
REORGANIZACION DE LA HACIENDA
VIRREINAL PERLIANA EN EL SIGLO

XViII

r . LA HACIENDA Y LAS REFORMAS ECONOMICAS
DE LOS BORBONES

Sahido es que los monarcas espanoles del siglo xvrir carga-
ron el acento de su labor de gobierno en el aspecto economico.
A to largo de aquella centuria, diversas y comprometidas situa-
ciones internacionales obligaron a incrementar el ejercito, a crear
casi de la "nada una poderc,sa marina de guerra, y a sostener
vacias costosas guerras defensivas ; y, sobre todo, fue necesario
intentar un formidable reajuste de toda la estructura econornica
del imperio, cuya originaria debilidad se iba incrementando con
el tiempo . En un pais proximo a la bancarrota, en un pueblo
carente de sentido y tradicion capitalista, es obvio que toda ini-
ciativa de restauracion econornica habia de partir del Estado y
ser apoyada por 6l .

Tal cumulo de circunstancias motivo un progresivo aumento
de los gastos publicos, obligando a crear una politics que ele-
vase correlativamente la riqueza nacional ; esto sigriifica que,, a
falta de capitales privados, el Estado hubo de realizar grandes
inversiones financieras o industriales .

Asi se explica la importancia que los monarcas borbonicos
otorgaron al desarrollo de la Hacienda publics, y 6l cuidado que
pusieron en mejorar su administracion y recdimientos . Entre
millares de testimonios, ninguno parece mss significativo que la
conoeida Inslrnecion reservada dirigida en 1787 por el rey h la
Junla de Eslado, fiel exponente de ]as realizaciones y aspira-
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clones politicas del tnas fecundo y homogeneo reinado del siglo 1 .
En dicha instruccion se habla de la Hacienda como motor de
toda la politica en curso, de la necesidad de que aumente y se
administre cada vez mejor, de que sirva al fomento de la pro-
duccion, trafico y consumo nacionales, de que se tienda a la
racionalizacion de los tributos -y, como lejano ideal, al estable-
cimiento de un impuesto unico y equitativo 2 .

Dado el fuerte centralismo v unitarismo de la epoca, este
criterio se aplico en todas partes,- y con especial cuidado en ]as
IndiA, donde la movilizacion de -recursos -se mostraba rnas pro-
metedora, y donde los vicios de adn.inistracion alcanzaban ma-
yor gravedad y arraigo. Por estas razones, y de forma similar
a to ocurrido en otros virreinatos, la Hacienda del Perti evolu-
ciona y se modifica considerablemente a to largo del siglo Xvill .
Lo escrito en otro lugar ' me exime de indicar aqui ]as circunstan
cias historicas en que esta reorganizacion se ftte oi,erando, limi-
tandose al aspecto institucional .

La organizacion de la Hacienda peruana nos es conocida
en lineas generales, para los siglos XVI y ,:VII, gracias al tratado
de Gaspar de Escalona - . Sin embargo, esa estructura queda
modificada en el siglo 1viII ; t hasta qite punto? ; ~ como y
cuando ? Pese a la abundancia de fuentes, no existe hoy una
exposicion sistematica sobre el particular . juzgo, por eso, de
cierto interes intentarla en estas paginas ; dada su concision,
solo pretenden ser tin esquema, que en otra oportunidad confio
desarrollar y completar .

t . Editada por A. FERRER DFl. Rio, en, Obras originales del Conde de
Floridablanca, Bib] . de Autores F-spanoles, Madrid, 1867, pig,; 213-272 .

2. Ibd., pigs . 242-256, especialmente articulos 192 a 199, 242 a 249, 26 ;
-;t .286 .

,3 . G. CYaPFDES, Lima y Buenos Aires, Repercusiones econdnticas y po-
liticas de la creation del uirrenato del Plata, Sevilla, 1947, p5gs . 7a-Sz,
X56-172, especialmente. -

4 . G- DE ESCALOxn AGUERO, Cazophilacitan. regium ¢erubicum ; citare en
este trabajo por la edition de.,Madrid, . 1775 . Existe, inedito, un trabajo re-
ciente de I . S:inchez Bella sobre organismos administrativos de la Haciend'i
indiana ell el siglo xvi, que no he tenido oportunidad de utilizar . Con ca .
ratter general para todas ]as Indias : resunten i,or C. H . HARI .Nc, The
Spanish Empire in America, . New York, 1947 . I),~gs .- 274-312
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En general, puede decirse-que ias reformas hacendisticas en
el Peru se centran en el periodo 1773-1785 . Todos los anos an-
teriores, diriase que constituyen una epoca de preparacion, de
espaciadas medidas fragmentarias y parciales . En 1773, -con la
creacion de la Aduana por el virrey Amat, se inician novedades
de verdadero alcance, que culminaran en 17So-1795 con la etapa
mas fecunda de la visita general, desempenada sucesivarnente
por Areche y Escobedo . Concluida esta, a partir de- 1785, ad-
viene un periodo de menos relieve, caracterizado por la simple
consolidacion de ]as reforrnas ya implantadas, cjue en' algun

caso se completan o alteran parcialmente .

Como puede verse, estas tres etapas reproducen con fideli-
dad el esquema general de toda la politica reformista de los
Borbones, y aun al ritmo historico del siglo xviii espanol. : un
dilatado periodo inicial, de preparation, que abarca mas de
sesenta anos, en el que factores de tradition e innovaci6n co-
existen en relativo equilibrio ; un segundo periodo, de apogeo
del espiritu innovador representado por los anos siguientes, has-
ta el final del reinado de Carlos 111, en los que se lleva .a
cabo una amplia serie de reformas political, administrativas y

economicas. tendentes a modernizar y revitalizar el i.mperto ; .y

por. ultimo, un tercer periodo viene a iniciarse con la subida al
trono de Carlos IV, estando por dilucidar .si su positivo signo

de decadencia obedece . a desviaciones en la aplicaci6n de .las re-
formas implantadas poco antes, o bien al fracaso de esas mis-

mas reformas, por insuficientes o por equivocadas.

a . ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS SUPERIORES

Una de las mas tempianas manifestaciones del centralismo
borbonico, se halla en la creation de las «Secretarias de despa-
cho» . En to que a America se refiere, la «Secretaria del .,Despa-
cho. Universal de-asuntos de Indias» fue el organo utilizado para
dar a la administracibn un caracter cada vez mas personal . La
c6dula de 16 de noviembre de 1717 atribuye a 1'a competencia
de dicha secretaria «todo to que mira directa o indirectamente.al
manejo de .mi Real Hacienda,. guerra, comercio, navegacion de
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aquellos a estos, reinos, provisiones de empleos y cargos)) ' . Ta-

les atribuciones, aumentadas por .una serie de realer ordenes pos-
teriores fi, mermaron progresivarilerite la jurisdiccion del. Cdd-

sejo de Indias, que solo por via de justicia siguio enteiidiendo
en cuestiones de Hacienda . El Secretario de Indias wino de este
modo a ser el supfemo jefe, el verdadero superintendente de la
Hacienda indiana, en igual medida que los virreyes to fueton,

bajo sus ordenes, de la de cada virreinato .

Su~erintendencia de la Real Hacienda .-Siempre estuvo eon-

fiado al virrey el control superior de la Hacienda ', que impli-
caba funciones legislativas (redaccion de ordenanzas e instruc-
ciones, con aprobacion real), fiscalizadoras (tomar cuentas, de-
cretar visitas, exigir fianzas a los oficiales reales y vigilar su
conducta, velar por la puntualidad de pagos y cobros) y admi-
nistrativas (tasaciones de tributos, confeccidn de aranceles, mo-
dificacion de distritos fiscales, nombramientos de personal inte-
rino, ordenar libramientos autorizados por el monarca, etc.) .

En el siglo XVIIi, por el mismo proceso de personalizacion
del gobierno que acabo de citar en la metropoli, ]as atribuciones
del virrey en estas materias se incrementaron de inanera consi-
derable. En 1747 y 1751 se equiparo su jurlsdiccion a la que
tenian en la Peninsula los, Superintendentes generales 8, titulo
qtte ostentaron en adelante ; en consecuencia, el virrey controlaba
a (dodos los ramos y ministrosl), incluso los hasta entonces exen-
tos de su jurisdiccion, cccomo las comisiones de lanzas, media
annata, papel sellado, composiciones de tierras y demas que
haya . . ., sin excepc16n alguna, por privilegiada y recomendada
que este en las cedulas y ordenes que para su use e inhibition

Cfr. J . M . Oz's CAPDEQGI, El siglo xvni espanol en A1nerica, jorna-
das . num . 30 . Mexico . INS ; pa .g . 28 . -

6 . Cedulas . de io nov . 17.17, t t marzo 1776, etc ., etc . (Ors, ibid, pagi-
na5 .'(} 32) .

7. Or . Recopilaci(in. de (eyes de los reynos de la .c Indias, 'Jib . 111, tit- 3,
loves 2, 55, 557 ; lib. III . tit . 16, ley 17 ; lib . VIII, tit . 8, ley i ; lib . VIII,
titulo 27, ley 12 ; lib- VIII, tit . 28, ley I .

8. Cedulas de 27 aTO-40 1747 y 30 junio 17,51. Cfr. Mernorla del gobieruo
del -virrey Ainat, edition de Sevilla, 1947, pig. 345, y A. GARCIA GAT.r.o .
C+orso de Flistorid del Derecbo Espaiuol, I. Madrid, 1947, P~{b 449.
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se hublesen expedido>I ; sin conocimiento y aprobac16n del vi-
.rrey, nada podria hacerse ya en cuestiones de Hacienda "

Consecuencia de estas disposiciones fue que pronto el virrey,
ademas de supremo inspector de la Hacienda, hubo de conver-
tirse en el mas atareado de los funcionarios de ella, gravitando
sobre 6l una abrumadora tarea burocratica '° . Sin embargo, por
ineptitud o venalidad de los funcionarios, la administracidn de
fondos ptiblicos dejaba mucho que desear ; Amat ha116 al res-
pecto, cuando se hizo cargo del virreinato, una situac16n pavo-
rosa '1 . Los enormes desembolsos del erario limeno en 1767-1777
y la quiebra qtte para 6l supuso la creac16n del virreinato de
Buenos Aires "=, Ilevaron su situaci6n a un extreme, insostenible .

