
 LA ALCABALA COMO FUENTE
 PARA LA HISTORIA

 ECON?MICA Y SOCIAL
 DE LA NUEVA ESPA?A*

 Rodolfo Pastor
 El Colegio de M?xico

 El comercio interior de la Nueva Espa?a es un tema poco
 explorado de la historiograf?a econ?mica. No falta documen
 taci?n; el ramo Alcabalas del Archivo General de la Naci?n
 contiene m?s de seiscientos legajos; el Archivo Hist?rico de
 Hacienda y los archivos generales de los estados albergan
 abundantes fondos de correspondencia y cuentas de alcabala.
 Pero la informaci?n resulta dif?cil de manejar, tanto a nivel
 conceptual como a nivel mec?nico. No existe un trabajo ex
 ploratorio que explique el sentido de las boletas o los libros
 de cargo de las aduanas interiores. Tampoco existe un marco
 cronol?gico de la evoluci?n de la instituci?n y la documen
 taci?n indicada permanece sin catalogar por carecer de inter?s
 para muchos.

 Por otra parte, a nivel te?rico, el inter?s por los estudios
 de la circulaci?n parece cada vez m?s prominente. La his
 toriograf?a econ?mica, todav?a en su etapa emergente, ha con
 centrado su atenci?n en la demograf?a, las actividades pro
 ductivas (mineras y agr?colas) y el comercio externo, perca

 * Este ensayo es parte de un ejercicio exigido a los alumnos del Se
 minario de Historia de M?xico en el siglo xvni que dirigi? la doctora
 Mar?a del Carmen Vel?zquez. La meta del ejercicio era la de que los
 alumnos encontraran una forma de aprovechar la documentaci?n sobre
 la real hacienda a trav?s de la lectura de la Historia general de real
 hacienda y un documento relacionado con un ramo espec?fico.
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 2  RODOLFO PASTOR

 t?ndose tard?amente de la necesidad de verlo en relaci?n

 con la circulaci?n interna. Son las peculiaridades y vicisitudes
 del mercado interno, por ejemplo, las que modulan los pre
 cios del ma?z, condicionando as? los a?os buenos y malos de
 la econom?a global.1

 Este ensayo se propone abrir una brecha para la futura
 utilizaci?n de los documentos citados, hacer un esbozo de los
 cambios que sufri? la instituci?n de la alcabala y explorar
 algunos de los tipos de documentos m?s frecuentes.2

 Fuente principal para la historia de la alcabala es la His
 toria general de real hacienda de Fon seca y Urrutia. Los
 autores califican el ramo de alcabalas como "uno de los m?s

 recomendables de este erario" y dedican a ?l un espacio pro
 porcionado a esa importancia.3

 La alcabala se origin? cuando las cortes de 1342 otorga
 ron al rey de Castilla un porcentaje fijo (1/30) sobre "todo
 lo que se vende o permuta". La tasaci?n original aument?
 gradualmente a uno sobre veinte y hasta a una d?cima parte
 del valor de los efectos en el siglo xvi. A Am?rica la- alcabala
 lleg? cuando Felipe II, ese rey cr?nicamente deficitario, im
 puso una contribuci?n del 2% de los bienes comerciables en
 sus posesiones ultramarinas (1558), eximiendo expresamente
 del pago "a los indios, las iglesias y las personas eclesi?sticas
 en lo que no vendiesen o cambiasen por la v?a de negocia
 ci?n" ,A De modo que, m?s que un impuesto sobre la venta,
 la alcabala era una contribuci?n que gravaba la circulaci?n
 f?sica, el tr?fico de mercanc?as. Ahora bien, el texto citado

 i Florescano, 1969, pp. 85-179. V?anse las explicaciones sobre siglas
 y referencias al final de este art?culo.

 2 Existe una gu?a-?ndice del ramo Alcabalas del Archivo General
 de la Naci?n (confeccionada por el estudiante norteamericano Gerry A.
 Sullivan hace cuatro a?os) en que se ha clasificado principalmente el
 material colonial por a?o y referencia geogr?fica. Esperamos que pronto
 sea publicada.

 3 Fonseca y Urrutia, 1845-1853, i, p. xix. Este ramo contribu?a, a
 fines de la colonia, con un m?s alto porcentaje del total recaudado por
 la real hacienda que cualquiera de los otros ramos.

