad de
 extraction de beneficios fiscales netos por parte de la corona
 disminuyo globalmente durante este tercer periodo. Los in
 gresos brutos ascendieron como reflejo del movimiento eco
 nomico, el aumento de la presion fiscal y el proceso inflacio
 nario, pero, a la vez, los gastos administrativos {temporales y
 particulares) crecieron a un ritmo superior, comiendose los
 beneficios (vease grafica 14). Solo en el caso de los ajenos, los
 ingresos netos fueron ascendentes debido a que los gastos de
 administracion no aumentaron con la misma rapidez. Re
 sulta ironico comprobar que los ingresos netos ordinarios
 descendieran cuando la economia novohispana estaba pa
 sando, segiin la interpretation traditional, por sus mejores

 momentos.

 2) Se observa que la corona, ante la disminucion de estos
 ingresos y el importante deficit fiscal, opto por: a) pedir ayu
 da a las elites latinoamericanas en forma de prestamos forzo
 sos o voluntarios para financiar el deficit; b) jugar con la
 deuda publica prometiendo intereses a todo aquel que qui
 siera invertir sus ahorros; c) imponer cargas suplementarias
 una vez que comenzaron los problemas belicos; d) invertir
 las relaciones entre la Caja de Mexico y las provinciales para
 conseguir transformar el balance negativo en positivo, y
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 e) tratar de reducir en lo posible los gastos. Veamos cada
 punto con mas detalle.

 Analizando la evolucion global de los ingresos, se puede
 comprobar facilmente que, como se dijo anteriormente, fue
 ron los extraordinarios, y mas concretamente los prestamos y
 la imposicion de capitales, los responsables del ascenso en el in
 greso global neto (veanse graficas 5, 7, 8 y 9). Precisamente
 aqui reside una de las importantes diferencias entre nuestros
 calculos y los ofrecidos por J. TePaske (vease grafica 17). Al
 incorporar nosotros estos ingresos {prestamos e imposicion de
 capitales) que, como acabamos de ver, fueron de capital im
 portancia durante este periodo, nuestros totales son mas ele
 vados por lo general que los ofrecidos por aquel. La corona
 opto por financiar el deficit con un dinero facil y rapido,
 aunque es verdad que para ello tuvo que pagar un alto costo
 politico como fue la concesion de exenciones y tratamientos
 prioritarios. Las elites novohispanas aprovecharon la opor
 tunidad de captar los favores metropolitanos, al mismo
 tiempo que invertir sus capitales, beneficiarse de la deuda
 publica, y reconquistar la autonomia politica que la admi
 nistracion de Galvez habia intentado arrebatar en el periodo
 anterior. Queda por resolver por que las elites novohispanas
 decidieron colaborar en el financiamiento del deficit a partir
 precisamente de 1798, pero todo parece indicar que debio de
 ser como resultado, por una parte, de las variaciones en sus
 intereses, asi como del cambio en las condiciones ofrecidas
 por la administracion metropolitana. En el momento en
 que, como ha sefialado Coatsworth36 la rentabilidad de la
 produccion minera comenzo a descender por el aumento en
 los costos de produccion y la caida del valor de la plata en
 los mercados internacionales, las elites financieras novohis
 panas comenzaron a descubrir que el juego del agiotismo
 podia ser un recurso alternativo, favorecido ademas por la
 tradicional concepcion de la "seguridad del Estado".37

 Paralelamente, si bien durante el periodo del gobierno de
 Carlos III se habia tratado de manejar los asuntos america

 36 Coatsworth, 1986.
 37 Perez Herrero, 1988 p. 206.
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 nos desde una posicion de fuerza sin otorgar demasiadas
 concesiones, esta situacion cambio radicalmente durante el
 gobierno de Carlos IV. Recuerdese, por ejemplo, que una
 vez muerto (1787) Jose de Galvez, ministro de la Secretaria
 de Indias, la politica colonial cambio de signo, al pasar los
 asuntos americanos a ser tratados en cada una de las secreta
 rias correspondientes (Estado, Gracia y Justicia, Guerra,