Por eso, la visita general decretada en 1776 tiene entre. sus
finalidades esenciales el arreglo de la Hacienda " . Graves dis-
cordi,as surgieron pronto entre el visitador v el virrey, y para
evitar que estas esterilizasen la urgente accidn reformadora, fue-
ron resueltas por el monarca privando al virrey de jurisdicci6n
en materias de hacienda . No me interesa aq$i pormenorizar las
dramaticas circunstancias en que todo sucedid t°, sino subrayar

9. Cedulas de 1747, 1751 Y 1752 . Cfr, OTs, lltstituciones de gobierno (let
Nu.evo Rein .o de Grannela durante el siglo xviti . Bogota, 3950, pigs . 19 :1-195 .
Tambien H . J . PRIESTLEY, lose de G61.-ez, visitor ,general of . New ,Spain,
1765-1771, Berkeley, Cal., tqt6, pig. 77 . INIUY espec:almen :e para el Pet-6,
cfr . Instrucci6n reservada al vir:ey Castelfuerte . t8 noviembre t7-.5 (AGI,
'Lima, . 042)

to. vT-l virrey ha de ser la cabeza que dirija la economia de los Tribuna-
les de Real Hacienda, come, tambien ]as manos misma.~ para =u cobranza,
_v aun para el ajustamiento _v liquidaci6n de todas sus cuentas. . . ; en fin,

haga V. E. el animo que en este Reino ha de ser official, procurador, pap-
dor Y aun otros ministerios inferiores .n Memori "r de Amat, t'afi- 34-1 Y 349

fit, . Reflejada en su escrito de 12 marzo 1762, Restuncn por inrnor de
las graves dolencias en qtue ha enfermado esta vasto ~obernacion dell Pertu,

AG,I (= Archive, General de Indias, Sevilla), Lima, leg. 639 ; especialmet-
te . t-7 Y t7 .

t L.,. Cfr . G . Ctst'EDEs, ob . tit . . Pigs . tat-146 .
13 . Instrucciones que debe observar do!t Iosi Antog.i,o de Areche en la

visita y arreglo de los Tribratales de cuentas, Cajas y, ramos de Icf Reak H,d,t
ctenda era los reylcos del Peru . . ., de 2o junio 1776 ; AGI, Lima, leg. to82-

iq . Pueden verse en V. PALrcto ATARD, Areche y Gmirior : obseruacio-
rtes sob-e el fracaso de una visits at Pert!, Sevilla, 1946, pigs . 30-32, 34-.18.

c.
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el hecho de que la Superintendencia de la Real Hacienda .fue

confiada a un funcionario especial, distinto del virrey, a prin-

cipios de 1780'5 .
Durante ocho anos ejercieron las funciones de Superinten-

dente, primero Areche y luego Escobedo, aun despues de termi-

nada (en 178-5) la . visita general . .No se trataba, pues, .solo de

antagonismos personales, sino de una cuestion de fondo ; Are-

che ataco a la institucion virreinal, no solo a su enemigo Gui-

rior '°, como mas tarde se opino-sin animo de atacar a Es-
cobedo--que el virrey debia recuperar sus atribuciones hacendis-
ticas I' . Sobre pormenores episodicos, en aquellos anos puede
percibirse la lucha de dos mentalidades antagonicas : la conser-
vadora, adherida al mantenimiento de la vieja institucion vi-

rreinal con todas sus prerrogativas ; la renovadora, que defiende
la implantacion del nuevo sistema administrativo concebido so-
bre la base de virreyes reducidos a sus atribuciones de tipo mi-
litar y generales de gobierno, y los superintendentes come, jefes
reales de toda la economia, la administration y la hacienda de
cada virreinato .

Josh de Galvez lucho con decision, mientras fue secretario
de Indias, por el ultimo criterio ; este, come, tantas otras mani-
festaciones del espiritu reformador, no triunfo por complete,. Asi,
mientras en Nueva Granada no llego a aplicarse el sistema de
intendencias, en Venezuela se realize, y perdurt5 integramente 1° .
En -Peril subsistieron las intendencias, pero a su cabeza volvid
a colocarse el virrey come, Superintendente general de la Real
Hacienda, a fines de 1787 ", pocos meses despues-es curioso

Real Orden de re, enero 1780, nombrando al %-isitador Areche Sulxrr-
intendente de la Real Hacienda . AGI, Lima, 780.

tti . Per ejemplo, en su carta a Gilvez, ntim . 70, reservada, de 2e, enero
777o (AGI, Lima, 1 .083) .

17 . Cfr., per ejemplo, fol. it del informe num, 2 anejo a carta de Jose
hgos al secretario .de Indias, de r2 julio 1787 . AGI, Lima, t .o2g .

t8 . Or . respectivamente, niims. 7 y 8 del art . I de Ia Ordenatiza ge-
neral. . . de intendentes, de 23 septiecnbre t8o3 (cite, sobre la impresion de
Ibarra, Madrid, 1803) . \o entro en el problema de la vigencia de estas Orde-
nanzas, por no ser esencial' para su utilization en este trabajo.

tg . Memoria de gobierno del svirrey Croix, pig, 591 (edition de Lima,
185 . tome, V de las Afemorias de los virreyes que kan gobernado el Persi. . .) .
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anotarlo-de la muerte de Galvez. Esta situacion no volvio a
alterarse en adelante .

Junta .Superior de Real Hacienda .-No obstante las am-
plias facultades concedidas al virrey, este se vio siempre asis-
tido por una Junta de Hacienda . La integraban, segun las le-
yes, miembros de la Audiencia, el fiscal del rey, oficiales reales
de la Caja radicada en la ciudad, y un escribano de Hacienda ;
debian reunirse los jueves por la tarde para tratar del beneficio
y fomento del erario, -y decidir por mayoria de . votos sobre li-
bramientos de fondos de las Cajas reales, sobre todo cuando
por el caracter urgente de aquellos no podia aguardarse la orders . .
eoncreta del rey 2° .

Desde la segunda mitad del siglo .YVII, la junta de Hacienda
del virreinato se compuso casi siempre del virrcy como presi-
dente, del presidente y dos o tres oidores de la Audiencia de
Lima, de su fiscal de to civil, de uno o dos contadoies del 'Fri--
bunal de Cuentas y de dos oficiales reales de la Caja de Lima ;
acta de todas las reuniones, era consignada en un libro de acuer-
dos conservado en la secretaria del virrey 21 .

Los virreyes del siglo -xVIII hicieron amplio use de la junta
de Hacienda-lo mismo que del Real Acuerdo-para respaldaf
sus decisiones y salvar su responsabilidad ante e1 gobierno ceri-
tral . Vagttedades e imprecisiones legislativas, dieron pie a que
en dichas juntas se pudiera tratar cualquier medida de gobierno
o de justicia, por nimia o importante que fuese. El ordenancismo
dieciochesco no podia tolerar semejante amplitud, y, en efecto,
el 13 de julio de 1784, se delimitaron las funciones del renovado
organismo. Este, con el nombre de Junta Superior de Real Ha-
cienda, tendria a su cargo la administracion de justicia en ma-
terias de hacienda y el control de los gastos militares y del
manejo general del erario ; reunia atribuciones antes dispersas
entre la junta de Hacienda, la Audiencia y la Sala de Orde- .
nanza del Tribunal de Cuentas ; presidida por el superinten-

=o . Xccopilacidn, lib . 111, tit . 3, ley 56 ; iib . 11 . tit . t5 ; ley 159 ; libro
- VIII, tit. 28 . ley i2 .

-t . Cfr, por via de ejemplo, copias de actas anejas ;, carta de Monclo-
va al rey. Callao . 26 noviembre t6go . AGI, Lima, 88 .
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dente, la integraban como vocales el regente de la Audiencia, up

oidor, el fiscal de to civil, un contador mayor del Tribunal de

Cuentas y el contador de las Cajas de Lima ; tenia, ademis,

dos relatores, un escribano y un oficial 2z .

Anos mas tarde la junta Superior fue desdoblada en dos,
una contenciosa y otra de gobierno . La primera, con funciones

solo judiciales, estaba formada por el superintendente, el re-
gente, dos oidores de la Audiencia y el fiscal ; se reunia por to
menos una vez a la semana, en el palacio del virrey . La de go-

bierno, que se reunia en el mismo lugar y dos veces por semana,
tenia competencia exclusiva y plena para la administracion y
manejo del erario ; formibanla el Superintendente, un oidor,
el intendente de la capital, el fiscal de la Hacienda, y los dos
funcionarios mas antiguos del Tribunal de Cuentas y de las
Cajas reales, respectivamente. Esta fue la organizacion defini-
tiva

T z -Originariamente, la Audiencia de Lima.fibunal de cuenlas . I I I I
tuvo la mision de tomar cuentas a los oficiales reales cada
ano z' . Aunque ya el virrey Toledo juzgo poco efectivo este me-
dio de-fiscalizacion 25, hasta 1607 no fue establecido el Tribunal
de Cuentas de Lima, con la tarea especifica de examinar la con-
tabilidad de todas las Cajas reales del Perti y Quito ; las de
Chile y Panama eran controladas por sus respectivas Audien-
cias, pero remitidas luego tambien a Lima.

Segun las ordenanzas fundacionales de 1605, completadas
en i6og, 16ig y diversas fechas posteriores con leyes sueltas

2z . Informe general del visitador Escobedo . de 2o octubre 1785, pag.-

na 337 (en tomo III de Relaciones de virreyes y Aiuliencias que han goberL

nado el Persi, .Madrid, 1872) ; J. 1-1 . UNANUE, Gwia politica, eclesidstica y
»Witar del virreynato del Perii, para, cl ario de 1794 (Lima, 1),,q .1), Pig. crt~ .

23 . Ordenanza cit. de intendentes, de 1803 ; en sus articulos Ia a _3 .
pueden verse datos completos sobre organizacion y funcionamiento .

24 . Vrdenanzas dadas por Felipe 11 a la Audiencia de Lima, en 17
agosto 1565, tit. 5, ords . z a 5 (en Tomo primero de las orderranzas del Peni,
recqgidas par 7' . DE BALLESTEROS, fol. 7 de la edicion de Lima, 175z) .

25 . Cfr. EsCALOSA . Gazopliilacitena, lib . 11, tit . 1, nums . 7-9-
20 . Veanse todas estas disposiciones y otras complementarias, en : Orde-

stan:rsa del Perii, lib." I, tits . 27. Y -8 (fols . qt a 58 de la ed . cit.) ; EqCALONA .



Reorganizaci6n de la Hacienda. virreina6 peruana -337

puede considerarse el Tribunal como una especie de tercera

sala de la Audiencia =' . Su prolija labor de ordenar y ajustar
cuentas, exigir alcances, recibir fianzas, remitir al Consejo de
Indias la contabilidad comprobada y asentarla en sus propios
libros, labor extendida a casi todos los ramos fiscales°, result6
pronto excesiva para los tres contadores que originariamente
formaron el Tribunal . S61o para asuntos de justicia, cuatro
oidores v el fiscal actuaban en los pleitos relacionados con el
fisco, pero los miembros del Tribunal debian asesorarles en es-
tos casos.

