
 LAS FERIAS NOVOH1SPANAS

 Manuel Carrera Stampa

 Hasta principios del siglo xix, el comercio novohispano era,
 en parte un fenoineno periodico; las transacciones mercantiles
 estaban sujetas, en su mayoria, a tiempo y lugares fijos. Esto;
 era consecuencia de la escasez de comunicaciones y del poco
 volumen de nuestro trafico. El comercio se efectuaba princi
 palmente por medio de mercados semanales o mensuales, y
 en ferias anuales.

 Las ferias existian desde epocas muy remotas en el Viejo
 Mundo. Famosas fueron las de las ciudades independientes;
 de Italia en la Edad Media, en donde surgio el primer banco de
 credito para facilitar el trafico comercial entre Florencia, Ve
 rona, Pisa, Amalfi, Triani, Genova, Sinigaglia, Venecia y otras
 ciudades de la costa oriental del Adridtico. C^lebres en toda
 Europa fueron las ferias de Lyon, Narbona, Avifi6n, Tarbes,
 Troyes, Beaucaire, Montpellier, Burdeos y Dijon, y sobre todo;
 la de Marsella, rival de las ciudades italianas y de Barcelona
 en el trafico del Tirreno. En el Norte de Europa, la Liga
 Hansedtica, fundada en el siglo xm, controlaba con sus enor
 mes ferias ochenta y cinco ciudades, y abarcaba por entero el
 comercio del Mar del Norte y del Baltico; sujetas a su monopo
 lio mercantil estaban ciudades tan importantes como Leipzig,
 Liibeck, Hamburgo, Nuremberg, Francfort, Brema, Dantzig,
 y Riga. Otra feria continental de gran fama fue la de Sturt
 bridge, cerca de Cambridge, en Inglaterra; y, entre los paises
 septentrionales, la de Nijni Novgorod en Rusia.

 Espana no fue ajena a esta forma de contrataci6n mercan
 til. En tiempo de la domination sarracena, la de Albacete
 fue sin duda la feria de mayor importancia en la Peninsula,
 y bajo el dominio de los reyes cristianos existian las de Valla
 dolid, Burgos, Villalon, Barcelona, Medina de Rioseco, y sobre
 todo la de Medina del Campo, a la que los Reyes Cat61icoa
 y sus sucesores concedieron innumerables prerrogativas.

 En la Nueva Espana las ferias fueron un trasunto de cos
 tumbres europeas, y mas concretamente espafiolas. Dos fueron
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 320 MANUEL CARRERA ST AMP A
 las que afectaron de manera decisiva la economia colonial
 mexicana: la de Xalapa y la de Acapulco.

 La feria de Xalapa.?La principal de todas las ferias novo
 hispanas fue indudablemente la de Xalapa. Tai era su im
 portancia, que la ciudad se conocia con el nombre de "Xalapa
 de la Feria". Esta hermosa ciudad, risuefio caserio de tejas
 rojas, blancas paredes, y patios y corredores cubiertos todo el
 afio de perfumadas flores, se halla recostada en las faldas
 del Macuiltepee, a 1,427 metros sobre el nivel del mar.

 La costa veracruzana es insalubre. Sus habitantes se halla
 ban azotados entonces por las fiebres tercianas (malaria), por
 el mortifero vomito prieto (fiebre amarilla) y por millones de
 liiosquitos y otros bichos tropicales. El puerto de Veracruz
 era en aquellos tiempos un sitio pavoroso por el exceso de
 poblacion, la falta de higiene y lo destemplado del clima.
 Quienes arribaban al puerto apenas podian permanecer en
 el unos cuantos dias, unas cuantas horas. Los unicos que
 soportaban mas o menos los rigores del clima eran los mora
 dores del castillo de San Juan de Ulua, construido en un islote
 refrescado por los vientos. Aqui era menor la mortalidad, pero
 de todas maneras habia victimas entre los viajeros, soldados
 y marinos que llegaban al puerto.

 Para escapar de lugar tan nefasto, los comerciantes y pro
 pietarios que especulaban con las mercancias llegadas al puer
 to se refugiaban en sus fincas de Xalapa, lugar de clima mas
 benigno, donde pasaban por lo regular los meses de calor,
 entre abril y mediados de agosto. Asi, el trafico y la contrata
 ci6n mercantil fueron pasando a Xalapa.

 La frase de un viajero francos, "Mexico tiene el primer
 cielo, Puebla el segundo, Orizaba el purgatorio y Veracruz
 el infierno",1 encierra graficamente una negra realidad. La
 ciudad de Veracruz no se sane6 hasta fines del siglo pasado
 y principios del presente. Ademas, el puerto era inseguro; no
 ofrecia buen abrigo para las naves, hecho conocido por pilotos
 y marinos, que procuraban salir de ?1 lo antes posible. En los
 tratados de navegacion de la epoca se alude a esas circunstan
 cias,2 y se dice que el puerto es uno de "los mas dificiles" e in
 seguros a causa de los nortes. En consecuencia, el amarre de las
 embarcaciones se hacia al abrigo de la muralla del castillo de
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 LAS FERIAS NOVOHISPANAS 321
 San Juan de Ulua, en unas argollas de bronce que. habia empo
 tradas en el sitio llamado El Pozo; la maniobra era costosa,
 pero segura. Sin embargo, pese a sus desventajas, Veracruz era
 el almac?n general de las mercaderias espafiolas y europeas y
 de la production mexicana; constituia la salida de nuestras
 exportaciones, "la garganta de las tierras opulentas de Nueva
 Espana", como dijo en cierta ocasion el virrey Mancera.

 Las flotas.?Las ferias mercantiles de Veracruz se remonta
 ban a ?poca muy antigua. La primera se verified en 1587.
 Pero no eran ferias propiamente dichas: era s61o el desembarco
 de las mercancias y su compraventa entre los comerciantes que
 bajaban al puerto para surtirse de productos europeos. La
 feria, en sentido estricto, no qued6 establecida hasta 1718-1720
 en Xalapa,3 al reorganizarse la flota espafiola, segun veremos
 adelante.

 La feria de Xalapa dependia de la llegada de la flota que
 salia de Cddiz. El sistema de flotas se inici6 en 1561 y dur6
 hasta 1778. Desde 1720 (afio en que se estableci6 la feria de
 Xalapa) hasta 1778 vinieron trece flotas. Como se vera por
 la siguiente lista, su llegada no era regular: venian cada dos,
 tres, cuatro, y aun cada cinco aiios. He aqui la lista:

 Afios Mando de la flota Tonelaje
 1720 Fernando Chacon 4,428 5/6
 1723 Antonio Serrano 4?309 59/60
 1725 Antonio Serrano 3,74421/40
 1729 Marques de Mari 4,882 1/2
 1732 Rodrigo de Torres y Morales 4458 29/100
 1736 Manuel Lopez Pintado 3?x4i 1/2
 1757 Joaquin Manuel de Villena 7,069 7/10
 1760 Carlos Regio 8,492 3/4
 1762 Francisco M. Espinola 5,237
 1765 Agustin de Ididquez 8,013 3/8
 1769 Marques de Casa Tilly 5,588
 1772 Luis de Cordoba 7,674 3/4
 1776 Antonio de Ulloa 8,176 4

 El cargamento de estas flotas, comerciado en Xalapa, en
 grosaba el comercio y cubria la demanda de mercaderias que
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 322 MANUEL CARRERA ST AMP A
 por lo general existia en el pais. Cuando tardaba la flota, la
 demanda era intensa, aunque la satisfacian en parte los barcos
 aislados que llegaban a Veracruz desde otras colonias (Cuba,
 Honduras, Puerto Rico, Venezuela), los del "asiento de Ingla
 terra" y los cargamentos traidos de Asia en el galeon de Mani
 la. En la Nueva Espana, pais de economia de consumo, hubo
 siempre demanda de mercancias europeas y asiaticas. Los
 precios eran elevados, lo cual daba enormes ganancias al co
 mercio y al Consulado.