 Marina y Hacienda). Muy posiblemente, la situacion crea
 da por el cierre del comercio atlantico entre 1797 y 1804 de
 bido a la guerra contra Inglaterra sirvio a las elites locales
 latinoamericanas para ganar un alto margen de autonomia
 economica al poder utilizar el sistema del comercio de
 "neutrales". A ello se afiadio que en 1796 se concedio a los
 comerciantes americanos la libertad de expedir navios por
 su cuenta en direccion a la Peninsula. Esta era en la practica
 una legalization velada de un regimen de comercio libre
 real, bastante mas benigno y en absoluto ficticio para los in
 tereses americanos, como habia sido el anterior Reglamento
 de Libre Comercio de 12 de octubre de 1778, oficialmente
 extendido a la Nueva Espafia en 1789.

 En definitiva y sea cual sea la explication, el hecho in
 cuestionable es que las elites americanas decidieron colabo
 rar en la financiacion del deficit colonial, asunto que antes
 habian eludido. Es evidente que las relaciones existentes del
 contrato colonial variaron en este periodo, en contra de lo
 manifestado tradicionalmente, en favor de los intereses ame
 ricanos. Una vez que las elites novohispanas comprobaron
 que habian logrado alcanzar un importante grado de auto
 nomia economica y politica, la distancia hacia la transition
 a la independencia se habia acortado.

 Como un recurso paralelo para reducir el deficit, la coro
 na trato de invertir la relacion existente entre la Caja de
 Mexico y las provinciales sufraganeas, a fin de intentar que
 fueran aquellas las que bombearan recursos a la capital y no
 al contrario, como habia sido la practica hasta entonces
 (vease grafica 10). No obstante, si descontamos la breve ex
 periencia de 1797, no se.lograria cosechar frutos sino hasta
 1803, momento en el que finalmente la Caja de Mexico co

 menzo a recibir recursos monetarios netos de las sufraga
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 neas. En definitiva, se lograba que las provincias financia
 ran los desajustes fiscales de la ciudad de Mexico. Desde este
 punto de vista, no seria casual que se fuera creando un re
 sentimiento anticentralista que explotaria con violencia en
 las guerras de independencia y que seria utilizado con dis
 tintos fines durante la primera mitad del siglo XIX.

 Como un ultimo medio de ampliar los recursos extraordi
 narios, una vez que los movimientos independentistas co
 menzaron, se aumento la presion fiscal, incrementando vie
 jos impuestos o creando otros nuevos {suplementos, vease
 grafica 8).

 Con respecto a la politica de control del gasto, otra de las
 medidas para reducir el deficit, se puede comprobar que fue
 una batalla perdida en buena medida de antemano. Dentro
 de la estructura general del gasto, se observa claramente que
 mientras el perpetuo y el temporal-particular pudieron ser con
 trolados hasta cierto punto y salvando las excepciones de al
 gunos afios, el nuevo gasto de la Real Hacienda en Comun se
 disparo aparentemente de forma descontrolada a partir de
 1797 (vease grafica 13). Antes de pasar a analizar con detalle
 cada uno de los respectivos comportamientos, hay que sub
 rayar que es sumamente complicado establecer con preci
 sion cualquier interpretation sobre las variaciones del gasto
 en este periodo, debido precisamente a la aparicion del nue
 vo ramo de la Real Hacienda en Comun. Al cumplir en parte,
 como se explico anteriormente, la misma funcion que el an
 tiguo ramo de extraordinario, es decir, incluir ingresos o gas
 tos para los cuales no existia ramo, es practicamente imposi
 ble saber cual fue el destino de este gasto manejando los
 resumenes de las cuentas de la Real Hacienda. Muy posible
 mente la corona, a fin de conseguir una mayor autonomia
 en el manejo de la Real Hacienda, prefirio crear este ramo
 en el que los gastos y los ingresos no fueran interdependien
 tes unos de otros, es decir, cada ingreso no tuviera adscrito
 un gasto especifico. El hecho de que el porcentaje mas am
 plio de los ingresos fuera de caracter extraordinario (que no
 tenian unos gastos adscritos de antemano) facilito este pro
 ceso. El resultado es que hay que preguntarse si la falta de
 aumento de los gastos perpetuo y temporal-particular se derivo
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 del crecimiento del gasto en la Real Hacienda en Comun, o di
 cho de otro modo, si el aumento de este ultimo no estuvo co
 nectado con la disminucion de los anteriores. De momento
 es imposible, con la informacion existente, responder a estas
 preguntas.