 4 Fonseca y Urrutia, 1845-1853, i, p. xix; ii pp. 5-7.
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 LA ALCABALA COMO FUENTE 3

 sugiere la complejidad de la carga fiscal. El Diccionario de
 autoridades define alcabala como impuesto que paga el ven
 dedor en caso de compraventa o ambas partes en caso de
 permuta. Pero no se trataba precisamente de un impuesto
 sobre la venta; en gran parte de los casos se cobraba antes de
 que el efecto fuera vendido y pod?a cobrarse sobre algo que
 no lo ser?a. De otra forma no ser?a necesario eximir a los ecle

 si?sticos pues estar?an, como todos, exentos del pago sobre
 "lo que no vendiesen ni cambiasen ... ". La alcabala se co
 braba, pues, a lo que era apto de ser comercializado.5 Adem?s
 el texto es importante porque alrededor de estas exenciones
 surgir?an una serie de problemas de interpretaci?n y con
 flictos.6

 El 2% que se empez? a cobrar en Am?rica despu?s de
 1575 fue de cualquier forma una modalidad leve del tributo
 por concepto del cual se cobraba un 10% en la pen?nsula.7
 Inicialmente, en la jurisdicci?n de la real caja de M?xico, se
 administraba la contribuci?n a trav?s de un aparato especial:
 un administrador principal con sueldo significativamente alto
 (1 875 pesos anuales) a quien se exig?a una fianza de m?s
 de 41 000 pesos, varios receptores subalternos que trabajaban
 en base a una comisi?n (un porcentaje fijo de lo recaudado),
 un contador, etc. El sistema rindi? entre 81000 y 133 000
 pesos por a?o entre 1592 y 1602.8

 Si postulamos un promedio de 115000 pesos por a?o ob

 5 Fonseca y Urrutia, 1845-1853, h, p. 71. La ?nica excepci?n ser?a
 la contribuci?n pagada por los inmuebles, que s? funcionaba como un
 impuesto de ventas. Esta calidad ambigua del impuesto es ilustrada
 tambi?n por el hecho de que en 1771 G?lvez suprimi? el cobro de la
 alcabala a "los ma?ces dados a sirvientes y ga?anes de hacienda en
 cuenta de jornales". Claro que puede alegarse que ?stos eran parte de
 una "permuta".

 6 Fonseca y Urrutia, 1845-1853, ii pp. 19, 25-26 y 36.
 7 Obs?rvese que el impuesto se empieza a recaudar 17 a?os despu?s

 de fechada la real c?dula que ordena su cobro.
 8 Fonseca y Urrutia, 1845-1853, n pp. 8-10. Las entradas de alca

 balas se v registraban especificando su lugar de origen y la cantidad "en
 terada" para una fecha en el Libro de cargo y data de la real hacienda.
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 4  RODOLFO PASTOR

 tenemos la cifra de 575 000 como valor te?rico de los bienes

 comerciales en un a?o durante la ?ltima d?cada del xvi, que
 no parece una cifra por s? sola muy iluminadora.

 Desgraciadamente no poseemos cifras del siglo xvii con
 que comparar la anterior porque el ramo pas? espont?nea
 mente a administrarse en forma radicalmente distinta. El ca
 bildo de la Puebla arrend? las alcabalas de su distrito en
 1601 por once a?os a 24 000 pesos por a?o. Sigui? su ejem
 plo, entre otros, el cabildo de M?xico, que arrend? las de
 su jurisdicci?n por 77 000 pesos por a?o, durante quince a?os,
 a partir de 1602. Este tipo de arreglo ser?a llamado cabez?n
 por ponerse "en cabeza" del cabildo la alcabala distrital.