 Articulos de importacion y de exportacion.?Los principa
 les eran: lienzos, tafetanes, holandillas, hilos, calcetas, cintas
 de hilo, medias de estambre y de seda, mantos, sedas, enca
 jes de seda y blancos, encajes de oro, galon de oro, sombreros,
 papel, libros, armas, acero, hierro, clavazon, bigornias para
 herrerias, planchuelas, serrotes, sierras, escoplos, barrenas de
 escora y alfajias, picos, cinceles, cuchillos, gubias, escodas, for
 mones, limas, azuelas, yunques, martillos de fragua y pena,
 escalfadores, navajas, palmatorias, candelabros, cafeteras, ti
 jeras, azafates de azofar, bo tones, peines y bara j as. Entre los
 alimentos: jamones, chorizos de roja y chacina, quesos parme
 sano y abadejo, aceite de oliva y de linaza, vinagre, aguar
 dientes, aceitunas, avellanas, nueces, almendras, especias, sar
 dinas, arenques y bacalao; medias pipas, pipas enteras y
 cuarterolas de vinos tintos y jereces, aloques y malagas. Otros
 generos eran: azulejos de Talavera de la Reina y de Sevilla,
 aguas de olor y de colonia, jabones y aceites aromaticos de
 tocador, bretanas, ruanes, bramantes crudos, velillos de cres
 pon y crepones, lienzos de Flandes, lino, panas acolchadas y
 medio acolchadas, mahones, cambayas, jergas y jerguetillas,
 sargas de lana, parios y medios panos, marsellas de color, co
 quillo bianco, carranclanes de la India, alemaniscos de algo
 d6n, mantilletas y encajes de Flandes, blonda francesa, zarazas
 anchas y angostas, pana, batista de Madras y de Balazor, mer
 lines, gran cantidad de paiiuelos de cambray, enrejillados,
 bordados, de muselina con floreados, medias y calzas de punto
 de algodon y de seda, brin, estopillas y caiiamazo...

 A cambio de lo anterior, las flotas se llevaban productos
 agricolas y metalurgicos propios de la Nueva Espana, entre
 otros: anil, grana cochinilla, caf?, tabaco en rama y torcido,
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 LAS FERIAS NOVOHISPANAS 323

 cacao en semilla y molido, aziicar, vainilla, palo campeche,
 henequen, ixtle, algodon en rama, bayetas y bayetones de
 Puebla, Tlaxcala y Queretaro, sarapes, bayetas y jergas de Sal
 tillo y San Luis Potosi, plata y oro amonedado y en barras,
 vajillas de plata y articulos traidos por la nao de la China, como
 especias, ceramica, textiles, baratijas y muebles asidticos, ya
 sea que hubieran sido encargados por los comerciantes de La
 Habana y de la Peninsula, o bien que hubieran sobrado de
 los pedidos hechos en Mexico.5

 Establecimiento de la feria.?La feria qued6 solemnemente
 constituida en 1720. Concurrieron al acto tres representantes
 del comercio espafiol: Miguel Gonzalez del Camino, Juan
 Felix Andrade y Francisco M. Lopez Villamil, y cuatro dipu
 tados o representantes del Consulado de Mexico: Francisco
 Ugarte, Juan B. de Arrozqueta, Luis Monterde y Domingo de
 la Canal.

 Pero como Orizaba era lugar obligado de paso para el
 comercio interior, quiso el vecindario que alii se celebrase
 en lo sucesivo la feria, yen 1724 y 1725 hicieron gestiones para
 ello, alegando su magnifica situation geograf ica. Estas ges
 tiones tuvieron fruto, pues lograron dos reales cedulas, en una
 de las cuales se ordenaba:

 He resuelto, a consulta de mi Consejo de i<? del presente mes, que para
 obviar estos y otros muchos inconvenientes que de hacerse la feria en la
 ciudad de Xalapa se siguen, y se logre conveniencia de ambos comercios,
 se celebre desde ahora en adelante en el pueblo de Orizaba, por ser de
 temperatura templada, situada en terreno llano, tener casas suficientes don
 de se puedan almacenar las ropas sin riesgo de averia, y esto en mas pro
 porcionada mediaci6n entre la Veracruz y esa ciudad [Mexico] fi

 Por bando del Marques de Casa Fuerte, el 13 de abril
 de 1725 se dispuso el cumplimiento de esa real cedula.7 Pero
 el Consulado de Mexico, poderoso organismo mercantil, aten
 to a los intereses del comercio novohispano, movi6 a sus
 apoderados en la Corte y, despues de dilatados tramites, logrd
 que se invalidara la real cedula, con lo cual las ferias con
 tinuaron en Xalapa.8 (Mas tarde hubo otro intento infructuo
 so de trasladar a Tonala la feria, a instancia de don Carlos
 Urrutia, que alegaba la bondad del clima, la cercania a Mexico
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 324 MANUEL CARRERA ST AM PA
 y el frecuente arribo de mercancias procedentes de Yucatan,
 Tabasco y Campeche.) 9

 Reglamentacion.?Las ferias de Xalapa estuvieron sujetas
 a estricta reglamentaci6n. El Marques de Casa Fuerte di6 las
 primeras normas para la feria de 1720, y sus atinadas medidas
 de organizaci6n interna se observaron en las subsiguientes,
 excepto en pequenos detalles. Los virreyes, segiin 6rdenes ema
 nadas de la Corona, debian participar en la organizaei6n de
 las ferias.

 La llegada de la flota era anunciada por cartas que venian
 periodicamente en los barquitos "de aviso", despachados a la
 Nueva Espana cada tres meses. El Virrey mandaba publicar
 la noticia por bando, en la capital y en las ciudades y villas
 del virreinato, a fin de que los comerciantes, mineros, traji
 neros, etc., se apresuraran a acudir a la feria, para que la flota
 regresara a Espana lo antes posible. Se disponia en los ban
 dos que todos los habitantes prestasen su colaboraci6n. Debian
 alistarse recuas y viveres para que no hubiera escasez en la
 feria. Los fletes de carga, el alquiler de casas y la contribuci6n
 de transito o peaje por el rio de La Antigua debian ser mode
 rados. Habia durante la feria un convoy semanario para la
 circulation de viajeros, efectos y noticias. Por otra parte,
 debian concurrir a la feria tres delegados del Consulado de
 Mexico, los "diputados de la flota" (representantes del comer
 cio de Cadiz), las autoridades de la Real Hacienda que fisca
 lizaban las operaciones y prevenian los fraudes en la medida
 de lo posible, y ademas las autoridades de Xalapa y Orizaba.

 La internacion de mercancias y los impuestos.?S6I0 de
 Xalapa podian expedirse las mercancias, senates y "marcha
 mos" para las aduanas de Veracruz, Puebla y Mexico, y para
 obtener derecho de salida hacia falta la autorizaci6n de los
 consules o delegados del Consulado de Mexico. No podian
 internarse los g&ieros y viveres traidos por las flotas sino
 cuando terminaba la feria, es decir, cuando se habian concen
 trado en Xalapa todas las mercancias que venian del interior
 (de "tierra adentro" y de "tierra caliente"), los productos
 agricolas y los cargamentos traidos desde lejanos reales y
 "realitos" de minas. En ese momento el Virrey ordenaba,
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 LAS FERIAS NOVOHISPANAS 325
 por un bando, la "internaci6n" de los productos europeos al
 interior del territorio, y senalaba asimismo la fecha de salida
 de la flota rumbo a Espana. La flota hacia escala en La
 Habana, donde se le unian otros galeones, y seguia despues
 a Cadiz. En tiempos de guerra o de peligro, a fin de apresu
 rar el retorno de los caudales del Rey y de las mercancias de la
 Nueva Espana, la "internaci6n" se hacia mas rapidamente que
 de ordinario.10

 Al llegar la flota a Veracruz, se disponia la pronta des
 carga de las mercancias y su transporte a Xalapa, con las bole
 tas de "marchamos" o guias que las amparaban hasta su de
 posito en manos de los consignatarios. En los "marchamos'* se
 expresaba el numero de fardos, cajones, pipas, botijas, baiiles,
 etc., y cada bulto llevaba sus marcas y senates, el nombre de
 los consignatarios, la procedencia y el destino. Para evitar
 contrabandos y transgresiones al reglamento de internacion,
 el Virrey ordenaba vigilar los caminos; de esto se encargaban
 las autoridades municipales y de la Real Hacienda en La An
 tigua, Cordoba, Orizaba, Perote, Tlaxcala y Puebla.