El numero de contadores y funcionarios auxiliares fue in-
crement£ndose z°, pero sin que la eficacia del organismo crecie-
ra de modo correlativo . En 1776, la Secretaria de Indus ig-
noraba el estado real de la Hacienda peruana, y recibia las
cuentas con gran atraso 3° . Por ello, aunque la visita general
no alters la estructura de este organismo, efectu6 un amplio
reajuste de personal y puso al dia sus tareas . Areche redujo
de nuevo a tres la incrementada plantilla de contadores "mayo-
res, enviando dos a Buenos Aires 't, extinguid la plaza de al-
guacil mayor del "Tribunal 'z y disminuy6 el numero de em-
pleos secundarios . Estas reformas, quizi restrictivas en exceso,

obra y ed . cit. . pigs . 3t8-346. Tambien Recopilacidn, lib. VIII, tits . I y 2-
Estos asequibles resiimenes me eximen de consignar aqui el funcionamiento
del Tribunal ; para el de Mejico, identico al de Lima, el mas breve resumen
existents es el de PRIESTLEY, lose de G6lve- . . ., pigs . 67-69.

2j . Cfr. Memoria de gobierno del virrey Gil de Taboada, cap . XVI (en
J 11 . UNANUF, Obras cientificas y literarias, tomo III, Barcelona, 1914, pa-
gina 256.

28. I3xceptuadas Casa de Moneda, rentas de tabacos y correos y namos
de Cruzada, medics annatas y sisa (Relaci6n de sisehlos y Qensiones contra !a
Real Hacienda del Peril, Lima, io febrero 1771 ; AGI, Lima, 1 .136).

29 . Sobre su niimero el informs de 3 agosto 1568 ; AGI, Lima, 280.
'I'ambien memoria de -obieTno del duque de la Palata, pig. 1.34 (tomo II de
Mentnrtas do los virreyes que have gobernado el Peru, Lima, 1859).

3o . lnstrucci6n a Areche cit. en nota 13 ; nums. 3 a 7.
31 . Alli eran mas necesarios, en el trance de organizar el nuevo virrei-

nato . Cfr. camas de Areche y de Guirior a Galvez, 2o febrero 1779 (AGI,
Lima, 1 .083 y 659, respectivamente) .

32 . Creada afros atras, asi como la tambien extinguida de regente. Are-
che a GAlvez . 6 marzo t]82 ; AGI, Lima, t .ogo.

22
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ptlasmaron en un reglamento " . Su vigencia iba a ser fugaz ; las
interminables cuentas de la Comisaria de Guerra de Cuzco (con-

-. secuencia administrativa de la rebeli6n de Tupac Amaru), de
la boyante Aduana de Lirna y de otros organismos que luego
indicaremos, complicaron hasta el infinito ]as tareas del Tri-
bunal ; Escobedo se vi6 en la precisi6n de aumentar el perso-
nal subalterno, realizando otra serie de ajustes internos " .

Como resultado de estos cambios, el Tribunal qued6 deft-
nitivamente constituido, bajo la presidencia del virrey (por su
cargo anejo de superintendente general), por tres contadores
mayores, siete contadores de resultas, cinco contadores ordena-
dores, un escribano, seis oficiales, dos archiveros y un porte-

' ro . Sus funciones generales no variaron, ni se alter6 en ade-
lante su organizaci6n 'S .

3 . I-AS ANTIGUAS CAJAS REALES

I-as Cajas Reales del Peru recibieron en 1573 una reglamen-
taci6n general, que iba a tener larga vigencia 38 . Implicaba esta
la definitiva adopc16n de un sistema muy homogeneo para to-
das las Indias : la territorializaci6n del empleado antes como
metodo administrativo en las armadas de Castilla, basado en
la actuac16n colegiada y responsabilidad solidaria de varios
funcionarios ; estos constituveron, en n6mero maxirno de cua-
tro, cada una de las Cajas Reales .

Las Cajas, celulas basicas de la organizac16n adrninistra-
tiva fiscal, fueron establecidas en las capitales de virreinato y
de grandes gobernaciones ; en estas Cajas principales eran ate-
sorados y distribuidos los fondos que ellas mismas recaudaban
y ademas los que recibian de las Cajas }ordneas establccidas en

33 . Anejo a carta de Areche a Galvez, 2 agosto 1781 . ACT, Lima, t .o86 .
(;aria; de Escobedo a Galvez, n6ms . 954, 955. 956 (AGI, L'ma .

i . m) . 564 (AGI . Lima, t .ro2), e Informe general cir. en nota 22, Pigs . 374
a 376.

35 . UNAKUE, Gufa. . . del Peni . cit., pags . t2-t3- nlemor :a del virrey Gil
de Taboada, cit ., pigs . 2 ;()-26o .

36 . Ordenanza; de 3 jtilio 173 y declaraci6n de 27 febrero 1575 . Pucden
verse en EsCALONA . Cazophrlaciunm, pigs . 304-3j8.
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provincias ; estas cajas tenian su sede en los lugares mas .aptos

para la recaudac16n de impuestos : junto a las grandes explo-

taciones mineras, en los puertos de trafico comercial, en el cen-

tro de comarcas muy pobladas . Hasta la creacion de los tri-
bunales de cuentas, las cajas estuvieron en estrechas relacio-

nes con el organismo superior metropolitano : el Consejo de

Indias (para el periodo 1557-1562, el Consejo de Hacienda) .
Ya be mencionado la importancia que a este respecto tendria
la aparicion de la Secretaria de Indias ; mas ello seria unica-
mente el prologo a la serie de transformaciones operadas en el
siglo XVIII .

Creation y supresion de Cajas Reales.-Hasta el comienzo
de la visita general y creacion del virreinato del Plata, las Ca-
jas reales del Peru dieciochesco fueron ]as siguientes, excepcibn
hecha de las de Nueva Granada (tempranamente desglosadas
de Lima, al establecerse este virreinato), capitania de Chile y
gobernacion del Plata (que funcionaban con plena autono-
mia) 37

Lima, centro del erario virreinal, sede de una Casa de Mo-
neda, gran puerto distribuidor y cabeza de todas las rutas co-
merciales importantes de Sudamerica . Fu6 caja principal, a la
que remitian sus fondos sobrantes todas las cajas foraneas del

Bajo Peru . Eran estas : Trujillo, Piura y Sana en la zona nor-
te del pais ; Pasco, Jauia, Huancavelica y Cuzco en el sector
central ; Arequipa, Cailloma y Arica en el sur ; Carabaya y
Carangas, ubicadas ya en el Alto Perti, eran tambien sufraga-
neas de Lima.

Pero casi todas las Calas altoperuanas eran sufraganeas de
la de Potosi . De la caja principal de esta ciudad, nucleo indus-
trial y comercial de primer orden, sede de otra Casa de Mone-
da, dependian las de Chuquisaca, Oruro, Cochabamba, La

37 . Una Real Cedula de 28 fehrero 1727 ordeno a las Cajas de Chile
que remitiesen sus cuentas al Tribunal de Lima, y aunque el virrey marqu6s
de Villagarcia reitero anos despues to mismo, la disposicion no tuvo muy
larga vigencia (Castelfuerte al rey, 26 abril 1725 y documentos anejos ; Villa-
garcia al sey, 21 septiembre 1737 ; todo en AGI, Chile, 85) .
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Paz y Chucuito 38 . Las seis pasaron a depender de Buenos

Aires, mas las de Carabaya y Carangas, tan pronto fife crea-

do el virreinato del Plata. Por esta razon no me referire a las
Cajas del Alto Peru 3° .

Como tantos otros aspectos de la administracion, el manejo
de,,las Cajas dejaba mucho que desear, por espiritu de lucro,
causa de frecuentes malversaciones ; por ineptitud de los fun-
cionarios, motivo de errores y lios en la contabilidad ; por to
insttficiente, en fin, de los sueldos que les estaban asignados "° .

Con 6animo de arreglarlas de una vez, se confid a Areche la
visita de todas las Cajas, con facultades de delegarla, remo-
ver funcionarios y estudiar ttn justo aumento de sus sueldos" .
Luego mencionare to efectnado sobre estos particulares, citan-
do aqui solo las modificaciones en la distribucion y numero de
las once que quedaron en el virreinato peruano.

Al final de la visita, v tras la implantacidn del regimen de
intendencias, ]as Cajas reales quedaron clasificadas en genera-
les, principales y fordneas ".

En Lima tuvo su sede la unica general del virreinato, titu-
lada ahora Contaduria y .Tesoreria General del Ejircito 1, Real,
Hacienda ; era la misma antigua Caja principal, reorganizada
por completo en su estructura y ligeramente ampliada en sus
funciones '3 .

38 . Cfr. para todo to dicho : F_stado general de la Real Hacienda en
el reyno del Perri . . . por ALFOnso RouefGUEZ OVALLE, de 20 junio 1776 (Bi-
blioteca de Palacio, Madrid, ms . 2.86o, fols . 122-170) ; Relacion, de NIIGUFL
FEIXO DE SOSA, ii febrero 1771 (AGI, Lima, 1 .136) ; datos complementarios,
en diversas memorias do virreyes, especialmente la de Amat, ed . cit., pa-
ginas 35A y capitulos siguientes-

3q . Puede verse G . Ctsr~rEs, Lima. y Buenos Aires, ci ;., pigs . ray- :46,
y grafico de la pig. 203.

An. Alemoril. de gobierno de Amat, parte 3. cap. II (pags. 351 v ss . de
la ed . cit.) . -

41 . Instruccion cit . en nota 13, nuns, 39 a 42 .
42 . Ordenanza de intendentes, cit., art. 1 14 .
43 . Bsta reorganization, efectuada gradualmente .en 1780-1785, que en

este resumen no tengo espacio de pormenorizar, puede estudiarse con deta-
lle ert AGI Lima, r .ror : carta num. 531 de Escobedo a G51vez, 5 agosto

1785 . y sus voluminosos documentos anejos, entre los que figura el RegfD-
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Las Cajas con sede en ciudades erigidas en capitales de
intendencia se clasificaron como Principales de promncia, y fue-
ron en rigor cuatro : Trujillo, Hua.manga, Cuzco y Are-
quipa '" .

La de Trujillo adquir16 mayor importancia* tras la visita,
y sus ingresos crecieron mucho ", por varias razones. En par-
te, por las reformas de personal efectuadas por Escobedo ; tam-
bien por el desglose de atenciones que supuso el manejo de al-
cabalas y tabacos, a cargo de una administraci6n separada, y,
sobre todo, por haber sido suprimidas por Areche dos Cajas
reales pr6ximas : las de Sana y Piura ; la de Trujillo se nutri6
desde entonces, principalmente, de impuestos sobre el produc-
to de las minas de la regi6n '" .