 El gasto total perpetuo pudo ser controlado hasta 1805, mo
 mento en el cual crecio de forma clara para no volver a redu
 cirse hasta 1810 (vease grafica 15). En contra de lo que pu
 diera pensarse en un principio, los gastos globales de guerra
 se mantuvieron bajos hasta 1807 en que se duplicaron. Los
 gastos de situados (envios de circulante a otras administracio
 nes deficitarias, como la Comandancia General de las Pro
 vincias Internas de la Nueva Espafia, el mundo antillano y
 circuncaribe y las Filipinas) aumentaron sensiblemente en
 tre 1796 y 1808, precisamente en los momentos en que los
 ingresos ordinarios estaban tendencialmente descendiendo.
 En consecuencia, podria plantearse que las obligaciones de
 la Hacienda novohispana con respecto a otras regiones im
 periales ayudo a ensanchar el deficit del virreinato, que seria
 aprovechado por sus elites en su propio beneficio, como vi
 mos. Por su parte, los gastos generales de la administracion
 pudieron ser controlados hasta el periodo 1802-1809, en que
 se multiplicaron por cinco en promedio.

 El gasto total temporal y particular (no hace falta recordar
 que siempre estamos manejando las cifras en valores co
 rrientes) mostro una clara tendencia al alza, aunque con
 fuertes oscilaciones anuales, como los aumentos de 1796
 1799, 1802, 1804 y 1808-1809 (vease grafica 14). La fecha
 de 1808 se explica facilmente, ya que las nuevas condiciones
 politicas elevaron los gastos totales y por tanto los costos ad
 ministrativos. La de 1804 podria entenderse por los costos
 de la Consolidation de Vales Reales. Sin embargo, las de
 1796-1799 y la de 1802 resultan mas dificiles de explicar.

 El gasto de la Real Hacienda en Comun aparecio repentina
 mente en 1797, doblando o triplicando, segiin los afios, a los
 restantes gastos (vease grafica 13). Partiendo de la comenta
 da dificultad del analisis de este gasto y de su conexion con
 los restantes, se puede observar un paralelismo entre la evo
 lution del gasto de la Real Hacienda en Comun y la curva de
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 los ingresos extraordinarios (vease grafica 7). En definitiva,
 no parece haber ninguna duda de que los nuevos gastos de
 finales del periodo colonial se financiaron con recursos ex
 traordinarios.

 3) Al parecer, y segun incluso los calculos mas conserva
 dores, encubridores del proceso de desatesorizacion que co
 menzo a sufrir la Nueva Espana a partir de la decada de
 1790,38 las extracciones oficiales de circulante realizadas
 por la Real Hacienda aumentaron sensiblemente a partir de
 1795 (vease grafica 18). En este caso las diferencias tan fuer
 tes entre unos y otros se explican por la situacion del comer
 cio maritimo, ya que cuando las condiciones belicas asi lo
 exigian, los caudales se retenian a la espera de mejores mo
 mentos, como se comprueba precisamente por las cifras de
 existencias, cuyos maximos coinciden exactamente con
 aquellos afios en que las extracciones se postergaron (vease
 grafica 10).