 Estaban libres de los derechos de alcabala, averia, uni6n
 de armas y Armada de Barlovento todas las ventas de la carga
 zon de la flota que se realizaran en Xalapa durante la feria.
 ?sta, pues, era "franca", como la feria de Portobelo y como
 las de Europa. Tampoco se cobraban impuestos por los reza
 gos y productos manufacturados que se llevaban en retorno.
 Si los rezagos no. se devolvian a la Peninsula (y esto rara vez
 sucedia), debian trasladarse prontamente a las ciudades y
 villas mexicanas para su venta, pero siempre despues de termi
 nada la feria.

 Toda mercancia que no pasara por Xalapa debia pagar un
 impuesto de 8 % en el momento de su introduction, por dere
 cho de alcabala. Con esto se quiso poner freno al contra
 bando de Veracruz hacia el interior, aunque sin fruto. Los
 representantes del comercio y las autoridades solian proceder
 con dureza, Uegando a embargar las mercancias, y aun las
 recuas. Las mercancias se transportaban entonces por cuenta
 y riesgo de la Real Hacienda. Asi sucedi6 con la flota que
 trajo don Luis de Cordoba en 1772. Los fraudes debieron de
 ser muy numerosos. En los Libros de alcabalas que nos quedan
 de la epoca, se especifican los pagos hechos por los generos y
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 326 MANUEL CARRERA STAMPA
 frutos. Gracias a ellos conocemos las corrientes mercantiles
 de la Colonia, sus necesidades y tambien los numerosos fraudes.

 Los "flotistas" (como se llamaban los grupos de concu
 rrences a la feria) no podian sacar las mercancias ni los rezagos
 o los caudales que enviaban las "cajas foraneas" de la Real
 Hacienda sin el aviso de internacion de que ya he hablado.
 Para trasladar los productos manufacturados al interior del
 territorio, cada mercader debia manifestar individualmente
 (con facturas, guias, etc.), y en dos ocasiones (en Veracruz

 y en Xalapa), el numero de productos que le pertenecian, su
 calidad, tamano, a quienes venian consignados, y las ventas
 y compras que se hubieran hecho con las facturas, compro
 bante de pago de fletes y seguros maritimos, y declaration de
 vendedores y compradores, "jurando en toda forma de derecho
 el vendedor y el comprador si legitimamente habian sido trans
 feridos de uno al otro por venta real y efectiva".

 No hacia falta aviso de internacion para introducir en el
 territorio productos como cera de Campeche o cera blanca,
 pastas de harina, almendras, alcaparras y alcaparrones, vina
 gre, cacao, harinas, frutas secas, caldos, medicinas y articulos
 de farmacia, que podrian alterarse facilmente a causa del ca
 lor de la costa. Tambien podian internarse sin necesidad
 de aviso los tipos de imprenta y los libros. Pero debian llevar
 la guia correspondiente, y habia que satisfacer ciertas forma
 lidades.

 El juramento.?El juramento, en aquella ?poca de arraiga
 das ccnvicciones religiosas, ataba positivamente a los merca
 deres en sus tratos. Pero, como es natural, la honradez de los
 comerciantes era siempre relativa, y especulaban con las mer
 cancias, alterando los precios de acuerdo con las leyes de la
 oferta y la demanda. Los comerciantes mas ricos del Consu
 lado solian acaparar el cargamento de las flotas, y revendian
 despues los generos a los mercaderes del interior que llegaban
 a Xalapa atraidos por el senuelo de la feria. Pero en los tratos
 de comerciante a comerciante se procedia por lo general "a
 verdad sabida y buena fe guardada", como se decia. A fines
 del siglo xviii ?victoria del enciclopedismo? se suprimio el
 juramento. Pero hasta esa fecha, la evaluation de las merca
 derias se hacia sin desempacar los fardos amparados por guias
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 LAS FERIAS NOVOHISPANAS 327
 y "marchamos"; los funcionarios no exigian examen detallado,
 sino que se contentaban con el juramento. Tampoco habia
 examen aduanal para los objetos que se importaban o se
 exportaban, ni se exigian facturas a los desembarcadores o
 embarcadores, a menos que hubiese sospecha grave de fraude
 o una orden del tribunal del Consulado. Bastaba una declara

 tion general y privada de la calidad y clase de los productos.

 Ventas y precios.?Para determinar el precio de venta (al
 mayoreo o al menudeo), las autoridades de Xalapa y los
 diputados del Consulado reconocian minuciosamente las mer
 cancias, confrontdndolas con las guias, registros o "marcha
 mos", que hacian las veces de facturas. Esto solia prestarse
 a abusos y sobornos de los comerciantes mas astutos. En el
 ardor de las operaciones de la feria no habia juramento que
 valiera.

 El nivel general de los precios se determinaba por el sistema
 de balancear el valor total de las mercancias importadas con
 el valor total de las materias primas, metal amonedado o en
 lingotes que entregaban los comerciantes de Mexico. Pero los
 exportadores de la Peninsula, que eran quienes determinaban
 la cantidad y calidad de los articulos que se enviaban al vi
 rreinato, subian los precios, y llegaban a conseguir un 300
 y hasta un 500 % de premio. Los comerciantes novohispanos,
 como es natural, hacian subir a su vez el precio de los articulos
 de exportation. Para lograr tablas de precios que regularan
 ambos comercios, los diputados del Consulado y los "dipu
 tados de la flota" discutian largamente sus respectivos intere
 ses, hasta llegar a un acuerdo que reportaba, como he dicho,
 pingues ganancias.

 En la feria misma, si no se conocia un sistema de "precios
 tope" como el que se usa hoy sobre todo en epocas de emer
 gencia, se trataba por otros medios de detener la subida in
 moderada de los precios de viveres, animales y alquileres. Pero
 en realidad, como sucede en nuestros dias, las reglamentacio
 nes de ese genero solian ser infructuosas.

 Esplendor y decadencia de la feria de Xalapa_Por lo
 general, la feria duraba dos o tres meses; pero en ocasiones,
 por causas especiales ?lluvias, mal estado de los caminos,
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 3 28 MANUEL CARRERA STAMPA
 epidemias, etc.?, se prolongaba con autorizaci6n del Virrey,
 que en todo caso oia el parecer del Consulado. Entre los
 meses de febrero y abril afluian a Xalapa todas las mercaderias
 que la Colonia enviaba a la Peninsula. Durante ese tiempo,
 Xalapa era el centro de mayor importancia mercantil en la
 Nueva Espana y aun en toda America, con excepci6n, quiza,
 de Portobelo en la epoca de la llegada de los galeones de
 Cadiz.

 El doctor Manuel B. Trens es quien mejor ha descrito
 la feria de Xalapa. Nos dice:

 El espectaculo de las ferias jalapefias era magnificamente esplendente:
 traficantes, marineros de la flota, arrieros, comerciantes del interior, foras
 teros atraidos por el husmo de ganancias, faquines y recuas interminables
 que llegaban de Veracruz, Puebla, Mexico y otras provincias del reino, se
 desbordaban sobre calles, plazas y plazuelas y poblaban hasta el hacina
 miento tiendas, bodegas y mesones, entre el regateo de los tratos, el grito
 de los pregones y el tintineo campanil de las bien enjaezadas guias de los
 atajos, que clamoreaban en el ambiente de sus callejas empinadas y sus
 abajaderos estrechos, mal alumbrados por las noches con velas de sebo
 o candiles de aceite o de resina, y en las que todo era movimiento, anima
 ci6n, alegria por el mucho dinero que circulaba.n

 Al calor de las ferias aumento la poblacion y crecio la
 villa. Se levantaron almacenes, tiendas, figones, bodegas y
 habitaciones. Fue entonces cuando los barrios de San Jose,
 de Santiago y del Calvario se unieron al centro de la villa. El
 titulo mismo de villa no se le dio a Xalapa hasta 1791, aiios

 despues de la desaparicion del sistema de flotas, pero desde ha
 cia mucho habia dejado de ser el pueblo humilde y sin
 importancia que era antes de las ferias. Por ejemplo, en 1769
 decia don Manuel Santiesteban en su Relacion del camino
 de Veracruz a Perote; ".. .se experimenta un grande incre
 mento en hauitadores, y buenos edificios proporcionados al
 deposito de generos. La poblacion se compone de muchas ca
 sas de cal y canto, otras de piedra y barro techadas con tejas;
 de la primera especie tiene S. M. una mui capaz, en el paraje
 mejor del pueblo".12 Sin embargo, no se conservan de esta
 epoca construcciones civiles o religiosas de verdadera impor
 tancia: lo unico interesante es un templo barroco. Es que, en
 realidad, Xalapa fue s61o un lugar de transito.