 Los cabezones se sucedieron cada quince a?os mon?tona
 mente, subiendo modestamente el valor del arrendamiento
 con cada nuevo trato. Sin embargo el inter?s de los cabildos
 por el encabezonamiento de las alcabalas es curioso. Nuestra
 curiosidad se torna un tanto morbosa cuando nos enteramos
 de que en 1647 el cabildo de la ciudad de M?xico logr? un
 nuevo cabez?n en que se compromet?a a pagar 97 000 pesos
 por a?o durante quince a?os, "sin embargo de haber inten
 tado un vecino particular tomar el arrendamiento por 28 000
 pesos m?s de los. que ofrec?a la ciudad".9

 El hecho nos induce a pensar que el valor del cabez?n
 contratado por el cabildo era significativamente m?s bajo que
 el valor de la alcabala que te?ricamente representaba. Ade
 m?s, el hecho de haberlo ganado a pesar de la oferta mayor
 sugiere la importancia de factores extraecon?micos en el su
 puesto remate de la contribuci?n. No creemos que las me
 jores garant?as ofrecidas por el cabildo contrarrestaran la me
 jor oferta individual puesto que el cabildo mismo quebrar?a
 poco despu?s y puesto que un comerciante de giro dudoso
 no se hubiera atrevido a hacer una postura de ciento veinti
 cinco mil pesos.

 La historia de los cabezones de alcabala en los siglos xvii
 y xvni se ve complicada adem?s por los varios "repartimien

 9 Fonseca y Urrutia, 1845-1853, il p. 11.
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 LA ALCABALA COMO FUENTE  5

 tos" especiales, que se a?aden a la contribuci?n despu?s de
 1627 y para cuya recaudaci?n se aumenta la tasa del impuesto
 a un 4% primero, a un 6% en 1636 y finalmente a un 8%
 en 1744, de modo que las cifras de los montos alcanzados por
 lo? cabezones no son comparables. A los valores de los arren
 damientos ser? preciso a?adir finalmente los "donativos gra
 ciosos" de entre quinientos y seiscientos mil pesos que el
 cabildo o el consulado daban al rey con cada cabez?n10 Estos
 donativos fueron sin duda la principal ventaja que ofrec?a la
 postura de una corporaci?n burguesa o un gremio de comer
 ciantes.

 El cabildo de la ciudad, obtuvo cinco cabezones consecuti
 vamente ofreciendo "cortos aumentos" pero qued? alcanzado
 en el cuarto y quebr? en el doceavo a?o del quinto cabez?n,
 perdiendo el arrendamiento en favor del consulado, que su
 brog? su deuda en 1677. El consulado no fue empero m?s
 generoso; desde 1677 hasta 1707 pag? por la alcabala del dis
 trito lo mismo que hab?a pagado el cabildo entre 1632 y 1647.

 Si las cifras de la alcabala de la ciudad de M?xico son
 representativas, aunque el valor absoluto recabado subi? o se
 sostuvo, excepto durante un corto descenso entre 1647 y 1677,
 no puede hablarse de una din?mica ascendente en el valor
 indicado por la alcabala.11 El monto recolectado subi? s?lo
 en funci?n de una tasa aumentada 4% en 1617, 6% en 1634
 y 8% en 1741 y decreci? con relaci?n a la tasa a trav?s
 del xvn. Esta funci?n se traduce en dos proposiciones l?gicas
 alternativas: a) hab?a un volumen m?s o menos estancado de
 mercanc?as en circulaci?n, o b) el control corporativo de la
 alcabala permit?a que, a pesar de la tasa creciente, los mer

 ?o Fonseca y Urrutia, 1845-1853, ii, pp. 20-28 y 63.
 il Fonseca y Urrutia, 1845-1853, n, pp. 19-25. Adem?s de la baja

 de la alcabala en funci?n de la tasa incrementada debe se?alarse que
 en 1647 se hab?an a?adido al distrito alcabalatorio de la ciudad ocho
 leguas de sus alrededores de modo que ?ste comprend?a: Texcoco, Chi
 conautla, Tlalnepantla, Coyoac?n, San Agust?n de las Cuevas, Xochimilco,
 Iztapalapa, Mexicalcingo, Venta Nueva, Chalco, Tlalmanalco, Coatepec,
 Cuautitl?n, Tepotzotl?n, Teotihuac?n, Zumpango, Tula y Otumba.
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 Fuente: Fonseca y Urrutia.
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 LA ALCABALA COMO FUENTE  /

 caderes pagaran cada vez menos con relaci?n al valor de un
 volumen incrementado de mercanc?as.