En Huamanga, elevada a capital de intendencia en el nue-
vo sistema, Areche cre6 una administraci6n de rentas, transfor-
mada por Escobedo en Caja real ; se centraron en eila todos
los asuntos generales de hacienda que hasta entonces se lleva-
ron en Huancavelica °' . La Caja que hasta entonces existi6 en
esta ciudad minera, dej6 de existir como tal, erigiendose en
sit lugar una Conladuria General de Azogues, que funcion6
como Caja real especializada en la administracio'n monopol~s-
tica del mercurio ; para el beneficio de este metal funcion6 una
Direcci6n de Fzendici4n ; la Secretaria y Direction de la Real
Negociaci6n de Azogues, con sede tambien en Huancavelica,
fue desde entonces el supremo organismo administrativo de este
monopolio °$ .

mento para establece- en las Reales Cajas de Lima Ns ojicukts de tesoreria.
contaduria general del Ejircito y Real Hacienda . Un resumen breve en In-

forme gencrab de Sscobedo, eit. . pags . 378-381 .
q4 . Memoria de gobiert)o de Gil y Lemos, tit., pigs . 182, 335-
45 . Sus ingresos, s61o de 1777 a 1780, pasaron de los 9.3 .201 I)eSOS a

'`61 .817 (AGI, Lima, 1 .087 ; estado general de t3 febrero 1782).
46 . Areche a Galvez, 6 febrero 1783 (AGI . Lima . 1.094). Informe gene-

rai de Eseobedo, tit-, pigs . 386-388.
47. Cfr. num. 373 de Escobedo a Galvez, =o noviembrc 1784, y su re,

glamento y documentos anejos . AGI, Lima, t.(99.
48. En general . vease UNAht;F, Guia, pit ., p.Ags . 130-132, c lafnrmc ;e-

aeral de Escobedo . pigs . 385-386. Detalladamente, nums' 374 Y 375 de Esco-
t)edo a Galvez, 2o noviembre 1784, con sus anejos : Reglamento e )nstrur
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La Caja real de Cuzco experimento en 178o-i784 diversos
avatares, bastante relacionados con la sublevacion de Tupac
Aniaru . Areche la extinguio, sustituyendola por una Adminis-
tracion de rentas unidas ; las cuentas militares de toda la cam-
pana represora quedaron a cargo de una Connsaria de Guerra,
que, corno es logico, desaparecio al restablecerse la tranquili-
dad . Escobedo restablecio la Caja real, que volveria a ser la
de recaudaciones de tributos mas cuantiosa de todo el virrei-
nato 'e .

La Caja de Arequipa, ultima de las cuatro principales,
centralizaba todas las rentas ptiblicas de la zona sur del virrei-
nato, sobre todo despues de ser suprirnida la Caja de Cailloma
a raiz de la sublevacion de Tupac Amaru So .

Despues de la visita general solo subsistieron dos Cajas fo-
rianeas .(o sufraganeas) en el virreinato : la de Arica, de escasa
entidad 5', subordinada a la de Arequipa, y la de Pasco, uni-
ca existente en la intendencia de Tarma, tambi6n de poca im-
portancia y nutrida solo de impuestos sobre metales precio-
sos " . Por ultimo, la Caja de Jauja fu6 suprimida por Esco-
bedo como superflua ".

Funcionarios de la .r Cajas .-Desde principios de la coloni-
zacion, fueron los Oficiales reales la base de la burocracia fis=
cal ; de ellos dependia en gran parte el buen manejo de los
fondos pliblicos, y por eso se eligieron con especial cuidado .

cton para la Contadu-ia de azogues. e instruccinn at intendente de Huanca
velica (AGI, Lima, t .too).

49 . Informe general de Escobedo . pad. 384. Mum. 37; de Escobedo a
Galvez, y sus documentos anejos, en AGI, Lima, t .og8 . .

50 . Informe general de 15srobedo, p:ig. 383. Areche a G51v'cz, 2o enero
x777 y Guirior al mismo. ntisma fecha (AGI, Lima, 659 y 1 .083)-

5t . Por este motivo, 13scobedo tuvo en estudio su supresion (/nforne
general, llag. 383) . Pueden verse para esto Y todo to dicho, con caracter ge-
neral. informes de Areche a Galvez, 2 agosto 1781 (AGI, Lima . [ .o86) y 24
junio 1782 (ibid. leg. 1 .o87).

52 . Guirior a G51vez, 3 abril 1779 (AGI, I_ima, 6j)) . Inforntc ,general
de Escobedo, pAgs . 381-3.42 .

53 . Num- 473, de Fscobedo a Galvez, 5 mayo 1785 . y documentos anejos .
AGI. Lima, t .to4 .
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El munarca se reserv6 siernpre su nombramiento, y solo en ca-
sos de vacante podia hacerlo el virrey con caracter interino ;
estos cargos no fueron afectados por el sistema de venta de
oficios, y siempre se hicieron con arreglo a las condiciones
personales y aptitudes tecnicas de los designados . La toma de
Poses16n debi6 precederse en todo caso de la entrega de fian-
zas, y numerosas leyes prohibitivas (no comerciar, no tener in-
dios encomendados, etc .) se dirigian a imponerles una dedi-
caci6n exclusiva a las funciones de su empleo ; se dieron tam-
bien copiosas 6rdenes en prevision de negligencias o fraudes,
imponiendoles grave responsabilidad econ6mica.

Correlativamente, disfrutaron los oficiales reales de amplias
atribuciones y .altas prerrogativas ; podian dirigirse por escrito
al rey, dandole quejas e informes aun sobre temas no fiscales,
y fueron 'como los'oidores-ttn Cuerpo de funcionarios ", cada
vez mis coherente v estabilizado .

El contador fife el principal de 1os oficiales realest aunque
por sit responsabilidad v categoria burocratica no difiriese de
Jos demas. A su ?ado, segun la importancia y necesidades de
cada Caja, estaban todos o alguno de los restantes oficiales : el
lesorero, especializado en la anotaci6n de cobros y pagos, ~~
custodio directo de los fondos, aunque para abrir ]as areas hu=
bieran de' acudir sus Companeros con las respectivas Haves ; el
factor, a cuyo cargo estaban los almacenes y todas ]as cuestio-
nes comerciales, v el veedor, encargado de controlar ]as fun-
diciones de metales preciosos, quintarlos, etc . 6' .

Completaban el personal de las Cajas reales un n6mero va-
riable y casi siempre reducido de tenientes de oficial real, ama-
nuenses y otros cargos secundarios. En ]as de Lima y La Paz
surgieron tambien sendos alguaciles mavores ".

Ya he dicho c6mo los virreyes y rnonarcas del siglo XVIII

54 . Clr. J . M. Ors, Interpretaci6n instituicional de la colonizaci6n espy
riola en America, en Emsayos sobre [a Historia del Nuevo Afwtndo, ed . Insti-
tuto Yanamer. de Geogr. e H.", Mexico, 195, ; Pag. 299.

55 . Para todo to dicho hasta aqui, vid. Recopilacion, lib. VIII, tit. 4 en
todas sus leyes ; Chdenanias de 1573, cits ., supra, nota 36 . En general
E. SCHAFER, El Consejo Real y Su.preino de las Indias . . ., II, Sevilla, T047 ;
paginas 168 y ss

56 . 'Memoria de gobierno de Aznat, ed . cit., pag. 354.
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se .mostraron cada vez mas insatisfechos del rendimiento y efi-
cacia de estos funcionarios . Ni la creation del Tribunal de
Cuentas, ni las progresivas intromisiones y vigilancia de los
virreyes-muchas veces protestadas ante el monarca por los
oficiales reales 5'-, ni las visitas ~giradas a las Cajas 58 fueron
remedios suficientes para el cronico atraso o irregularidad en el
rendimiento de cuentas .

Tambien en este orden, la visita general de 1777-1785 fue
decisiva . En primer lugar, porque numerosos oficiales fueron
trasladados, castigados de varias maneras o destituidos ful-
minantemente por ineptitud, fraudes, alcances de cttentas y aun
delitos graves s° . Y, sobre todo, porque al aplicarse el sistema
de intendencias se opero una considerable reforma de perso-
nal . Los oficiales reales, con categoria adininistrativa de Tni-
nistros de Real Hacienda, quedaron redueidos a dos en cads
Caja real : contador y tesorero ; el cargo de alguacil mayor fue
suprimido 6° ; los empleos subalternos fueron reglamentados
o/iciales, amanuenses, escribano, porlero, y un contador de ino-
neda en Cajas muy importantes . A la de Lima se adscribio un
ensayador mayor del reino, v ensailadores a algunas Cajas pro-
vinciales ; este cargo es nuevo, v solo de lejos son ec-luipara-
bles sus funciones a las del antigun veedor . l .os sueldos fue-
ron reajustados y to mismo las plantillas de personal, con
ttndencia general a attmentar ambos. He aqui tin resumen ex-
presivo et

57 . veanse ejemplos en: Ors, Institaciones de gobierno . . . . cii ., hag. 198.
58 . Referencia mas amplia en G. CLSPEDES, La arisita como instituci6n

indiana, &Anuario de Estudios Americanosn, 111, Sevilla, 1946 . especialcnen-

te p .ig5 . I002 V 1003,

59 . Las instrucciones de visita prescribian (dog . pit . nota 13, arts . 5 a TO
la inspecci6n de todas ] .is Cajas. Sobre sanciones a oficia'es realer . cfr. : Are.
the a GAlvez, y Guirior a Gilvez, 2a enero 1779 (AGI . Lim:( . 65') y 1 .083)
Areche a GAlvez, 2 agosto 1781 (ibid. leg. t.o86) y -4 junio 1782 (ibid., le-
Ara;o t .o87) ; Inforrne general (prigs . 377 y ss .), _y dots . tits . en notas ante-
nores, de Escobedo .

6a. Guirior a Galvez, 2o diciembre 17777 (AGI, Lima, 655) y Areche e1
mismo, 6 febrero 178,3 (ibid. leg. t .o94).

6t . llatos de : Memoria de gobierno de Amt, pig. 354'. ihid . de C.il v
Lemos. pag. 181 ; UNAtauF., Guia pit ., p:i9s . 77 . 93~ 108. 122: 130. 105. 136.
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PEILSONAL, INDIVIDUOS
SUELDOS DEI. PERSO-

NAL, PESOS
CAJAS REALE5 - -

en 1776 en 1795 en 1716 en 1795

Lima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 16 24.630 17 .230
Trujillo . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 ; .200 8.490
Piura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 extinguida 1 .296 -
Sana I idem 1 .350 -
Pasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 2 .365 ;.400
Jauja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 extinguida 2.000 -
1-luancavelica . . . . . . . . . 3 6 3.625 3 .900
Huamanga . . . . . . . . . . . . . no existe 6 - 8.ooo
Cuzco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 10 4 .032 , 8 .350
Arequipa . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 2 .943 7 .165.
Cailloma . . . . . . . . . . . . . . . 3 extinguida 4.343 -
Arica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 2 .824 4.700

42 65 5 2 .6o8 63 .235

El aumento de sueldos v funcionarios se debe al deseo de
lograr eficacia y probidad administrativa .

Por ultimo, a iguales razones obedecen las atribuciones que
en materia de hacienda recibieron los intendentes, y que hasta

'' cierto punto reproducen-en la esfera provincial-las de los
superintendentes . De modo similar a estos, aquellos se enctlen-
tran asistidos por una Jzenta provincial de Real Hacienda, que
presiden, y forman ademias su asesor, los ministros principales
de Hacienda y el promotor fiscal, junta que actua con cariacter
asesor, sobre todo para asuntos de justicia v acuerdos de gas-
tos extraordinarios "Z .