 Su epoca de mayor auge fue la de las ferias regulares (1720
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 1778). Gracias a la enorme concurrencia de toda clase de
 gentes se construyeron innumerables locales en que se aloja
 ban o trabajaban los comerciantes, arrieros y forasteros, y se
 levantaron casas, mesones y bodegas. Las.rentas.de habitacio
 nes y locales Uegaron a alcanzar precios muy altos, a pesar de
 las disposiciones dictadas para ponerles freno.

 El Decreto del Comercio Libre, de 1778, revolucion6 la
 economia colonial. Se suprimia en el el sistema de floras, que
 se sustituia con el envio de embarcaciones aisladas. Ademas,
 una real disposition de 16 de octubre de 1765 abolio el mo
 nopolio comercial que desde principios del siglo xviii ejercia
 el puerto de Cadiz, sucesor del monopolio sevillano de los
 siglos xvi y xvn. Al permitirse la libre importaci6n desde otros
 puertos espanoles, la feria de Xalapa decayd notablemente y
 acabo por ser inutil, pues las mercancias se vendian directa
 mente a los comerciantes en Veracruz, Puebla o Mexico, o en
 la misma Xalapa, en menor medida. Otra real disposici6n
 de 1786, que daba mayor libertad comercial, fue el tiro de
 gratia. Al establecerse que las mercancias se depositaran en Ve
 racruz, de donde se las podia internar libremente al territorio,
 quedaba automaticamente eliminada la feria de Xalapa. Desde
 entonces, los comerciantes de "tierra adentro" y de "tierra
 caliente" acudian directamente a Veracruz. La mal llamada
 libertad de comercio rompio hasta cierto punto con el estricto

 monopolio comercial, aunque el trafico no era tan libre como
 hoy lo entendemos. Siguio normdndose por la autoridad del
 Consulado y otras disposiciones administrativas y arancelarias.
 Desde entonces Veracruz prospero comercial y urbanistica
 mente, se hicieron calles y edificios y se arregl6 el muelle.
 Xalapa, en cambio, quedo como "una hermosa poblacion
 yerma, numero competente de buenas casas, que se hicieron
 con destino a las ferias, cerradas, destruyendose y asolandose,
 y las gentes de oficio despoblando su patria para poblar la
 que les de el alimento".13

 La feria de Acapulco.?El puerto de Acapulco,14 distante
 416 kilometros de la capital, habia sido elegido por Urdaneta,
 desde 1565, como terminal americana de la linea de navegaci6n
 asidtica. Para el comercio de la Nueva Espana con las islas
 Filipinas habia una naoo galeon que surcaba anualmente el
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 inmenso Pacifico. Este comercio se realiz6 con bastante regu
 laridad desde 1565 hasta 1817. Era aqu&la, posiblemente, la
 linea maritima de mayor antiguedad entre las establecidas
 en los tiempos modernos, y, desde luego, la de mayor impor
 tancia en el Pacifico. El anuncio de la llegada de la nao de
 Filipinas desataba una febril actividad entre los funcionarios
 y mercaderes de todo el virreinato. No bien avistaban las
 atalayas el "galeon de Manila" o "nao de la China", corria
 rapidamente la noticia por medio de correos terrestres o ma
 ritimos (pequefias embarcaciones que bordeaban la costa del
 Pacifico). El gale6n solia hacer escala en San Bias, donde
 dejaba algunos cajones destinados a Tepic y Guadalajara.
 Durante el siglo xvm, recalaba antes en el puerto de Monte
 rrey (California). En las ciudades se echaban a vuelo las
 campanas, y el Virrey avisaba a los interesados, por medio
 de bandos, para que llevasen sus mercancias a Acapulco. Se
 enarbolaban banderas para el reclutamiento de soldados que
 irian a Filipinas, se preparaban las cuerdas de presos que pur
 gar ian sus sentencias en el lejano archiptelago, y se reunian
 los "situados" o excedentes de la Nueva Espana con que se
 ayudaba a la economia del remoto Oriente.15

 Nominalmente, la feria de Acapulco duraba de veinte a
 treinta dias; pero el Virrey, a pedido de los comerciantes,
 solia prolongarla hasta dos meses. De ordinario se hacia entre
 el 20 de enero y el 25 de febrero. En esos dias era enorme el
 movimiento en Acapulco: innumerables mercaderes acudian
 para acaparar lo mas y mejor de las mercancias, rivalizando
 en llegar los primeros, y miles de recuas de asnos y mulas,
 con sus vistosos aparejos, y custodiadas por escoltas particula
 res, pululaban en calles y mesones. Subia el precio de los al
 quileres, y los articulos de primera necesidad encarecian
 enormemente.

 La de Acapulco tuvo caracteristicas de feria international.
 Humboldt, testigo presencial, lleg6 a llamarla la feria mas
 importante del mundo. Hubo muchas otras ferias internacio
 nales, en Europa y en Asia, y aun en America (Panama, Porto
 belo, Xalapa); pero la de Acapulco atraia hacia America el
 comercio asiatico. Era lugar de cita de los mercaderes de toda
 la costa americana del Pacifico, de los de la Nueva Espana y
 de los filipinos. Dos razones hay para explicar la importan
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 cia de la feria de Acapulco: la situaci6n geografica de Mexico,
 colocado entre dos grandes oc?anos, y el monoplio comercial
 entre Espana y sus colonias, segun el cual solo Sevilla (y des
 pues Cadiz) tenia automation para comerciar con determina
 dos puertos americanos, entre ellos Veracruz y Acapulco; y
 Acapulco era lugar obligado de paso para Guam y Filipinas.
 La Nueva Espana era entonces lo que hoy es Panamd. Asi
 Acapulco, por su situaci6n geogrdfica, vino a ser el principal
 puerto comercial del Pacifico americano. A travel del territo
 rio de la Nueva Espana (Acapulco-Mexico-Veracruz), el mundo
 se surtia de uno a otro extremo. (V?ase mapa adjunto).

 Articulos de importacion y de exportacion.?La mano de
 obra china y japonesa fue* siempre baratisima, de manera que
 era enorme la demanda de los productos orientates, finamen
 te acabados, cuidadosamente pintados o tejidos. Los mexica
 nos preferian, con mucho, las manufacturas chinas a las eu
 ropeas: no podian ?stas competir con aquellas. Se arrebataban
 de las manos de los mercaderes los damascos, tejidos de diver
 sas clases, muselinas, medias para sefioras, tapalos y "mantones
 de Manila", las magnificas porcelanas, tibores, jarras y vajillas
 fabricadas durante la dinastia Ch'ing (1644), las de la ?poca
 de los Khang-hi (1672-1728), de bellisimo colorido y mara
 villosa ejecuci6n, y las de la dinastia de Kien-long (1732
 1799), de colores carmin, rosa y verde.16 La cocina criolla, por
 su parte, consumia gran cantidad de especias (canela, clavo,
 pimienta, nuez moscada, azafran). Otros articulos de importa
 ci6n eran muebles de diversas clases, y cera blanca.

 La Nueva Espana exportaba al lejano Oriente cafe\ vaini
 11a, aziicar, cacao, grana y granilla, tabaco, anil, henequ?n e
 ixtle, y productos manufacturados como bayetas y jergas, ba
 yetones y sarapes, sombreros de palma, sayales, y sobre todo
 barras de oro y plata. Ademds, articulos venidos de Espana
 por Veracruz y Xalapa, y los "situados" que la Nueva Espa
 fia enviaba a Manila. El gale6n se llevaba ademds, como pa
 sajeros, funcionarios enviados desde Espana, frailes misioneros,
 tropa y delincuentes destinados a los presidios orientates.