 Ambas proposiciones tienen sus ventajas y desventajas.
 La segunda explica mejor el inter?s del cabildo y del consu
 lado por asegurar los arrendamientos a trav?s de "donativos

 graciosos", etc. La primera proposici?n, por otra parte, es
 m?s congruente con lo que sabemos de un colapso del co
 mercio exterior en el segundo cuarto del siglo xvn.12 Quiz?s
 una combinaci?n de ambas proposiciones es la mejor solu
 ci?n, pero nuestros datos no dan para m?s.

 En 1752 se orden? una investigaci?n que sac? a luz una
 evidente "colusi?n en perjuicio de la real hacienda" en la
 contrataci?n del noveno cabez?n con el consulado. Se descu
 bri? que en 1738, fecha del ?ltimo contrato, el coronel Be
 lauzar?n hab?a ofrecido 535 000 pesos por el cabez?n, a pesar

 de lo cual el contrato fue otorgado al consulado de comercio
 por s?lo 270 000 pesos. El fraude origin? una serie de reales
 c?dulas que exig?an una explicaci?n del estancamiento de la
 renta de alcabalas. Inicialmente el virrey Revillagigedo defen
 di? al consulado alegando que los comerciantes mismos "no
 saben si hubo p?rdida o ganancia en el cabez?n" hasta no fi
 nalizar el per?odo de alquiler. El rey orden? que no se reno
 vara el arrendamiento vigente de la contribuci?n, revelando
 la colusi?n que hubo en el ?ltimo contrato. Todav?a en
 tonces Revillagigedo defendi? al consulado: El coronel Be
 lauzar?n, quien hab?a ofrecido casi el doble de la postura
 del consulado, era, dijo el virrey, "un hombre quebrado y
 desacreditado en el comercio..." cuya postura era indigna
 de ser tomada en cuenta ya que "no podr?a cumplirla ... ",13

 12 Fonseca y Urrutia, 1845-1853, n, p. 15 y Chaunu, 1955-1959. La
 relaci?n entre los vaivenes de las flotas y el aumento de la alcabala
 se evidencia con claridad en una de las condiciones especificadas por
 el segundo cabez?n: de que "en los a?os en que no viniese flota ?ste se
 habr?a de rebajar un tercio". Este hecho debe condicionar las compara
 ciones de series estad?sticas que comprendan a?os de tr?fico ultramarino
 irregular.

 13 Fonseca y Urrutia, 1845-1853, n, pp. 33-36.
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 8  RODOLFO PASTOR

 El virrey dudaba de la viabilidad de la administraci?n directa
 de la alcabala de la ciudad "por ser las dos terceras partes de
 sus habitantes personas miserables que lo m?s viven de la

 mendiguez por no haber en qu? emplear la muchedumbre de
 gente de su vecindario".14

 El informe desfavorable del virrey no intimid? al rey en
 su prop?sito. Estamos en plena era de reformas. El proyecto
 de administrar directamente las alcabalas era parte de una
 tendencia general a la reestructuraci?n de la organizaci?n
 fiscal.

 A partir de 1754 se estableci? nuevamente una maquinaria
 burocr?tica y se comenz? a recolectar la contribuci?n directa
 mente. El virrey inform? "que todos los que disfrutaban de
 esta sobrada... renta hab?an llorado ?sta como la ?ltima
 calamidad . . ., que se hab?an desenfrenado muchas personas
 en el modo m?s insolente ... y que el consulado hab?a que
 rido tomar la voz por todo el pueblo con una conducta no

 muy arreglada hasta llegar a ser una representaci?n en que
 impugnaba en sustancia los derechos del rey".15

 Varios sujetos empleados anteriormente por el consulado
 en la recolecci?n de la alcabala renunciaron a formar parte
 del nuevo aparato burocr?tico, amenazados por el consulado
 con despido inmediato cuando consiguiese ?ste recobrar el
 arrendamiento, como estaba seguro que lo conseguir?a.16 Es
 evidente que la reforma afectaba hondamente a un sector po
 deroso de novohispanos. Los mercaderes europeos, por lo con
 trario, acostumbrados a una discriminaci?n en el cobro por
 parte del consulado de M?xico, aseguraban que "nunca los
 hab?a tratado con tanta equidad

 En un principio el virrey Revillagigedo orden? en una
 "instrucci?n secreta" que el nuevo administrador cobrase las
 alcabalas "... con suavidad y.. . [que] no se hiciera innova
 ci?n [de modo que] no se notara el cambio de mano". A pe

 14 Fonseca y Urrutia, 1845-1853, il, p. 36.
 15 Fonseca y Urrutia, 1845-1853, n, p. 51.
 16 Fonseca y Urrutia, 1845-1853, n, p. 52.