Contabilidad de las Cajas Reales.-El sistema traditional
de contabilidad no podia ser mas simple, a pesar de su proliji-

I,as Ca ias extinguidas se han colocado bajo aquellas que asuriieron sus
fmiciones .

62. Ordenancw, de intendentes, arts . 95 y ss-, t t,ti v ss . Aplicaci6n concre .
to al Peru : Instrucciones .dadas a los inten&ntcs . anejas a num. 368 de Es-
cobedo a Gilvez . 2o noviembre 1784 (AGI . I . ma, t .oo8) : tambien n6m. 306
de.] mi~mo, t6 julio dicho ano (ibid. leg. i .oN)) .

0
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dad. En 1573 se ordeno que ademas de los libros de acuerdo,
ordenes del rey, de tasas (tributos), deudas, salarios, libranzas,
minas, fundiciones de oro y plata, quintos, alcabalas, rema-
ches, descaminos, huascas y entradas y salidas de navios, exis-
tiese para la contabilidad (le cada Caja un libro borrador, otro
general, y uno tnas que llevaria cada oficial real e4 . El marques
de Montesclaros especifico en 16o8 algunas normas complemen-
tarias que en nada sustancial alteraban los procedimientos con-
tables Todo se reducia a anotar en el cargo, con minuctosa
especificacion, los cobros e ingresos, y en la data los pagos y
s * lidds ; I Ia la totaliclad de lo que debia ingresar, deducida la
suma de gastos y pagos, debia dar la suma total en caia . Esta
cantidad atesorada no solia hallarse en efectivo ; por demora
en los cobros, por eventuales errores o desfalcos, por frecuentes
inversiones de fondos en negocios generalmente privados e ili-
citos, eran frecuentes alcances (diferencia entre el liquido dis-
ponible clue habia y el clue debia haber) " .

Los oficiales debian enviar cada ano (a la Audiencia, en fe-
cha posterior al Tribunal de Cuentas) una liquidation provisio-
nal o tanteo ; disponian de un ano mias pai"a realizar cobros
atrasados y sustituir el tanteo por las cuentas finales, definiti-
vas y ajustadas al centimo. Dada la importancia de la Caja de
Potosi, sits tanteos debian hacerse bajo la inspection de un
oidor para ello designado, y otro visitaria la caia cada tres
anos para supervisar el ajuste de sus cuentas finales. El Tri-
bunal de Cuentas remitiria a Madrid las cuentas de todo el
virreinato, ya ajustadas v ordenadas, fambien anualmente °` .

Esta,era la teoria . La practica significaba retrasos e irre-
gularidades cronicas en rendir cttentas ; los oidores no cumplian
las comisiones indicadas en la raja de Potosi por no otorgarseles

63 . instrucci6n de 3 julio 1573, en EsCti.ONA, Gazophilacitam, lib. I, par-
te -. cap . V .

64 . ( )rdenanzas de Montesclaros, t8 mayo t6o8 . En Ordenatizas del
Perti, tits ., tomo I, fols . 98 . v10. a rot .

65 : 'lletalladamente, EsCALONA, oh . tit ., lib . II, tit . I, caps . XI (cargo).
YII (data) y XHI (alcances) .

66 . Ibid . . lib. II, tit . I, caps, 111, V y XIV.

0
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ayuda de costa para el viaje o por exceso de trabajo en sus
Audiencias ; las visitas de Cajas ya he dicho que no se prodi-
garon . Las penas pecuniarias consignadas en la ley por retra-
sos de cuentas, tanto para oficiales reales como para contadores
del Tribunal, no se cuntplian ; resultb ins6lito que alguna vez
ocurriese to contrario "' .

Diversas y escasas ordenes encatuinadas a remediar la si-
tuaci6n, en general, no se aplicaron siquiera "e . Alguna ins-
truccion, fruto temprano del ordenancismo dieciochesco, iba a
correr la misma suerte 69 .

La visita general iniciada en 1777, a costa de improbos es-
fuerzos, logrd que las rendiciones de cuentas se hiciesen con re-
lativa puntualidad y sin atrasos, que eran en algunos casos
enormes ~(esto explica, sea dicho de paso, el aumento de fun-
cionarios en los organismos de administracidn fiscal).

Por fin, al implantarse las intendencias, se juzg6 llegado
el momento de modernizar la contabilidad . Tras el ensayo efec-
tuado anos antes en IVueva Espana, la Contaduria de Indias
confeccion6 en 27 de abril de 1784 una instruccibn practica
provisional que, aprobada por el rey, se orden6 implantar en
Peril al ano siguiente para que rigiese acto seguido . Se acom-
panaron modelos, de los nuevos libros wanual, mayor. y de caja,
donde los asientos se formalizarian con . arreglo al m6todo de
partida doble ; ]as cajas remitirian ademAs de los consabidos
tanteos y cuentas definitivas anuales, unos estados mensuales
que terminasen de una vez con el retraso de cuentas y la ignoran-
cia tradicional de su verdadero estado ro .

67 . Un ejemplo en id ., ib :d ., cap. XIV.
68. Cfr., por ejemplo, cartas de Monclova al rey, 17 mayo 16x)5 y !q

agosto 1696 (AGI, Lima, yo).
69 . Jnstrucci6n pr6ctica formada por esta Cortt.adirria general del Real

v Supremo' Consejo de Indian que demuestra el metkodo. . . con que atumf-
mente se debertn executar los tanteos y tortes de cara en codas las d,?
America. .-, de 18 julio 1766 (impresa). AGI. Indiferente general, 4oi- '

70 . Real orden de 2o abril 1785, exacta a la publicada en Docv netutos
Qara la Historia Argentina, tomo VI, Buenos Aires, 1015, pigs . 287-zqo.
Reforma y arrcglo, de libros en que sc llevaba la cucntd y razun en las
Reales Ca]as de Lima . . ., AGI, Buenos Aires, 473 .
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La . aplicacion del nuevo metodo, ,que se hizo extensivo a
todos los organismos de Hacienda (Ca)as, Casas de Moneda,
Aduana, etc.),- no comenzo hasta 1787 " . Numerosas dudas o
impericias de aplicacion 7= estuvieron a punto de ocasionar se
suspendiese el recien iniciado sistema, pero por fin quedo pues-
to en practica al cabo de unos anos, resultando eficaz y sati-q-
factorio '' .

4 . LOS NUEVOS ORGANISMOS DE HACIENDA

Por to dicho ultimamente puede deducirse el cuidado que
en el siglo Yvill se fue poniendo en el manejo del erario y la
creciente preparacion tecnica exigida a sus funcionarios para
lograr mejoras administrativas . Veremos ademas una tenden-
cia a que ciertos impuestos hasta entonces arrendados se ad-
ministrasen directamente o a prestar determinados servicios
publicos hasta entonces confiados a particulares . El desarro-
llo de los monopolios estatales es la tercera y ultima causa de
una manifiesta especializacion de funcionarios que a la larga
determina que aparezcan entidades dedicadas exclusivamente
a administrar determinados impuestos, de recaudac16n o mane-
jo complicado .

Por procesos similares, aunque distintos, habian aparecido
entidades separadas y autonomas, como, por ejemplo, las Ca-
sas de Moneda y el servicio de Correos, que fueron incorpora-
dos a la Corona en 1 753 y 1769, respectivamente '° . Examinar6
ahora los casos mas tipicos de administracion separada de im-
puestos . .

Las Aduanas.-Los impuestos sobre importacican, exporta-
cibn y transacciones mercantiles fueron siempre muy importan-
tes, sobre todo en Lima, el gran centro distribuidor del virrei-

71 . \6m.656 de F_scobedo a Galvez, i abril t786, sobre primeras difi-
cultades de implantacion (AGI, Lima, i .oo,7) .

72 . Escobedo a Galvez, n6ms . 836 (2o enero 1787 ; AGI . Lima, 1.113) .
86o (22 febrero 1787 ; ibid ., leg. i-114) y 959 (2o jalio 1787 ; ibid ., lega-
jO 1-107).

73 . Memorial de gobierno de Croix, ed . . cil . . p=igs . 305 a 307.

74 . Las fechas dadas se refieren concreiamente a la Ca .sa plc Moned-i
de Lima y al servicio de Correos del Peru .
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nato . Las restricciones legales propias de un comercio mono-
polizador, el progresivo aumento de los impuestos sobre el tra-
fico y las deficiencias del sistema de recaudac16n motivaron
que el contrabando y la evasion de impuestos alcazasen estado
cr6nico y amplitud exorbitante. Las recaudaciones de ahno-
jarifazgo y alcabalas, servicio habitualmente arrendado "S, se
confiaron en 1725 a los oficiales reales, con objeto de acabar
con los escandalosos fraudes.

La administration directa, que wino a sobrecargar de tra-
bajo a los citados funcionarios, no d16 los buenos resultados
apetecidos . El virrey Amat ideaba mas tarde crear una admi-
nistracion separada que, sin aumentar irrnpuestos, hiciese crecer
las recaudaciones, a base de una eficacia que no podia exigirse
a los oficiales reales . Autorizado por real cedula en 1769,
Amat erigi6 poco despues la Aduana de Lima re . Con parecer
del Real Acuerdo y de una junta especial, fueron redactadas
las correspondientes ordenanzas " ; un administrador general,
un tesorero, dos contadores, varios oficiales, dos vistas de adua-
na, un cuerpo de guardas y otros subalternos constitulan el per-
sonal del nuevo organismo (capitulos 4 y 5 de dichas orde-
nanzas).

Las recaudaciones tuvieron pronto un alza muy acusada
en medio de grandes protestas de los comerciantes . Estas se de-
bian, principalmente, a que los vistas de aduana (cumpliendo
to dispuesto en el reglamento, cap . 1, art . 5), exigian el pago

75 . El Consulado de Lima se encargaba mediante asiento, de la recau-
daci6n de estos impuestos. Cfr., por ejemplo. Monclova al rey, ii febre-
ro 1699, y copias anejas de reales cedulas c escritos del Consulado ; AGI,
Lima, qi .

76. Veanse detalles en Mernoria de gobierno de Amat, ed . tit., pagi-
nas 579-602.

77 . Reglamento para el gobterno de la Adumta de esto e6udad y mHodo,
de la recaudac16n y adininistraci6a de tos reales derecloos de almoiarifazgo.
y alcabala del reyno del Perii. . ., impreso en Lima, 1773 ; Archivo Hist6rico
National, Madrid, Consejos, leg. 20.300 (otro ejemplar en Biblioteca del Mu-
seo Memoria Prado, Lima, anaquel t9) .

78 . Relation que abarca los anos 1762-1774, aneja a carts de Amat -L
Arriaga, niim . 1 .152, 22 septiembre 1775 (AGI, I,ima, 653) .
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fntegro de los impuestos, al contado o mediante fianzas, sin las
habituales lenidades ; y ademas, los fardos de mercancias eran
abiertos para comprobar su contenido.