 Transacciones y movimiento de la feria de Acapulco.?Era
 comiin que varias casas poderosas de giro mercantil se asocia
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 ran para acaparar todo el cargamento de la nao. Si al princi*
 pio acudian los comerciantes a Acapulco a proveerse de g?ne
 ros, a fines del siglo xvm los acaparadores tenian ya comprado
 de antemano todo el cargamento, y cada "churlo" de canela,
 cada saco de pimienta, desde su desembarco, tenia dueno.17
 Los mercaderes del virreinato (espafioles o criollos) tenian
 incluso un procurador en Manila encargado de hacer las con
 signaciones a su nombre. Otro tanto ocurria en el viaje de
 vuelta: los mercaderes filipinos monopolizaban la carga de me
 tales y productos agricolas desde el momento del embarque
 en Acapulco.18 El monopolio del "comercio de Filipinas" fue
 poderosisimo: el "gremio de mercaderes de la China", o "los
 filipinos", como tambien se decia, llegaron a ser duefios ab
 solutos del Parian, la famosa serie de tiendas que habia en el
 corazon de la ciudad de Mexico. Desde un principio intervino
 el clero en este trafico, vendiendo directamente al consumi
 dor, o revendiendo a los propios comerciantes, con grandes
 ganancias. El clero ponia los dos tercios necesarios para ad
 quirir de un golpe toda la carga de la nao, cuyo costo era la
 enorme suma de un millon a dos millones y medio de pesos.
 Los "filipinos" o tratantes de la feria ganaban de 100 a 400 %
 sobre el precio initial, a pesar de que el Virrey, el gobernador
 general de las Filipinas, los consules de ambos comercios y
 las Audiencias de Mexico y Manila regulaban cada cinco
 aiios los precios.

 Para los tratos comerciales entre la Nueva Espana y el
 Archipielago imperaba el mismo sistema de "facturas juradas"
 que hemos descrito al hablar de la feria de Xalapa; pero aqui
 tambien la mala fe y la picardia de los comerciantes los hacian
 infringir a menudo el juramento sobre las facturas o registros:
 introducian mercancias de inferior calidad que la serialada, o
 se ponian de acuerdo para retardar la carga del galeon en

 Manila, a pesar de estar serialada y aun vigilada por las auto
 ridades; los precios de los generos subian entonces, pues el
 galeon debia zarpar en fecha fija, aprovechando los vientos
 favorables. Otro expediente de los comerciantes era cohechar
 a los oficiales de la Real Hacienda y al castellano del castillo
 de San Diego, en Acapulco, a fin de que retardaran la aper
 tura de la feria; con esto obtenian la ventaja de poner en
 competencia a los comerciantes mexicanos y peruanos. Otras
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 veces, los peruanos y los mexicanos se ponian de acuerdo para
 hacer bajar el precio de toda la carga de la nao en el momento
 de la feria de Acapulco, y naturalmente subian luego los
 precios a su antojo, aqui y en el Peru, al internarse las merca
 derias.

 Enero y febrero eran meses de tremenda actividad en
 Acapulco. Si en tiempos ordinarios su poblacion era, durante
 los siglos xvn y xvm, de unos 4,000 habitantes, en las semanas
 de feria llegaba a tener unos 9,000 o 10,000. He aqui como se
 describe el puerto en un relato de viaje del siglo xvn:

 En cuanto a la ciudad de Acapulco, me parece que debia darsele el
 nombre de humilde aldea de pescadores mejor que el enganoso de primer
 mercado del Mar del Sur y escala de la China, pues sus casas son bajas
 y hechas de madera, barro y paja, no habitando mas que negros y
 mulatos. Terminada la feria que se hace en el puerto con ocasion a la
 llegada de la Nao de la China y de las naves del Peru, se retraen los
 comerciantes espanoles, los oficiales reales y el castellano a otros lugares,
 por causa del mal aire que reina en aquel, y asi queda desolada la ciudad.19

 En efecto, concluido el movimiento de desembarco y em
 barco del galeon, terminado el ajetreo de mercaderes, arrieros
 y acemilas, y llevadas las mercancias hacia el altiplano en lar
 gas y bien escoltadas "conductas", Acapulco era un pueblo
 muerto. Su clima era pesimo, y la malaria y el vomito prieto
 se cebaban sobre todo en los espanoles. (Por lo demas, tan

 malsano era Acapulco como otros puertos de la Nueva Espafia:
 Tampico, Bacalar, Campeche, Alvarado, San Bias, Manzani
 llo...). La. falta de actividad durante el resto del afio se
 explica tambien porque el comercio de especias no necesita
 almacenamiento, sino que exige rapidez en las transacciones.
 Terminada la feria, todo acababa, y los rezagos que les que
 daban a los comerciantes podian introducirse tierra adentro.20
 No renacia la actividad hasta que se avistaba el siguiente ga
 leon, que ponia otra vez en movimiento las villas costenas y
 las ciudades del interior.21

 Por otra parte, cuando en 1785 se estableci6 la Real Com
 pania de Filipinas,22 Acapulco perdi6 el privilegio del mono
 polio asidtico: desde entonces tocaron otros barcos el puerto
 de San Bias. El ultimo galeon de Manila llego a Acapulco
 en 1821. En esta ocasion don Agustin de Iturbide, con ob
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 jeto de poner en practica su plan de independencia, se apodero
 de los caudales para hacer la feria.23

 La feria de San Juan de los Lagos.?San Juan de los La
 gos fue al principio un lugar de peregrination,24 pero "a la
 creciente afluencia de los devotos congregados para venerar
 a la Virgen correspondia la de los tratantes que fueron a su
 vez en demanda de consumidores para sus mercancias, estable
 ciendose asi, de manera natural, un comercio muy provechoso
 y tanto mas socorrido cuanto que el punto en que se emplaza
 estaba colocado en parte centrica del pais".25 La feria tuvo
 un auge increible: si en 1630 concurrian 2,000 personas, en
 1639 concurrian ya 3,000, en 1736 pasaban de 8,000, y en 1792
 eran unas 35,000. Entre 1732 y 1769 se construyo el santuario
 dedicado a la Virgen.26

 Los comerciantes de Queretaro, San Luis Potosi, San Juan
 del Rio, Valle de Santiago, Celaya, Guadalajara, Valladolid,
 Aguascalientes y Zacatecas vieron en la nueva feria una mag
 nifica oportunidad para vender sus saldos, Las mercancias
 adquiridas en Xalapa o en Acapulco dejaban en poder de los
 comerciantes hasta un 200% de ganancia. Los comerciantes
 en pequeno y los mercaderes ambulantes iban a surtirse a San
 Juan de los Lagos. Cada afio hacian el viaje por pesimos
 caminos y llevaban sus mercancias hasta Saltillo, Durango,

 Monterrey y Chihuahua.
 Aunque ya a mediados del siglo xvm un gobernador de la

 Nueva Galicia decia, con notoria exageracion (olvidandose
 adrede de Xalapa), que la feria de San Juan era "la mas
 intensa" de la Nueva Espana, la autorizaci6n para hacer una
 feria anual "perpetuamente franca y libre del derecho de
 alcabala" no vino hasta 1792, en una real cedula dada el
 20 de noviembre por Carlos IV. Se reglamentaba en ella
 lo que las autoridades de San Juan y de Guadalajara habian
 intentado en vano regular. Se daban normas para el orden
 y buen concierto del trafico. La feria podria durar quince
 dias, mas otros tres forzosos para que saliera todo lo que a
 ella hubiera entrado, so pena de pagar alcabala. Los "cajones"
 o tiendas de ropa se colocarian en perfecto orden y alinea
 miento en el atrio del santuario, y su costo lo desembolsarian
 el Consulado de Guadalajara y la Aduana. En cuanto al tra
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 fico que habia a fines del siglo xvm, he aqui lo que dice un
 historiador jalisciense:

 Hacia el ano de 1792 se consumieron 100 tiendas de ropa de Europa
 y de China, 10 de merceria y 31 de vinateria, habiendo entrado 4,000 ter
 cios de efectos de Castilla e igual numero de "la tierra"; se calcula pruden
 temente la venta en reales efectivos en 500,000 pesos y 700,000 de fraude; el
 concurso de gente pasa de 35,000 almas. Del paso y terreno para la colo
 caci6n de las tiendas se sacan 2,300 pesos; rinde la alcabala de 14 a
 16,000 pesos.27

 En 1807 e* yirrey Iturrigaray extendi6 a ocho el plazo de
 tres dias para sacar de San Juan todas las mercancias de la
 feria. ?sta se suspendio durante 1810-1817 a causa de la gue
 rra. Posteriormente continuo mas como feria religiosa que
 como feria mercantil, y en nuestros dias es mas bien una ro
 meria que una feria propiamente dicha.