This content downloaded from 
�������������132.248.9.41 on Thu, 14 Jan 2021 01:30:40 UTC�������������� 

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



 LA ALCABALA COMO FUENTE  9

 sar de ello, durante el primer a?o de recolecci?n directa
 (1756) la alcabala de la ciudad dej? un saldo positivo de

 m?s de 712 408 pesos l?quidos, es decir, cerca de dos veces
 lo obtenido a trav?s del ?ltimo cabez?n. El virrey Revillagi
 gedo, "en vista de estas favorables resultas", reneg? de su
 escepticismo anterior y promovi? la administraci?n directa de
 las alcabalas de todo el virreinato.17 Esto no se lograr?a im
 plantar nunca. Pero hasta qu? grado se estableci? es ilustrado
 vigorosamente en la gr?fica del crecimiento de la renta du
 rante la ?ltima mitad del siglo xvin.

 En cuanto a la curva misma, es evidente que refleja una
 inflaci?n dif?cil de medir. Pero nos llaman la atenci?n dos
 peculiaridades de la gr?fica: La primera, que aunque en el
 siglo xvn los aumentos en el monto recaudado no correspon
 den a las tasas incrementadas ?todo lo contrario es cierto, los
 aumentos en las tasas parecen ser medidas tomadas para recu
 perar el monto recolectado despu?s de que ?ste ha disminuido
 por razones no aparentes? en el siglo xvni el histograma se
 comporta de manera m?s l?gica. A cada uno de los aumentos
 o descensos en la tasa despu?s de 1740 corresponde un au
 mento o descenso en el valor recolectado. La segunda es que,
 a pesar de la posible distorsi?n de la inflaci?n dieciochesca, la
 gr?fica parece apoyar la tesis ya "tradicionalista" de una "de
 presi?n econ?mica" o al menos un estancamiento durante el
 siglo xvn.

 En realidad ambas caracter?sticas parecen responder en
 gran parte a los cambios institucionales que hemos delineado.
 Pero ello no significa1 que la gr?fica reaccione s?lo a factores
 de tipo institucional. El ?ndice construido en base a la me
 dia decenal para el per?odo 1780-1789 parece ilustrar un des
 plome del nivel de comercializaci?n indicado por la alcabala
 como resultado de la crisis agr?cola de 1785-1787.

 Si usamos este momento para enfocar el cuadro estad?stico
 que presentan Fonseca y Urrutia observaremos que, en medio
 de este desplome del total recaudado, los diferentes "ra

 17 Fonseca y Urrutia, 1845-1853, n, pp. 52-60.
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 la alcabala como fuente  11

 mos" de la alcabala se comportan de manera diferencial.18
 Todos los ramos bajan, con excepci?n del ramo "ultrama
 rino", cuyo valor incrementado probablemente refleja el in
 tento de suplir necesidades desesperantes del continente con las
 provisiones escasas de las islas. Pero los ramos bajan con
 diferente pendiente. Los m?s afectados parecen ser los del
 comercio con Per? y con Espa?a, que se ven reducidos pr?c
 ticamente a la mitad. Los ramos que reflejan el comercio
 interno bajan cerca de una cuarta parte de su valor anterior,
 al igual que el comercio con China, actividad aparentemente
 demasiado valiosa como para ser tan afectada por una cala
 midad local. El ramo que baja menos (el "del viento") re
 fleja ventas extraordinarias dentro del pa?s y baja s?lo en
 un 15% de su valor anterior a la crisis. Otros descensos sig
 nificativos en el valor total de las alcabalas recaudadas (1755
 a 1759, 1762 a 1764, 1770 a 1774) pueden tambi?n correlacio
 narse con ?pocas de crisis agr?colas. La alcabala refleja por
 tanto, a grosso modo, los vaivenes reales de la circulaci?n.