Contra viento y marea, el sistema de administracion sepa-
rada fu6 extendi6ndose a provincias, a partir de 1774 . Su re-
ajuste completo corri5, como no, a cargo de la visita general .
Ya el reglamento de Amat, por su caracter de ensayo y por la
mala acogida que obtuvo, necesitaba algunas modificaciones ;
pero la permision del comercio intercolonial decretada en 1774 y,
sobre todo, las leyes de comercio libre de 1778, alteraron tan
seriamente las caracteristicas del trAafico y de las exacciones
fiscales, que se hizo indispensable revisar el funcionamiento de
la Aduana, amen de adecuarla al nuevo sistema administrativo
de intendencias .

La empresa fu6 ardua. A ralz de las primeras gestiones de
Areche en este sentido, llovieron protestas sobre 6l "°, y cuando
establecio la aduana en Arequipa se produjeron alli verdade-
ros tumultos " . Poco a poco fueron resueltos los principales
problemas : la apertura de fardos s" ; los detalles de la marcha
administrativa s' ; la .creaci6n de un cuerpo de vigilantes, di-
rigido por un comandante en Lima y guardas mayores en Pis-
co, Chancay, Canete, Chincha, Ica y Palpa, sometidos a dis-
ciplina militar y dotados de medios para reprimir el contra-
bando 83, ; la rigurosa unidad de funcionamiento de todas las re-
ceptorias provinciales {de cuya estructura, ulterior hablare mas

79. Arecbe a Galvez, 5 mayo, 1779 (AGI, Judiferente General, 2.,109)
y 2o marzo 1782 (id., Lima, t .oc9oX

8o . Sobre su desarrollo y causas, V . PAT.ncio, Areche y Giairior, pigi-
nas 40-42. L.a Aduana fu6 suprimida, restableci6ndola despucs Escobe-
do ; cfr. su carta num. 259 a Galvez, 13 abril 1784, y documentos anejos
(AGI, Lima, i .too).

81 . Niimeros 779 y 780 de Escobedo a G51vez, 5 noviembre 1786, y
Reales Ordenes de 13 febrero 1788 (AGI, Lima, 1 .546) y 2o febre-
ro 1780 (ibid. leg. 659) .

82. Jnstrucciones anejas a cartas de Escobedo a Galvez, de 16 octu-
bre 1783 (AGI, Lima, t .qo2) y 16 noviembre 1783 (ibid., leg. 1 .130).

83 . Instrucci6n do Fscobedo sobre Resguardo del puerto del Callao y
costar pr6ximas, 13 noviembre 1784 ; Bib] . de la Academia de la Historia,
Madrid, Colecci6n Mala Linares, F. 8, fols, 340 y ss.
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adelante) tras la erecc16n de las intendencias b` . Esta fue, en
lineas generales, la labor de reajuste llevada a cabo por los vi-
sitadores, y su resultado, la marcha eficiente de las aduanas y
un notable incremento en sus recaudaciones " . Con posteriores
y leves retoques esta labor quedaba concluida en 1795 8'

Los estancos .-Los monopolios estatales no son, en rigor,
una novedad de la epoca borb6nica, pero si es caracteristica del
siglo XVIII su considerable desarrollo, la tendencia a adminis-
trarlos directamente por medio de funcionarios especializados
y la extensi6n y auge de sus beneficios .

Entre ellos tiene mayor importancia el Real Estanco de Ta-
hacos que di6 a todos los demas la pauta de su organizaci6n .
No obstante ideas y proyectos anteriores, este monopolio no
entrd en vias de realizacion hasta ser aprobada por cedula
de 27 de octubre de 1 747 una propuesta del virrey conde de
Superunda "' . En 1753-55 fue implantado el estanco de Lima
v extendido a provincias, basta recibir en 1759 su primera re-
glamentacibri general, por mano del citado virrey .

Aparte de sendas juntas rectoras en Lima y Chile-ocds16n ,
para sendas ayudas de costa al virrey o presidente, a dos oido-.
res v a un fiscal-tuvo desde entonces el Estanco de Tabacos
unay direcci6n general en Lima, una factoria en Chachapoyas
y ocho administraciones provinciales 3e .

84 . Numero 378 de Fscobedo a G:ivez . _o diciembre 1784 ; AGi,
Lima, 1,097-

85 . (:fr., como ejemplo. recaudaciones de los anos 1774-t73o (Estado
general de 31 diciembre ry8o ; en AGI. Lima, 1 .130) y 1783 (ibid., 14
enero 1784 ; inismo leg.) .

86 . Vid. Mernoria de gobirrno de Gil y Lemos, pigs . 196-223-

87 . J- 11 . USASUK, Obras cirntificas y literarias, Barcelona 191:1 ; ' en
p5ginas tzs y ss . (lei vol. 11, hate tin completo resumen sobre el estableci=
miento (lei esfanco de tabacos.

88. En Santiago de Chile, Concepci6n . Arequipa, Huancavelica, Cuzco,
Cochabamba Potosi v Trujillo . Se creo otra en Tucumin, pero desde 1768
paso a depender de Buenos Aires . (Dlcmoria de gobierrao de Amat, pigs . 556-

578) . Sobre establecimiento del estanco en Chile, cfr. Instrncei6n y notiria
de l estadoi en qar sr halla. . . el reyno do Chile. . ., en Biblioteca de Palacio,
19adrid, ms . 2.816. fol. 362 vto.
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Los resultados no fueron rnuy halaguenos, por varias razo-

nes . En primer lugar, el consume, de tabaco en Peru era pro-

porcionalmente cinco veces inferior al de Mejico, por la escasa
afici6n de la gente a este agradable vicio . Ademas, las zonas

productoras en el virreinato eran muy pequenas, en el extreme,
norte del pais : era, pues, obligada la importacion de tabacos
habanos o mejicanos (estos, mas del gusto limeno, por su sua-
vidad), y tales remesas, sometidas a muchas irregularidades,
creaban constantes problemas de almacenaje y conservacion o,

por el contrario, de escasez. Buen remedio parecia incrementar

los cultivos en el virreinato ; pero ello exigia un programa de

gastos y de ~seleccion de cultivos y semillas, para los que no ha-
bia ni dinero ni conocimientos tecnicos suficientes ; por otra

parte, los ricos tabacales de j aen de Bracamoros, imposibles de

controlar desde Lima (no pertenecian al virreinato) ni desde

Quito (su lejana capitalidad administrativa), eran un pertur-

bador manantial de contrabandos .

Hacia 1780 se hizo el mayor esfuerzo por solucionar estos

problemas . Se procure, solventar las deficiencias tecnicas tra-

yendo funcionarios de Mejico " . Se extendio el monopolio no

solo al tabaco en rarrta, sino tambien a la elaboracion de ciga-

rros, para aumentar asi los beneficios ; esta medida fue muy

impopular, ya que privo de trabajo a una serie de gentes mo-

destas tradicionalmente dedicadas a dicha manufactura, y se

revocd poco despues °° . Se procure, remediar el contrabando

por medio de rondas de vista creadas con ese objeto 't y esta-

bleciendo una red de vigilancia en las zonas de Piura y Cha-

8q . Jose de la Riva, llegado al frente de un grupo de subalternos, fub,

come, director general de la renta, bastante eficaz en este aspecto, Cfr. Sus

informes a Galvez, 6 agosto, 2e, septiembre y 30 octubre 1782 (AGI,

Lima, 1 .231) ; Riva a Areche, 24 agosto 1781 (ibid., leg. 1-130) ; estado de

valores del estanco, 14 enero 1 ;82 (ibid., leg. 1 .087): y 30 octubre del mismo

ano (ibid., leg. 1 .231).

go . Memoria de gobterno de Gil y Lemos, pig. 224.

fir . Areche a Galvez 2e, julio 1780 (AGI, Lima, 1 .084) y 8 mayo

mismo aiio (ibid., leg. i .o83).
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chapoyas 'Z ; hubiese sido mas eficaz incorporar al virreinato

la provincia de Jaen de Bracamoros, como Escobedo pidio en

vano °3 . En 1786 quedaban ultimadas las reformas del Estan-

co, que ya tenia administraciones principales en todas las ca-

pitales cle intendencia, administraciones secundarias en cads

ciudad de alguna importancia y factorias en Chachapoyas y

Lambayeque, unicos centros productores, y multitud de estan-
quillos o expendedurias al por menor °a .

La compleja maquina administrativa del Estanco de Ta-
bacos se aprovecho para el manejo de los restantes monopolios .

Tal ocurrib con el papel sellado . Su implantacion definitiva
data de 1640 . Lo administraba un comisario especial en el te-
rritorio de cada Audiencia ; las Cajas reales to expendian al
por mayor y los corregidores to distribuian en sus respectivas
provincial, con arreglo a una instruccion promulgada en

1639; s' . El creciente burocratismo hiro crecer su venta-en el si=

glo !Xvlll, y la administracion mejoro considerablemente al ha-
cerse cargo de ella la Renta de Tabacos, que to vendib en sus
estanquillos s° .

Mds antigtto, pero menos efectivo, habia sido el estanco de
naipes, establecido con carAacter general por cedula de 2o de
septiembre de 1573, sobre la fabricac16n y venta de barajas .
Tradicionalmente arrendado al mejor postor, y sin otro con-,
trol que el sello con las armas reales en cada baraja °', tenia una

9-, . Mapa geogrdjtco qtae cpntiene el Real cordon de Resgaardos . . . para
y»tpedir las extracctones ilicitas del tabaco Bracamoro. . ., s. f. Biblioteea

National do Lima, Secc . de Investigation, Bibl . C . A. T., n6m . t.to6 .
q3 . Escobedo a Galvez, 16 noviembre 1783 y 20 matzo 1785 (AGI,

Lirna, 1 .093 y t .iot, respectivamente.
94 . Nfmiero 617 de Pscobedo a GAIvea, 2o febrerq 1786 (AGI, Lima,

1 .108) ; UYA\UE, (rttia fit ., l)[igS . 21, 78, 94, 108, 115, 122, 131, 137 .

9g . Instrucciun de 25 abril 1639 y ordenes complementarias . En Escn-
Loxe, Gazoplalaction, 11, II, cap. XXVII.

96 . Sit nueva reglamentacion : Areclte a Galvez, 30 junin 1781 (AGi,
Lima, 1.130). Ingresos y nnevas modalidades administrativas : Real Orden
de 2o cctubre 1784 al director de la Renta de Tabacos, y estado general de
5 septiembre 1784 (ibid., legs . 1.130 y 1.087, respect ivamente).

(y7 . F_sCALONA . Gazophilifciftrt, II, II, cap. IV .

21
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existencia mas teorica que real . Areche, encargado por el tno-

narca de reinstaurarlo, to hizo con bastante prudencia ; la fAa-

brica de Macharaviaya (Malaga), aldea natal del potente Jose

de GAlvez, remitio ingentes cantidades de barajas, cuya venta

se confio a los estanquillos del tabaco ; para administration se

agregaron cuatro empleados a la Direccion de .Tabacos 'R .