 La feria de Saltillo.?Estudiaremos ahora las ferias menos
 importantes, y en primer lugar la de Saltillo. Esta feria se
 celebraba cada afio durante septiembre y los primeros dias
 de octubre, y acudian a ella muchos mercaderes de "tierra
 adentro", y sobre todo de las Provincias Internas de Oriente
 y Occidente (Sonora y Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nuevo
 Leon, Coahuila, Nuevo Mexico, Tamaulipas y Texas). Se
 traficaba con generos de "tierra afuera" (Europa y Asia),
 productos agricolas y ganaderos, manufacturas de la colonial
 articulos traidos de la "apacheria", o sea del Norte, mds alia
 de los "presidios" y de las misiones mas avanzadas, y con los
 excedentes de las ferias de Xalapa y Acapulco.

 Saltillo era, geografica y mercantilmente, un punto muy
 bien situado. La feria comenzo a celebrarse a principios del
 siglo xvn. La afluencia de personas traia, naturalmente, el
 problema de la habitation y del alza de los alquileres. El mu
 nicipio tuvo que construir barracas cercanas a la iglesia, y en
 plazas y plazuelas inmediatas, asi como en el pueblo de San
 Esteban de Nueva Tlaxcala.28 Todo era alegria y movimiento
 en esos dias. Se comerciaba en ropa, cueros curtidos, jab6n,
 mestizas y vinos, arroz, azucar, golosinas, ganado, semillas,
 cueros de venado, lanas, sal, mulas, etc. El P. Juan Agustin
 de Morfi, que visito Saltillo a mediados del siglo xvm, nos
 dice que "se hace aqui un gran comercio de generos de Espana,
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 con frutos, semillas y ganado"; 29 y don Gaspar Gonzalez
 Candamo, gobernador de la mitra, declaraba en un informe
 fechado el 17 de octubre de 1791: 30

 Con este motivo viene a ser la villa de Saltillo como un almacen donde

 ho s61o se proveen en tiempos de feria las provincias de la comarca, sino
 que a ella recurren para surtirse por entre ano de los articulos que esca
 sean, que son bastantes, por la imposibilidad de conservarlos en parajes
 calurosos. De todos estos principios que dejo asentados nace que su co
 mercio es el mayor el solo que todo lo res tante de las cuatro provincias, y
 que es el linico de algun modo provisto de lo necesario para la vida
 humana, y donde puede pasarse menos incomodidad.

 En 1800 se acus6 a las autoridades de la villa de haber
 introducido (en connivencia con el gobernador y con algunos
 altos funcionarios y mercaderes) muchos generos de contra
 bando, de haber alzado los precios y de haber cometido otras
 arbitrariedades.31 jLa eterna historia de explotacion! En ge
 neral, los derechos de alcabala y de "internacion", impuestos
 sobre las mercancias, hacian subir escandalosamente los pre
 cios, aqui y sobre todo en las ferias de Chihuahua y Taos.32
 La exoneration de derechos o privilegio de "franca" fue cosa
 tardia: se establecio por medio de un decreto de 26 de marzo
 de 1814.

 Las ferias de Chihuahua y Taos.?La villa de Taos, en
 Nuevo Mexico, constituia la avanzada mas remota del territo
 rio novohispano. No tardo en organizarse alii una feria, que
 se llamaba "de los apaches", y que se celebraba a fines de julio
 de cada ano. La villa contaba en 1760 con 160 espanoles y
 328 indios, y hacia 1799 con 1,351 espanoles y 728 indios.
 El obispo don Pedro Tamar6n y Romeral, que visito Taos
 en el segundo tercio del siglo xviii, nos dice:

 Todos los anos acuden a los rescates o ferias. Concurren el gobernador
 con gran parte de su presidio y gente de todo el reino a aquellas ferias que
 llaman de rescate. Traen cautivos que vender, prisioneros, provisiones de
 gamuzas, millares de pieles de cibolos y de los pelajes que han tenido en
 otras partes, caballos, pieles, escopetas, municiones y cuchillos, carnes y
 otras varias cosas. No corre moneda en estas ferias, sino trocar uno por otro,
 y asi se presentan estas gentes.33

 Lafora, en el cetebre relato de su visita a los presidios del
 Norte, corrobora las palabras del obispo Tamar6n, y dice que
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 LAS FERIAS NOVOHISPANAS 337
 las gentes "suelen venir todos los afios a la feria del afio, donde
 cambalachean gamuzas, pieles de cibolo y algunos esclavos...,
 llevando en retorno ropas y caballos".34 Se rescataban cautivos
 espanoles o indios de tribus enemigas de los comanches, que
 eran quienes en mayor numero acudian al "cambalache". Es
 notable aqui el funcionamiento del sistema de trueque, en au
 sencia de la moneda.

 De Saltillo y de Chihuahua salian anualmente recuas,
 "conductas" y tropa para la feria de Taos. Y a fines de ano
 los mercaderes y pobladores de Taos acudian a su vez a Chihua
 hua, en grupos de quinientas personas a veces, para asistir a
 la feria que se celebraba en enero. En Chihuahua cambia
 ban lo que habian obtenido en Taos: mantas, siervos o esclavos
 indios (tornados a los comanches y apaches como cautivos
 o rehenes), pieles, ganado, carnes, y volvian con vinos, alimen
 tos, ropas, armas, municiones, correajes, telas, etc. Este comer
 cio se calcula en 30,000 pesos para el afio de 1788.35 Hasta alia
 llegaban los rezagos de las ferias de Xalapa y Acapulco, y de
 las de San Juan de los Lagos y Saltillo. De esta manera las

 manufacturas europeas y asiaticas recorrian el territorio novo
 hispano encontrando en todas partes buena acogida y dejando
 pingiies ganancias en poder de los comerciantes.

 Conclusion.?Las ferias eran el lugar ideal para las contra
 taciones, pues en elias se ponian en contacto productores,

 mercaderes y consumidores. Gonstituian, por eso, centros de
 trafico y de intercambio nacional e internacional. Alii se fija
 ban los precios en un momento dado, y estos precios eran
 unicos y generales para un mismo articulo; por consiguiente,
 mientras mayor era el numero de comerciantes, mayor era la
 utilidad marginal individual de cada uno de ellos, y con esto
 se beneficiaba la clase consumidora, o sea la colectividad.

 La feria de Acapulco primero, y en el siglo xviii la de
 Xalapa, hicieron de Mexico el punto de reunion de la corrien
 te comercial entre Asia y Europa. La ruta mercantil y de
 pasajeros Acapulco-Mexico-Xalapa-Veracruz hizo de la Nueva
 Espafia la colonia mas importante del vasto Imperio espafiol,
 y puso al virreinato, dentro de la economia mundial de enton
 ces, en situaci6n andloga a la que hoy tiene el canal de Panamd.

 Asi, pues, la economia novohispana se desarrollo bajo la
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 338 MANUEL CARRERA ST AMP A
 influencia del comercio de exportaci6n. Este comercio estuvo
 determinado por las luchas que Espana trabo sucesivamente
 con genoveses, venecianos, Portugueses, holandeses, franceses
 e ingleses, para abastecer a la Europa de los siglos xvi a xix
 de las imprescindibles y preciosas especias. Puede decirse que
 las especias alimentaron el comercio de la Nueva Espana. Su
 trafico creaba verdaderas fortunas; la facilidad de su transpor
 te y los altos precios que alcanzaban hicieron de ellas el ar
 ticulo comercial mas importante. El comercio asiatico fue un
 comercio de mercancias de lujo, esto es, de instalaciones relati
 vamente baratas y de grandes utilidades, y siempre conservo
 ese caracter. En cambio, el comercio europeo requeria gigan
 tescas acumulaciones de capital, enorme material de transporte
 y grandes expediciones de materias primas y de articulos de
 consumo. Sin embargo, las especias no llegaron a absorber por
 completo el comercio de la Colonia; las importaciones europeas
 tuvieron cada vez mayor importancia, y todavia vemos que

 Veracruz es el puerto mas activo de Mexico. En este comercio
 se daba preferencia a los productos industriales sobre los agrico
 las y alimenticios; las importaciones consistian sobre todo en
 productos de las industrias textiles y metaliirgicas europeas.
 Los Consulados de Cadiz y Mexico, que obraban conjunta
 mente en el trafico xalapeno, satisfacian las necesidades del
 comercio a larga distancia. Y las ganancias, desde el principio,
 fueron considerables.