 Esta relacion entre ingresos netos y exportaciones de cir
 culante por parte de la Real Hacienda muestra claras dife
 rencias con el periodo anterior, cuando, como se recordara,
 puntualizamos que un importante porcentaje del gasto se
 realizo en la Nueva Espana. Las consecuencias de este cam
 bio fueron importantes, ya que si por una parte ayudo a vi
 gorizar el proceso de desatesorizacion, por otra parte mostro
 a las elites locales novohispanas que: a) una buena parte del
 monto total de sus prestamos eran exportados para ser in
 vertidos en otras regiones americanas {situados) o en la me
 tropoli, pero no en el virreinato, como era en el pasado, y
 b) que a cambio de los prestamos, la corona hipotecaba en
 garantia unos ramos como los especiales (azogue, tabaco y
 naipes) que claramente tenian unos ingresos a la baja. Si a
 ello le sumamos, como demostrara Coatsworth39 que el ere

 38 Hemos utilizado los calculos mas bajos de las exportaciones de circu
 lante oficiales realizadas por la Real Hacienda, como son los que se inclu
 yen en el documento denominado Icaza: AHH (Mexico), pp. 395-397 y
 397-399. Un comentario extenso sobre esta fuente y la reproduction cuanti
 tativa de sus series puede verse en Perez Herrero, 1988, pp. 165-194.

 39 Coatsworth, 1982.
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 cimiento economico global mas intenso del virreinato se pro
 dujo en la primera mitad del siglo XVIII y no a finales de
 siglo, estaremos en disposicion de valorar las consecuencias
 de las transformaciones entre las relaciones ingreso-gasto
 exportaciones descritas. El resultado no se hizo esperar. A
 partir de 1804, los recursos obtenidos por prestamos volun
 taries comenzaron claramente a descender. La corona, ante
 las urgencias del deficit, no dudo, aunque consciente de las
 consecuencias que ello conllevaba, en utilizar los capitales
 eclesiasticos, declarando la Consolidacion de Vales Reales,
 y en imponer prestamos obligatorios.40 Asi, a partir de
 1805, y evidentemente antes de 1808, momento del vacio de
 poder ocasionado por la famosa abdication de Bayona, tan
 to las elites financieras novohispanas como los maximos re
 presentantes eclesiasticos se pusieron claramente en contra
 de la politica metropolitana. La ocupacion de Espafia por
 Napoleon y la ausencia de monarca en 1808 fue, de este mo
 do, la gota que derramo el vaso, antes que el origen de un
 proceso, como se ha venido interpretando tradicionalmente.
 Cuando Gabriel de Yermo, en la noche del 16 de septiembre
 de 1808, dio el golpe contra el virrey Iturrigaray, era eviden
 te que el tradicional contrato colonial entre la corona, la
 Iglesia y las elites locales hacia tiempo que se habia quebra
 do. En el momento en que la Iglesia y las elites comproba
 ron que ambas estaban en desacuerdo con la politica metro
 politana y, lo que es mas importante, no la necesitaban para
 sus fines en tanto que maquinaria redistribuidora del ingre
 so, la independencia aparecio como algo inevitable.

 Conclusiones

 Parece evidente que la tesis del crecimiento borbonico conti
 nuo y acelerado debe ser reconsiderada en funcion de la cri
 tica de las cifras oficiales existentes. Una vez solucionados
 estos problemas tecnicos, habra que seguir ahondando en
 las causas del crecimiento y de las vinculaciones con las re

 40 Stein, 1983.
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 formas administrativas y politicas. De momento, para el ca
 so de la Nueva Espafia, se han comenzado a reinterpretar41
 las series oficiales existentes, alcanzandose resultados in
 cuestionables, aunque evidentemente habra que seguir tra
 baj ando en la superacion de algunos detalles tecnicos y de
 unification de informacion, pero que no variaran en lo sus
 tancial las conclusiones mas importantes. Por estos trabajos
 sabemos ya que si deflactamos los totales oficiales de amo
 nedacion por los precios de la plata en los mercados in
 ternacionales, comprobamos que la produccion de plata en
 el virreinato de la Nueva Espafia durante la segunda mitad
 del siglo XVIII, medida en valores constantes (y no en valo
 res nominales, valores corrientes o en kilogramos) no tuvo
 el ascenso espectacular que las cifras oficiales subrayan, sino
 que incluso descendio a finales de la epoca colonial antes de
 los movimientos de independencia y no como consecuencia
 de ellos.