El estanco de pblvora 3, breas, ya establecido en Nueva Es-

pana, intento aclimatarse al Perti en tiempos de Areche, sin

resultados apreciables . Se implanto en Lima, tnas en provin-

cias no tuvo efectividad °° .
Todos estos monopolios quedaban, pues, agrupados a fines

de siglo bajo la eomun Direcci6n General de Tabacos, Naipes,

Papel Sellado, P61vora _11 l3reas . El estanco de peleteria no pasts
el terreno de lo-, proyectos `°°, y el de nieve y bebidas frescas
de Lima se Ilevo por particulares, mediante arriendos que las
autoridades procuraron concertar de modo cada vez mas ven-
tajoso para el erario '°t .

Las AdwinisIraciones de RenJas .-El visitador Areche de-

signo con el nolnbre de Adminis1raciones de Rentas Unidas al-
gttnas de ]as oficinas que creo para la recaudacion en provin-

cias de, los impuestos que en Lima cobraba la Aduana . Estos
organismos tardaron algunos anos en alcanzar personalidad y
distribution bien definidas, pues-comp vimos-su sucesor de-

Creto la supresion de algunos o los refundio en Cajas reales .
Solo al final de la visita, va establecidas ]as intendencias, que
daron implantadas administraciones de rentas de ]as siguientes
clases

q8 . Nitmero t97 do Arteclie a Galvez (AGI . T .ima, t .083). Estad-1,
de consumo y valores, 24 noviembre 1782 (ibid . . leg. 1 .0.47) .

9q. Guirior a Gilvez . 2o noviembre 1777 ; Areclhe a Galvez, 20 enero

1778 : IAuregui a Galve7, t6 diciembre 1782 (AGI, Lima, 6i6, 657 y .662 .

respectivamente). Resumen en Injor» ne general de Escobedo, . pigs . . 408-4to

too. Se relatan e ilustr .ut documentalmente sus incidencias, en name

ros 116 % 149 del arzobispo-virrey a Vatds. 28 diciembre '787 _v t9 enero

1788 . AGI, Santa Fe, 635.
tot . Car, Ramos de Figueroa a Galvez, 2 agosto 1781 (AGI . Lima,

t .n871 y Meinoria de ;obterno dr Gil .v Lentos, .pies . 22,?-23;.
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En las capitales de intendencia, Adininistraciones de Rentas

Unzdas de Alcahalas y Tabacos, que reunian las funciones de

aduana provincial y administraciones de los monopolios esta-

tales antes citados. Las dirigia un administrador, asistido por

un contador, y un numero variable de oficiales y amanuenses ;

para vigilancia del contrabando contaban con un Cuerpo de
resguardo, encabezado por un guarda mayor, cuyos efectivos
de tementes, cabos y guardas variaban mucho, segun las cir-
cunstancias locales . Administraciones de este tipo existian en
Cuzco, Trujillo, Tarma, Huamanga y Huancavelica . Solo en
Arequipa, por su importancia fiscal, existian desglosadas una
administracion de alcabalas y otra de tabacos .

En pueblos y ciudades menores, cabezas de partido, exis-
tian de modo similar administraciones subalternas de rentas
unidas, que rara vez se separan-andalogamente al caso de Are-
quipa-en virtud de circunstancias locales .

Entidad aparte tuvieron siempre, en cambio, ]as Adminis-
Iraciones de Correos. En 1768 fue incorporado a la Corona el
oficio de Correo Ma_vor de las Indias, tempranamente enaje-
nado . Hasta 1772 no llego a Lima el primer administrador ge-
ueral de Correos, que reorganizaria todos los servicios . En to-
das las capitales de intendencia hubo administraciones de este
servicio, y otras subalternas en las capitales de partido y prin-
cipales nudos de coutunicaciones . El servicio se hallaba bajo la
autoridad director de la Superintendencia General de Correos
de Espana '°2 .

ORGANISMOS DE ADMTNISTRACION AUTONOMA

Casas de Moneda.-En rigor, las Casas de Moneda tuvie-
ron como verdadera mision la de dotar de instrumentos de
cambio a los inercados indianos, para facilitar su comercio ex-
terior sobre todo, _v su vida economica en general . Accesoria-
mente, el fisco se beneficiaba con las recaudaciones del setlo-

roe. Para todo to dicho, UNANur:, Gmia cit., pigs . 28, 78-tqq. Coma
modelo sobre I ;, creacion de administraciones de rentas unidas, vease, por
ejemplo, la de Trujillo : reglamentos anejos a num . 537 de Lscobedo a
G.IlVeZ, 20 agostO. 1785 : AGI, Lima, t .toz .
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reaje o impuesto de amonedacion, que a su vez era un aprecia-
ble mtstodo indirecto para combatir el contrabando de metales
preciosos . Con esta ultima finalidad se impuso el criterio de
establecer las Casas de Moneda en lugares pr6ximos a las gran-

;des cuencas mineras : la Casa de Potosi fue creada en 1572
la de Lima se estableci5 definitivamente en 1683, cuando las
minas del Bajo Peru adquirieron importancia ; la de Chile, ya
en el siglo VIII, correspondiendo -a la tardia explotaci6n de
las minas de aquel pais .

Aunque stt fundacion era prerrogativa del rey, la enajena-
cibn de los principales oficios (por yenta u otro procedimiento)
dejb hasta cierto punto el manejo de ]as Casas en manos de
particulares . La Corona se limit6 a reglamentar y fiscalizar su
funcionamiento y la ley de las acunaciones lo' .

Las naturales deficiencies de este sistema motivaron que,
a -partir de i753, las Cases de Moneda fueran siendo incorpo-
radas a la Corona .

En Potosi fue confiada esta misibn al gobernador Santeli-
ces. En 1757 empezaron las obras del nuevo edificio ; en los
veinte anos siguientes, con cierta parsimonia, furs mejoriandose
la calidad de las acunaciones, la preparac16n de los nuevos fun-
cionarios y el rendimiento general de la. Casa . En 1777-1781
fue visitada por Escobedo, autorizada para acunar oro, y reci-
bi6 los ultimos toques de organization eficaz 1°` . Pero ya per-
tenecia al virreinato de Buenos Aires lo' .

La Casa de Moneda de Chile, incorporada a la Corona

103. EsCALONA, Gazopkilacium, II, II, cap. III. En pigs . 133 y ss . repro .
dace Ms ordenanzas de Casas de Moneda de 1588, primeras que se ap!icaron
en el virremato . I-as importantes ordenanzas para ensayadores de las Cases
de Moneda del Peru, de 7 enero 1649, se hallan impresas en Ordenanzas " del
Peru, tits ., lib . III, tit . XVII .

too . Real Orden al virrey Cevallos, 17 marzo 1777 ; informe del condo
de San Antonio, 1z noviembre 1776 (en AGI, Charcas, 688), En el
mimo legajo se hallan los mas importantes documentos de Escobedo sobre
el particular : sus informer de 3 agosto 1779, 16 abril r78o, t6 agosto r78r .

io5. El trabajo mas completo )l detallado sobre esta Casa : H. F. BUR-
zto, La coca de .la villa Imperial de Potosi y la moneda colonhil, Rueno.,
Aires, 1945 .
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en 1770, tuvo importancia secundaria ; se organizo sobre el
modelo de la de Lima . . Por este motivo y por la creciente auto-
nomia administrativa que adquirio aquella Capitania Gene-
ral, no procede detenerse en este punto to° .

A fines de siglo, la unica ceca del virreinato era la de Lima,
segunda en importancia de todas las Indias (solo la de. Me)ico
la aventajaba en cifras de acufiacion) . Tras su incorporacion a
la Corona, recibio en 1755 un importante reglamento t°', ins-
pirado en el que regia para la ceca de Mejico . Bajo la super-
vision directa del Secretarin de India,,, conservador de las
Casas de Moneda, y sin que las autoridades virreinales tuvie-
sen jurisdiccion mias que sobre los funcionarios, la Casa de Lima
laboro el resto del siglo por mejorar sus tecnicas de fabricacion,
por guitar de la circulacion la moneda antigua (macuquina) y
sustituirla por piezas modernas (de cordoncillo) t°8, y por inere-
mentar la cifra de acunaciones, con el doble objeto de abastecer
de moneda el mercado interior y dar al comercio peruano ttna
mercancia de exportaci6n cada vez mas necesaria a su cornercio
exterior "s . Quizi estos objetivos no se cumplieron del todo ;
las deficiencias parecen ser siempre de caracter material o tec-
nico, pttes la organizaci6n que la Casa recibio en 1755 fue acer-
tada y satisfactoria ; prueba de ello es que no httbo modifica-

io6. Cfr. alentoria de. gobterno de Antat, pigs . 342-346 de la ed . cit ., e
/nforme general do Escobedo, p;il;s . 43(-440

107. Or*twnzas para el gobterno de 14 labor de monedas de oro y Pill-Y4,
yue-se labricaren. en la Real Casa do L+ina._ impresas en 1759, $7 folios ;
un ejemplar en AGI, Lima, 1 .258 . Sobre ctro ejemplar, de la edicion de
f788, ha escrito \I . 1MORFYRA Y PAZ-SOLDAN sus Apuntes sobre la historta
de la moneda colonial en e[ Peru . El Reg!ainento de la Casa de Moneda
de 1755, excelente resumen que me releva de escribir uada aqui sobre el
funcionamiento y organization de la Casa .

[o8. En AGI, Indiferente general, 1769, se hallan diversas consultas
y . resoluciones de [76o, en que puede verse el alcance y dificultad de este
problema ; Reales ordenes de 1772 al virrey del Peril, y camas de Atnat a
Atriaga, ale 1772 y 1774, sobre to mismo. En ibid ., Lirna, 1 .112 : nurn . 9994 de a
Escobedo a Galvez, 2o septiembre 1787, y otras camas del mismo .

En j ALVARFZ. Valores aproximados de algiuws monedas hispawana,," ri-
canas (1497-1771). Buenos Aires, 1917, pig. 8, pueden verse las caracteris-
ticas de los tipos de moneda citados .

too Cfr. G. C9si "eues . Lima y Ruenos Aires, pags . 178 y ss .
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ciones importantes desde entonces, ni aun bajo la visita general
Oficina de Temporalidades .-Realizada en 1:767 la expul-

si6n de los jesuitas en el Peru, se'cre6 en seguida una Direc-
ci6n General de Temporalidades para la administraci6n de sus
cuantiosos bienes, que se incorporaron a la Corona y Patrimo-
nio real . Aunque numerosas fincas se vendieron ra.pidantente en
almoneda ptiblica, fue preciso crear una ,funia Superior de A9li-
caciones forinada por el virrey, el arzobispo y el regente de la
Audiencia de Lima ; de ella dependian otras funtas provincia-
les, tarnbien inspectoras . La citada .Direcci6n General, limitada
a to puramente administrativo, la formaron tin director, tin
contador, tin tesorero v un creciente ntimero de subalternos .