 Vislumbramos as? la posible utilizaci?n de las alcabalas
 en la historia econ?mica a nivel de las ciudades y del virrei
 nato. En efecto, la alcabala era por razones evidentes un im
 puesto eminentemente urbano, as? como el diezmo lo era
 rural. La ciudad de M?xico por s? sola aportaba casi un 90%
 del promedio recaudado en la totalidad del virreinato. Ciertas
 medidas espec?ficas de la ?poca de las reformas, como la
 de obligar a los causantes a pagar en M?xico la alcabala de
 bienes ra?ces, aunque ?stos estuviesen situados en otros par
 tidos, reforzaban este car?cter.19 En muchas provincias no se
 conseguir?a imponer el sistema directo de recolecci?n y la in
 formaci?n es por tanto m?s pobre. Los documentos de las
 aduanas interiores pueden ayudarnos, sin embargo, a conocer
 el comercio regional.

 En 1780 la Mixteca, que tomamos como ejemplo, estaba
 dividida en seis "distritos alcabalatorios": Nochistl?n y Jus

 18 Fonseca y Urrutia, 1845-1853, ii, p. 118.
 i?> Fonseca y Urrutia, 1845-1853, n, p. 65.
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 12  RODOLFO PASTOR

 tlahuaca serv?an "con un 10%", Xicay?n y Huajuapan ser
 v?an "con un 14% m?s cien y ciento cincuenta pesos para
 sus administradores respectivos"; y en la costa Ometepec y
 Jamiltepec se administraban en forma parecida.20

 Nos proponemos analizar un "Libro real de alcabalas de
 Guaxoapan" del siglo xvni que abarca en efecto los distritos
 de Acatl?n y Huajuapan.21 Se trata de la zona norocciden
 tal de la Mix teca, clave del tr?fico entre el sur y el altiplano
 por la ruta de Iz?car. El distrito estaba "sobre el sistema
 de igualas por ser m?s ventajoso a la real hacienda por lo
 basta, dispersa y abierta de esta administraci?n ...,'.22 Ello
 significaba que, en vez de cobrarse sobre las mercanc?as que
 pasaban por una garita, se acordaba con los comerciantes del
 distrito una cuota fija a pagar en base a la cantidad de mer
 canc?as que manejaba cada uno y a la tasa vigente de
 alcabalas.

 Se observan en el libro tres tipos de entradas: a) una
 entrada larga en que se registra la alcabala "del viento" co
 brada a personas que no tienen iguala tasada (mercaderes

 20 Fonseca y Urrutia, 1845-1853, ii, pp. 103 y 116. "Alcabalatorio"
 es el nombre que los documentos mismos dan a un distrito de alcaba
 las, el cual puede o no coincidir con una jurisdicci?n civil. En el caso
 particular del documento que estudiamos el alcabala torio de Huajuapan
 abarca la zona de Acatl?n, que pertenece a otra jurisdicci?n. Es posi
 ble que la red de caminos y la influencia pol?tica de los ayuntamien
 tos municipales modificaran los criterios con que se establec?an los al
 caba?atorios. Urge la tarea de hacer un mapa de ellos para poder pro
 fundizar en el estudio de este tipo de informaci?n. En cuanto significa
 "distrito" el t?rmino es evidentemente an?logo al de "diezmatorio".
 Pero tambi?n se llama "alcabalatorio" al libro mismo en que se regis
 tran las entradas por concepto de alcabalas y al "padr?n" sobre el cual
 se cobraban, en el sistema de igualas.

 .-i AHH, legajo 153, exp. 4. El libro pertenece a una serie de ellos
 entregados por el aparato central al administrador de un alcabalato
 rio. Tiene por tanto una primera p?gina impresa en la que se han
 dejado los espacios vac?os para llenar con los nombres correspondientes
 al partido, al administrador y al a?o. En este caso: Huajuapan, don
 Jos? Ignacio de las Pe?as y 1796.

 22 AHH, legajo 153, exp. 4, f. 2.
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 LA ALCABALA COMO FUENTE  13

 "viandantes", etc.) ; b) una entrada corta con el nombre del
 causante, una tipificaci?n de su comercio y la cantidad abo
 nada en determinada fecha a su obligaci?n igualada (en ge
 neral pagada por mitades), y c) una muy sint?tica que con
 tiene s?lo el total entregado al administrador del distrito
 por el cobrador de una subreceptor?a.23

 Cada uno de estos diferentes tipos de entradas permite
 diversas manipulaciones. El primer tipo hace posible trazar
 las rutas de los productos y ofrece informaci?n social, como la
 del ejemplo en la nota. El segundo tipo permite la clasifica
 ci?n, por giro y clase de producto traficado, de los comer
 ciantes en cada una de las localidades de un distrito y permite
 estudiar la concentraci?n de mercaderes en uno o varios si
 tios. El tercer tipo nos da una comparaci?n entre los niveles
 de comercializaci?n de varias subreceptor?as.