 Tambien sabemos que la tasa mas elevada del crecimien
 to economico, para el caso de la Nueva Espafia, se produjo
 en la primera mitad del siglo XVIII y no en la segunda,42
 por lo que hay que modificar la tesis del reformismo como
 su causa, al menos en esta region. En resumen, no se puede
 seguir argumentando que el crecimiento economico fue
 constante, creciente y uniforme a lo largo del siglo XVIII
 para el conjunto del area latinoamericana, y que fue causa
 do por la introduction de las medidas reformistas. Nuevos
 estudios regionales tendran que ir redescribiendo las dife
 rencias locales.

 Respecto de las vinculaciones entre ingresos fiscales y vi
 gorizacion de las estructuras imperiales, se puede compro
 bar, al menos tambien para el caso dado de la Nueva Espa
 iia, que las interpretaciones triunfalistas del mismo siglo

 XVIII y las liberales decimononicas han venido sistematica
 mente escondiendo comportamientos sociopoliticos bastante
 mas complejos. Al analizar pormenorizadamente la estruc
 tura y evolucion en las relaciones del ingreso y el gasto pii

 41 Coatsworth, 1978, 1982 y 1986; Perez Herrero, 1990.
 42 Perez Herrero, 1991.
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 blicos del virreinato de la Nueva Espana, se descubre que,
 en contra de lo sostenido hasta la fecha, durante el periodo
 de 1780-1795 el porcentaje mayor de los beneficios netos de
 la complicada reforma administrativa y fiscal fueron a parar
 a las elites coloniales antes que al gobierno metropolitano.
 Los ingresos brutos aumentaron, pero al mismo tiempo y
 con mas intensidad lo hizo el gasto publico, pudiendose
 comprobar que la Real Hacienda fue empleada por las elites
 coloniales en su provecho como una potente maquinaria re
 distributiva del ingreso. En el periodo posterior de 1796 a
 1816, el deficit fiscal creado por el aumento del gasto y la re
 duction de los ingresos netos fue cubierto basicamente por
 la ayuda de los prestamos concedidos por las elites virreina
 les. Cuando los gastos comenzaron a realizarse fuera de las
 fronteras del virreinato y los ramos hipotecados como garan
 tia de los prestamos fueron perdiendo valor debido al proce
 so inflacionario y al aumento de los costos administrativos,
 comenzaron a verse las desventajas de las relaciones con una
 metropoli que ofrecia poco a cambio.

 En esencia, pareceria que el famoso exito borbonico no
 alcanzo la intensidad "mitica" concedida por la historiogra
 fia tradicional y por lo tanto que la "fuerza" del gobierno
 metropolitano dependio en este periodo no tanto de su capa
 cidad extractora de beneficios fiscales, sino mas bien de la
 voluntad de las elites locales de "donar" recursos a cambio
 de protection economica y de la justification politica e ideo
 logica de su estructura colonial. Las consecuencias interpre
 tativas que se derivan son importantes, ya que se puede
 plantear entonces que si se dio un fortalecimiento de la es
 tructura imperial, no fue tanto por la capacidad de control
 del gobierno metropolitano, cuanto por el compromiso de
 los grupos de poder indianos de mantener el statu quo. Elites,
 gobierno e Iglesia habian entrelazado tradicionalmente sus
 intereses a lo largo de todo el periodo colonial, equilibrio
 que los Borbones quebraron peligrosamente.
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