 Siendo la Nueva Espana una colonia, un territorio de eco
 nomia de consumo, la oferta fu? siempre inferior a la demanda.
 Unos cuantos "churlos" de canela o "picos" de pimienta, algu
 nas docenas de medias de seda o de cortes de pano tenian
 segura una venta tanto mas ventajosa cuanto que no se some
 tia a competencia alguna. Y fuera de las ferias, en el interior
 del pais, estos articulos no tenian precio fijo de mercado, de
 manera que, por mucho que el mercader tuviera que pagar
 por transporte, derechos de peaje, alcabalas, almojarifazgo, real
 armada, etc., siempre tenia segura una buena ganancia. Las
 fortunas se amasaban rapidamente.

 El pequefio mercader que llevaba sus articulos a las ferias
 interiores de San Juan de los Lagos, de Saltillo, Chihuahua y

 Taos, compraba en ellas las mercaderias que le ofrecia el gran
 comercio de importation realizado en Xalapa y Acapulco. Ve
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 LAS FERIAS NOVOHISPANAS 339
 mos, pues, que el capitalismo comercial, naciente en la Nueva
 Espana, se adapt6 a las condiciones que imponian los mer
 caderes y el estado social de la Colonia. La importaci6n era
 insuficiente para satisfacer la demanda de una poblacion en
 constante aumento. E insuficientes fueron, para surtir a la
 poblaci6n, las ferias interiores y los enormes contrabandos.

 NOTAS

 1 Fossey de Mathieu, Le Mexique, Paris, 1857, pp. 83-84. Cf. tambien
 Pierre Chayenne, Mon voyage au Mexique, Paris, 1836, vol. II, p. 54;
 Michel Chevalier, Le Mexique ancien et moderne, Paris, 1863, pp. 30455.;
 M. Beullock, Le Mexique, Paris, 1824, vol. II, pp. 11155.; Daufin
 Saint-Andre, Le Mexique, Paris, 1884, pp. 1-8; Just Giard, Excursion d'un
 touriste au Mexique, Tours, 1877, p. 17; Joel R. Poinsett, Notes on

 Mexico, Filadelfia, 1824, pp. 3955.
 2 Vease, por ejemplo, Jorge Ulloa, Conversaciones de Ulloa sobre

 navegacion, Madrid, 1795, pp. 67-69, y Pedro Cubero SebastiAn, Peregrina
 tion que ha hecho de la mayor parte del mundo..., con las cosas mds
 singulares que le han sucedido y visto, Zaragoza, 1688, pp. 87 ss. Y cf. AGN
 (de aqui en adelante = Archivo General de la Naci6n), Marina, vol. 187,

 mss. sin foliar.
 3 Se cree que la ciudad de Xalapa se fund6 hacia 1555; en todo caso,

 en esta fecha se erigi6 el convento franciscano. En 1791 obtuvo titulo de
 villa, y en 1830 el de ciudad. Vease AHINAH (= Archivo Hist6rico del
 Instituto Nacional de Antropologia e Historia), Jurisdiction de Xalapa
 (1781:1816), t. 2, 25, fois. 1-10. Y cf. Jorge Salas y Medina, "Jalzpa.; su
 historia y su leyenda", en Divulgation Histdrica, III, 1942, pp. 482-494.

 4 Rafael Antijnez y Acevedo, Memorias histdricas sobre la legislation
 y gobierno del comercio de los espanoles con sus colonias en las Indias
 Occidentales, Madrid, 1797, apendices VII, XXVII y XXIX. V?ase Miguel
 Lerdo de Tejada, Apuntes historicos de la heroica ciudad de Veracruz,
 Mexico, 1850-1858, vol. I, p. 294, y vol. Ill, Documentos, pp. 251-364
 (docs. 1-12). Se da alii una relacirin de las flotas y de sus cargamentos. Los

 historiadores posteriores se basan en sus datos.
 5 V?ase el Proyecto de galeones y flotas del Peru y Nueva, Espana para

 navios de registro y avisos que navegasen a ambos rey nos, Madrid, 1720:
 AGN, Reales cedulas, vol. 41, exp. 24, foi. 5.

 6 Real cedula de 26 de noviembre de 1724, sobre que las ferias se
 celebren en Orizaba: AGN, Reales cedulas. Duplicados, vol. 106, num. 9;
 Real cedula de 14 de abril de 1725, proveyendo lo mismo que la de 26
 de noviembre de 1724: AGN, ibid., num. 10. V?ase Joaquin Arr6niz,
 Ensayo de una historia de Orizaba, Mexico, 1867, pp. 30055.; Manuel
 Rivera, Historia antigua y moderna de JaJapa y de las revoluciones del
 Estado de Veracruz, Mexico, 1869, vol. I, pp. 131 ss.; Miguel Lerdo de Te
 jada, "Comercio exterior de Mexico", en el Diccionario de historia y geo
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 340 MANUEL CARRERA ST AMP A
 grafia, Mexico, 1854, vol. I, p. 621; Idem, Apuntes histdricos de la heroica
 ciudad de Veracruz, vol. I, p. 319; Jos6 Maria Naredo, Estudio geogrdfico,
 historico y estadistico del canton y de la ciudad de Orizaba, Orizaba, 1898,
 vol. I, pp. 50-51.

 7 AGN, Bandos, vol. II, num. 13.
 8 Real cedula sobre que las ferias se efectuen en Jalapa (2 de abril

 de 1728): AGN, Reales cedulas, vol. 47, exp. 46, foi. 6; Bando de Juan de
 Acuna, marques de Casa Fuerte (7 de noviembre de 1729): AGN, Bandos,
 vol. II, num. 15; Real cedula sobre que las ferias se efectuardn en Jalapa
 (24 de julio de 1730), y Real cedula sobre que se haga la feria en Jalapa, y

 otros puntos relativos a la internacion de los efectos: AGN, Reales cedulas,
 vol. 49, exp. 29, fois. 75-76, y vol. 51, exp. 11, fois. 44-50.

 9 Proposicion de don Carlos Urrutia para establecer la feria de Jalapa
 en Tonald (septiembre de 1818): AGN, Comercio e industria, vol. VI,
 foi. 236.

 10 Lo que aqui se lee es breve sintesis de lo que digo en mi ensayo
 La feria de Xalapa (en prensa). La fuente de esta investigacion son las
 muchas reales cedulas y los bandos de los virreyes, que en general mantu
 vieron la organizacion implantada por el Marquees de Casa Fuerte. V?ase
 AGN, Bandos, vol. II, num. 15 (bando de Casa Fuerte, 7 de noviembre
 de 1729), vol. II, num. 27 (del mismo, 24 de noviembre de 1732), vol. Ill,
 num. 6 (bando de Juan Antonio Vizarr6n y Eguiarrieta, 31 de marzo
 de 1735; otro del mismo, de abril de 1736, puede verse en la Gaceta de

 Mexico, num. 101, p. 805), vol. V, num. 6 (bando del Marques de las
 Amarillas, 28 de febrero de 1757), vol. V, nums. 41, 45, 48, 55 y 93, y
 vol. VI, num. 17 (bandos del Marques de Cruillas, 15 de octubre y 27
 de diciembre de 1760, 18 de enero de 1761, 13 de febrero de 1762, 18 de fe
 brero de 1764 y 10 de julio de 1765), vol. VII, num. 58 (bando del Marques
 de Croix, 13 de abril de 1769); vol. VIII, nums. 19, 24 y 27, vol. IX,
 minis. 33 y 38, y vol. X, num. 31 (bandos de Bucareli, 30 de octubre
 de 1773, 10 de octubre y 18 de septiembre de 1772, 9 de julio y 11 de
 agosto de 1776, y 22 de octubre de 1777). Cf. "La feria de Jalapa en 1769",
 en el Boletin del Archivo General de la Nacion, V, 1934, pp. 357 ss. El
 Dr. Manuel B. Trens, en su Historia de Veracruz. La dominacion espafiola
 (1510-1808), Jalapa, 1950, estudia (vol. I, pp. 392-394) el bando arriba

 mencionado de Vizarron. Conviene consultar: Reales cedulas, vol. 54,
 exp. 17, foi. 2 (De los desordenes habidos en la celebracion de la feria,