 Con una tasa del 8% para el primer mes y 6% para los
 restantes, el alcabalatorio de Huajuapan produjo en 1796 al
 rededor de 3 972 pesos.24 El estudio cuidadoso de su libro nos
 ense?a que el comercio regional era fundamentalmente la

 23 AHH, legajo 153, exp. 4. Ejemplos de cada uno de estos tres
 tipos de entrada ser?an los siguientes:

 a) "Manuel Le?n, representante del padre cura Jos? D?az de Ta
 mazola, 10 pesos uno y medio real por ciento veintisiete pesos cuatro
 reales que declar? haber vendido de ganados de las cofrad?as de su
 feligres?a..." Generalmente la entrada "del viento" especifica el lugar
 de origen (en este caso Tamazula) de la mercanc?a que vende un fo
 rastero como lo era el cura de ese lugar en Huajuapan. ?ste ser? a la
 larga el tipo de entrada de m?s rico y m?s s?lido valor informativo.

 b) "...por los primeros tres meses de los trescientos cuarenta pesos
 en que se encabezon? al 8% don Isidro Ni?o de Rivera..."

 c) "...el receptor de Acatl?n enter? por iguala de toda aquella
 receptor?a ochocientos sesenta y dos pesos un real".

 24 Fonseca y Urrieta, 1845-1853, n, pp. 72-91. Esta cifra, se entien
 de, incluye lo de Acatl?n. El partido se administraba directamente y
 del monto citado debe deducirse el salario del administrador (926 pesos
 anuales) para obtener la recaudaci?n l?quida. La tasa hab?a sido reba
 jada al 6% en 1756 pero en 1780, a ra?z de una nueva guerra con Gran
 Breta?a, hab?a sido aumentada nuevamente al 8%. Oficialmente, ces?
 el cobro del nuevo 2% en 1791.
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 11  RODOLFO PASTOR

 compraventa de ganado y/o de "esquilmos" de ganado. Al
 menos un 45% de los individuos que pagaban alcabala la
 pagaban por este concepto. Importa resaltar que de ellos gran
 parte estaba pagando por la comercializaci?n de los productos
 de sus propios ranchos o haciendas.25 ?stos no eran los que
 pagaban las cantidades m?s altas. Sus contribuciones iban de
 uno a ciento cincuenta pesos y promediaban 12.6 pesos, su
 mando todas s?lo un 16% del valor de las alcabalas locales.
 Si a?adimos a esto las contribuciones de los que se especia
 lizaban en la compraventa de otros productos agr?colas (pa
 nela y "semillas") obtenemos el 55% de los causantes.26 Pero
 la suma de sus contribuciones ser?a de cualquier forma signi
 ficativamente menor que la de los que el libro califica como
 "tenderos", cuyas contribuciones oscilaban entre uno y tres
 cientos pesos, promediando 84.9 pesos per capita. Los ten
 deros contribu?an con cerca de 75% del valor de las alcabalas
 locales a pesar de ser s?lo un 7.6% de los contribuyentes.

 Quiz?s el secreto de su fortaleza estaba en la diversidad de
 sus actividades: vend?an productos manufacturados y semi

 manufacturados participando tambi?n en la compraventa de
 productos agr?colas locales. Sabemos que el m?s fuerte de ellos,
 adem?s de ser ganadero, traficaba con productos de diezmos.
 De modo que ?stos parecen representar el nexo entre los
 circuitos de circulaci?n interno y externo.

 Los tenderos tend?an a concentrarse en los centros ladi
 nos semiurbanos: Huajuapan, Petlalcingo y Acatl?n, que eran
 al mismo tiempo puntos en la ruta de comercio entre M?xico

 25 Quiz?s valdr?a la pena hacer notar que estos productores que
 pagan una alcabala oscilante entre el 6 y el 8% hab?an pagado te?ri
 camente antes un 10% del valor bruto de sus productos, por concepto
 de diezmo, a la iglesia. La carga era por tanto especialmente pesada
 para ellos.

 26 AHH, legajo 153, exp. 4. La venta de semillas parece haber te
 nido poca importancia excepto en Huajolotitl?n, lo cual subraya, junto
 con la participaci?n ganadera en las alcabalas, la calidad esencialmente
 rural del distrito. Es decir, las personas produc?an en gran parte los
 granos que consum?an. La comercializaci?n de la panela, segunda en
 importancia despu?s de la ganader?a, estaba muy concentrada en Acatl?n.
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 LA ALCABALA COMO FUENTE  15

 y Oaxaca, mientras que los contribuyentes de la categor?a
 mediana, m?s bien asociados a la ganader?a, tend?an a estar
 dispersos, como era de esperarse.

 Entre los tenderos mismos hab?a una clara jerarqu?a. De
 los catorce de Huajuapan, cuatro pagaban en promedio 214
 pesos; otros dos pagaban un promedio de 83 pesos y los
 ocho restantes pagaban menos de treinta pesos anuales cada
 uno. Esta estructura se repet?a en Acatl?n y Piaxtla.

 La parte restante de la alcabala era aportada por un buen
 n?mero de contribuyentes peque?os, individuos a quienes el
 libro cargaba "por menudencias", o cofrad?as a las cuales se
 cargaba por esquilmos, ganados o por "su comercio". Estos
 contribuyentes peque?os eran una mayor?a a pesar del poco
 valor de la suma de sus aportaciones. Una mitad de los pue
 blos que pertenec?an al distrito no ten?an m?s que este tipo
 de causante y pueden identificarse como ind?genas ya que se
 mencionan en el libro s?lo las "cofrad?as de ellos".

 El gran n?mero de cofrad?as que pagaban alcabalas' es sig
 nificativo, puesto que Fonseca y Urrutia se?alan que las fun
 dadas legalmente estaban exentas del cobro.27 Aparentemente
 una, mayor?a de ellas no estaban as? constituidas. A pesar de
 que muchas contribu?an con menos de un peso semestral, las
 hab?a en casi todos los pueblos y en aquellos en que no se
 les menciona m?s que a ellas puede presumirse que tuvieran
 una importancia econ?mica no proporcionada al monto de su
 contribuci?n.

 Entre los pueblos (16) que el libro menciona es evidente
 la prominencia de unos pocos. Huajuapan y Acatl?n, por s?
 solos, contribu?an con poco m?s que el 85% del valor de la
 alcabala distrital.

 Hemos presentado, en cuanto se refiere a la alcabala re
 gional, una muestra de la informaci?n que nos pueden dar
 los documentos. La que rindieran los libros de alcabalatorios
 vecinos ser?a comparable y la de los libros de otros a?os po
 dr?a, con la del nuestro, seriarse y correlacionarse con los

 27 Fonseca y Urrutia, 1845-1853, n, p. 79.
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 16  RODOLFO PASTOR

 datos de poblaci?n y diezmos para llevarnos a una mejor com
 prensi?n del funcionamiento de la econom?a regional.

 Las reformas fiscales de mediados del siglo xvni, promovi
 das por la corona, resultaron no s?lo en la racionalizaci?n del
 sistema y su capacidad recaudadora sino tambi?n en la siste
 matizaci?n y homogeneizaci?n de la contabilidad. Esta homo
 geneizaci?n nos permitir? estudiar cuantitativamente el co
 mercio interno y externo de la Nueva Espa?a durante la
 ?poca borb?nica.

 La importancia de esta documentaci?n como fuente resalta
 a?n m?s si consideramos que, a diferencia del diezmo, la al
 cabala no fue suprimida con las reformas liberales. Al con
 trario, los gobiernos del siglo xix pusieron mucho esmero en
 su continuada recolecci?n. La fuente permitir? pues un estu
 dio del tr?nsito a la ?poca nacional y las repercusiones sobre
 la circulaci?n de los cambios pol?ticos y estructurales.

 SIGLAS Y REFERENCIAS

 AHH Archivo Hist?rico de Hacienda, en el Archivo General
 de la Naci?n, M?xico.

 Chaunu, Pierre et Huguette
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 1810, M?xico, El Colegio de M?xico. ?Centro de Es
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