 Madrid, 31 de marzo de 1735), y exp. 80, foi. 2. Sobre las flotas y cargazones
 cf. la Gaceta de Mexico, II, nums. 699, 700, 705, 710, 716, 723, 730, 736-737,
 743 y 747"748> y sobre las ferias de Xalapa ibid., nums. 144, 150, 167, 172,
 178, 183, 355 y 378. Vease asimismo Allan Christelow, "Great Britain and
 the trades from Cadiz and Lisbon to Spanish America and Brazil", en The

 Hispanic American Historical Review, XXVII, 1947, pp. 8-11; finalmente,
 para una clara comprension de las antiguas medidas espanolas y sus equiva
 lencias actuales, cf. Manuel Carrera Stampa, "The evolution of weights
 and measures in New Spain", en la misma revista, XXIX, 1949, pp. 1-23.

 11 Manuel B. Trens, Historia de Veracruz, op. cit., vol. I, pp. 389-390.
 12 AGN, Indiferente de guerra^ vol. 329, sin foliar.
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 LAS FERIAS NOVOHISPANAS 341
 i3 Relation de Xalapa en 1791: AGN, Padrones, vol. 20, fois. 6055.
 14 Su descubrimiento se atribuye falsamente a Gil Gonzalez Davila,

 en 1523. Lo cierto es que desde Acapulco partio Diego Hurtado de Men
 doza para explorar el Mar del Sur, el 30 de junio de 1532; esta fecha se
 considera como nacimiento del puerto. El titulo de ciudad se le di6 el i*?
 de noviembre de 1799.

 15 Cuando el galedn llegaba a las costas del Pacifico, las autoridades
 de pueblos y villas se ingeniaban para dar aviso o "pitazo" de que ya
 venia la nao, y mandaban correos espontaneos a Acapulco, Chilpancingo,
 Taxco, Oaxaca y Mexico. De esta manera se sabia de antemano, por regla
 general, la fecha aproximada de la llegada, con lo cual se apresuraban los
 mercaderes a acudir a Acapulco. V?ase Fernando Ocaranza, Cronicas
 y relaciones del Occidente de Mexico, Mexico, 1937, vol. I, p. 149; Vito
 Alessio Robles, Acapulco en la historia y en la leyenda, Mexico, 1932,
 pp. 121-127, y Juan Francisco Arevalo Ladr6n de Guevara, Compendio
 de noticias mexicanas, con indice general de todas en la impression de las
 Gazetas de Mexico (apud Nicolas Leon, Bibliografia mexicana del si
 glo xviii, Mexico, 1901-1903), secci6n primera, II, 17, 26, 92, 102, 162, 178,
 235> 378, 598, 670, 672, 687, 755, 823-824 y 834.

 16 V?ase Ernest Gondo, La ceramique chinoise, Paris, 1890, y Manuel
 Romero de Terreros, "La casa colonial", en Anales del Museo Nacional,
 V, 1913, p. 178.

 17 Vease Carrera Stampa, "The evolution of weights and measures...",
 art. cit., p. 23.

 18 Lo que se lee aqui acerca de la feria de Acapulco es un breve extrac
 to de lo que digo en mis Indagaciones economicos en el virreinato de Nue
 va Espana, en preparaci6n.

 19 Gemelli Carreri, Viaje a la Nueva Espana, trad, del italiano por
 Jos? Agreda y Sanchez, Mexico, 1927, pp. 8-9.

 20 Cf. William Lytle Schurz, "Mexico, Peru and the Manila galleon",
 en The Hispanic American Historical Review, I, 1918, pp. 390-392.

 21 V6ase Francisco Montemayor de Cuenca y Eusebio Ventura Be
 lena, Recopilacidn sumaria de los autos acordados de la Real Audiencia...
 de Nueva Espana, Mexico, 1783, vol. I, num. 119, p. 140; Bernardo de
 Vargas Machuca, Noticias y description de Indias, Madrid, 1892, vol. I,
 p. 115; Gacetas de Mexico, II, 26, 92, 102, 178, 235, 318, 378, 526, 598, 687,
 755 y 823-824; Diario de Mexico, meses de enero a abril de cada afio;

 W. L. Schurz, art. cit., y The Manilas Galleon, Nueva York, 1937.
 22 Cf. Holden Furber, "An abortive attempt at Anglo-Spanish com

 mercial cooperation in the Far East in 1793", en The Hispanic American
 Historical Review, XV, 1935, pp. 452-453.

 23 Sobre este episodio vease Lucas Alaman, Historia de Mejico, vol. V,
 Mexico, 1852, p. 96.

 24 Sobre la "aparici6n" de la Virgen de los Lagos y los comienzos de
 la peregrinaci6n vease Alonso Tello, Cronica misceldnea de la Santa Pro
 vincia de Xalisco, Guadalajara, 1891, pp. 18555.

 25 Alberto Santoscoy, Historia de Nuestra Senora de San Juan de los
 Lagos, Guadalajara, 1903, pp. 260-262.
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 342 MANUEL CARRERA STAMPA
 26 Cf. Vicente DAvila, Rincones de Mexico, Mexico, 1947, pp. 3655.
 27 Santoscoy, loc. cit. Cf. AGN, Alcabalas, vol. 152-2 (Libro real de

 alcabalas de Lagos durante la, feria de 1784); en este y otros volumenes
 de la secci6n de Alcabalas aparecen el nombre y procedencia de los mer
 caderes, la calidad y cantidad de sus mercancias y el mon to de las opera
 ciones, y consta lo que la Real Hacienda recaudaba por diversos conceptos
 (impuesto ad valorem, derecho de alcabala, etc.).

 28 Cf. Vito Alessio Robles, Coahuila y Texas en la e'poca colonial,
 Mexico, 1938, p. 392.

 29 Viaje de Indios y Diario del Nuevo Mexico, con una introducci6n
 bibliografica y acotaciones por Vito Alessio Robles, 2? ed., Mexico, 1935,
 pp. 159-160.

 30 Este informe se transcribe en Vito Alessio Robles, Saltillo en la
 historia y en la leyenda, Mexico, 1934, pp. 164-165. Cf., del mismo autor,
 Coahuila y Texas..., op. cit., pp. 390-392 y 608-609.

 31 Denuncia de mercancias de contrabando expedidas en la feria de
 Saltillo, 1800: AGN, Indiferente de guerra, vol. 201. Cf. Alessio Robles,
 op. cit., pp. 622-623.

 32 V?ase un analisis y una severa critica de esta politica econ6mica en
 Miguel Ramos Arizpe, Memorias sobre el estado de las provincias internas
 de Oriente presentadas a las Cortes de Cadiz, ed. de Mexico, 1932, pp. 91
 93 y 117-123. Cf. Alessio Robles, op. cit., pp. 609-611.

 33 Pedro Tamar6n y Romeral, Demostracidn del vastisimo obispado
 de la Nueva Viscaya, 176$, con una introducci6n bibliografica y acotaciones
 por Vito Alessio Robles, Mexico, 1937, pp. 343-344.

 34 Nicolas de Lafora, Relacidn del viaje que hizo a los presidios fron
 teros situados en la frontera de la America, Septentrional pertenecientes
 al Rey de Espana, con un liminar bibliografico y acotaciones de Vito
 Alessio Robles, Mexico, 1938, p. 102.

 35 Cf. H. H. Bancroft, History of Arizona and New Mexico (1530
 1888), San Francisco, 1889, pp. 277-280; Gaceta de Mexico, II, 228; Alejan
 dro de Humboldt, Ensayo politico sobre el reino de la Nueva Espafia,
 6? ed., Mexico, 1941, vol. II, p. 335.

 N. B.?Los mapas que aparecen aqui, basados en derroteros y documen
 tos manuscritos y en las obras que quedan citadas, se deben a la inter
 pretaci6n y elaboration del autor del presente articulo.
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