En 1785 se transform6 este organismo en simple Adntini,c-
traci6n General, con una contaduria aneja . La reforma supone
una poda general y tin esfuerzo por poner al dia las embrolla-
das cttentas del departamento, sin que ninguno de ambos ob-
jetivos se lograra plenamente . El producto liquido de estos bie-
nes era remitido a F_spana 11° .

Otros organismos aut6nomos.-Ya he tratado del mas im-
portante de ellos : el estanco de tabacos y sus anejos . Existen
otros que, por su reducida entidad, s61o inerecen enumera.ci6n
escueta en este cuadro de conjunto . '

Asi, el Juzgado de Tanzas y Medias Annatas, tradicional-
mente a cargo de tin oidor asistido por varios subalternos t" ;
el Tribunal de la Santa Cruzada, formado por tin comisario sub-
delegado (eclesiiastico ;, lln asesor y un fiscal "2 ; el juzgado del

t to . Memoria de gobierno de A mat . parte 1 . cap. XXV : /dein de Gip y
1_emos . parte III, cap. IX : n6m . 281 de Escobedo a Galvez, 22 mayo 1784
(AGT, lima . t .ogcl ; Ux:wl~r, Gttf ;r . Cit . . pigs . 2.5-28 ; tambien con carac-
ter general. I . . VI . TORRES . La administrari6n de femporalidades ell . e1
Rio de la Plata, Buenos Aires 1917 .

III . La mac importante reglamentaci6n administrativa de estos reales
derecltos en el siglo xvttt se lmlla aneja a num. too de Fscobedo a Galvez,
tfi septiembre 1783 : AG1, Lima . l .oq3 . El juzgado de lanzas v me&as
annatas fue suprimido en 1789 . Y su administraci6n incurporada al cuerpo
general de la Hacienda (dlemoria del virrey Croix, pig, 286) .

112 . Or . ESC.4LO\A, Gazoplillacito)t, II, II, cap . XXXII ; ordenanzas

reales de 30. octubre 1653 (en t?rdettarlzazs del Perfi, lib, l, tit . XXTX) ; or .

denanzas del conde de Superunda, de 1752 (en ibid . . fols . 321 y ss .) ; ins-
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Ranzo de Sisa, que controlaba este arbitrio municipal limeno,

destinado a obras publicas en la ciudad t" ; la Receptoria de
Penas de Cdnzara, cuyos ingresos sobrantes se remitian a Es-
pana "` ; el Juagado General We Ultrarnarinos e Intestados,

ultima denomination que rec1bio el antiguo Juzgado de Bienes

de Difuntos, que siempre tuvo manejo autonomo ['S, y otra se-

rie de organismos que, para evitar repeticiones, mencionare en
el siguiente apartado.

En todos los casos se trata de entidades encargadas del con-
trol o recaudacion de impuestos destinados a usos determina-
dos y concretos, o simplemente del deposito de bienes no per-
tenecientcs al crario . La tendencia general observable en el si-
glo NVIII es la de unificar la adininistracion de los prirneros con
el resto de- los impuestos, confiandola a. los oficiales realer, y
ntantener la autonom ;a de los segundos, aunque fiscalizandola
cada vez rnis .

6 . I-NGRESOS Y GAS"I'OS PIJ13LICOS

Los ingresos.~El conjunto de ingresos recaudados y admi-
nistrados en el siglo xvill por los distintos organismos hacen-
disticos, puede, a mi entender, distribuirse en los siguientes
grupos, que designo con tertninologia de la epoca ""

truccion aneja a nitm, t9 de Escobedo a GAlvez, 16 diciembre 1782 (AGI,

Lima, t .cx)t) y nitm . 843 del mismo al mismo, 5 febrero 1787 (ibid. . idem,

legajo ( .113) .
t'3. /nstruccion a Areche, tit. en nota 13 . art . 30 . Este visitador incor-

poro sit administration a la Aduana de Lima ; Areche a G51vez, t febre-

ro 1780 (AGI, lima, 1 .130) y 18 septiembre 1779 (ibid., leg . i .o83)- De

forma similar, Escobedo incorporo a la Caja Real de Trujillo los derechos

de sisa y mojotktzgo de esta ciudad (Real Orden de 2:) septiembrc 178.1, en

ibid . leg. 1 .130).
114 . Esc,tLona, Gazophtlactuvn, II, II, cap. XII . Ordenmtzas del Perk .

libro I, tit . VI .
t 15 . UNAHVE . Guia tit . Pigs . 7-8. Estudio juridico de caracter general

F. GlJTttfRttez Aj .vjz, Los bienes de dijuntos era el derecho indiano (Angles

de In Uncversidad Hispalertse, Sevilla, nums . 3, de i94i, y t-z, de 1942)-
Reglamentacion : Ordenanzas del Peril, lib. I, tits . VIII y XXX .

l i6 . Este esquema no corresponde al clasico de EsCALONA (Gazopkilaciims
libro II . parte II), sino a ttna epoca mar avanzada : 1a de maximo desarrollo
y rumpleta organizaciuii de la Hacienda, casi a fines del ciglo xvrn, que es
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l . La nzasa comrin o conjunto de ramos de la Real Ha-
cienda, producto de los impuestos destinados a sufragar gastos
publicos del virreinato, tanto militares como civiles y eclesias-
ticos .

2. Las Renlas Reales, monopolios estatales o Estancos,
cuyo producto liquido, una vez deducidos gastos de adminis-
tracion, era remitido a Espana .

3 . Los ramos particulares : vacantes eclesiasticas, donati-
vos, etc. ; una serie, en fin, de exacciones destinadas a usos .de-
terminados y concretos, que no podian utilizarse para otros
fines.

4. Los ramos ajenos, que en sentido estricto nada tienen
que ver con ]a,Hacienda, y cuyos fondos se dedican a finali-
dades privadas o semiprivadas ; tales los montepios, contribu-
ciones a hospitales, depositos diversos, etc ., cuya estrecha co-
nexibn con los organismos fiscales se debe en buena parte a
orientaciones beneficas o paternalistas del Estado .

Estos cuatro grupos de ingresos se administran, en conjun-
to, por los organismos mencionados pAaginas atras . Decir que
los grupos 1,, 3 y 4 se manejan a trav6s de ]as Cajas reales y el
grupo 2 por la administration separada de los estancos, es cier-
to solo en lineas muv generales, v no caben mayores preci-
siones .

En cambio, respecto al sistema de recaudaci6n, es factible
distinguir los siguientes procedimientos

a) Administraci6n direcla a cargo de funcionarios de Ha-
cienda ; se realiza o bien; a traves de las Cajas reales (impuestos
de recaudacion sencilla y m'as o menos periodica), o bien por
medic, de organismos especializados (impuestos dc: recaudaci6n
constante y complicada o monopolios cuya gestion exige eono-
cimientos tecnicos especiales ; asi las aduanas y los estancos).
Este procedimiento se aplica cada vez mas en el siglo -will .
siempre, por supuesto, que en su realizacidn se adivine un saldo
monetario favorable v cierto .

b) Arrendamiento a partieulares ; sistema cada vez mas

lambiin el periodo de mayor uniformidad de la, estructura fiscal en todos los
virreinatos . Cfr., para analogias y diferencias con Nueva Lapafia, PRIESTI.FY,
obra pit. . Cap. \ (p5gs. 312 y SS .) .

e.
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restringido en su aplicacion . $e utiliza solo cuando los rendi-
mientos son inseguros y se trata mas de un negocio problemia-
tico que de una clara fuente de ingresos ; asi e1 estanco de nieve
v bebidas frescas de Lima, etc.

c) El encabezanaienlo es una variante del sistema anterior,
empleada para evadir . la prolija y engorrosa recaudac16n de
ciertos imptiestos, cuya cuantia se fija en un tanto alzado, que
la Hacienda cobra en bloque a tire gremio, ciudad o diotrito
fiscal, encargindose esta entidad de distribuirlu de forma equi-
tativa entre los contribuyentes ; las alcabalas se recaudaron mu-
chas veces de este modo, fijando una cuota a cada greinio de
artesanos o a los agricultores de cada termino municipal.

Pasare ahora a enumerar los ingresos publicos, haciendo
someras iridicaciones acerca de los impuestos mias cuantiosos o
importantes, que esquematizare en los siguientes grupos, acor-
des, por supuesto, con la mentalidad de la epoca .

1 . Impuestos sobre el trciJico y las opereaciones cornerciales .
Su recaudacion aumenta considerablemente en la segunda mi-
tad del siglo, en parte por estar mejor administrado desde la
creation de la Aduana, en parte por el incremento de trafico de-
bido a las permisiones de comercio international y leyes de co-
mercio libre.

El abnojari/azgo, impuesto sobre importaciones y exporta-
clones, terming estableciendose en el 3 por too del valor de las
mercanci, s espanolas y el 7 por too de las extranjeras ; los efec-
tos del pais cotizaban el 2,5 por too. Sobre estas cuotas gene-
rales hubo exenciones o recargos par'a determinados articulos con
fines proteccionistas ; prolijos aranceles especificaban todos es-
tos casos. 1. .a alcabala, el odiado imptiesto sobre las ventas, aca-
bo absorbiendo el antiguo concepto de union de arenas y elevan
dose a1 6 por ioo, con algunas reducciones y exenciones para
casos o articulos especiales ; los encabezamientos de greinios y
fincas rusticas (alcabala de cabezon) y el impuesto a los tende-
ros (composirioir de padperias), eran modalidades especiales de
la alcabala .

La evasion de impuestos, peanada con inultas y comisos (de-
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comisos), cada vez mas perseguida, hizo aumentar el importe
de este ramo .

Renglones menos importantes son : los derechos de alfnace-
naje de mercancias en los depositos aduaneros (cuatro pesos
mensuales cada cien bultos ; ; el naojonazgo sobre aguardientes
y vinos (cuatro y un real respectivamente por vasija) y el nue-
vo imlnuesto sobre aguardientes, que los gravaba en un 12,5
por loo, y que fue innovacion debida a Guirior .

11 . Lmpueslos sobre los metales preciosos y otros produc-
to .s- de las minas.-Fueron en epocas anteriores el mas cuantioso
ingreso fiscal, v aunque en el siglo ~vIII tienden a disminuir,
conseivan una Bran importancia . siguiendo de cerca a los del
grupo anterior .

Los inetales preciosos eran los mas productivos para el fisco .
La platy. pagaba el diesino (reduccion del antiguo quinlo), tan-
to la que se traficaba en bruto como la utilizada para trabajos
de orfebreria y joyeria (diezino de plaza labrada, a veces se
llama: derecho de vajillas) . Los plateros limenos se opusieron fe-
roimente al ~pago de este impuesto cuando el visitador Areehe
trato de ' poner en vigor las leyes-nunca derogadas-que to
prescribian ; se apoyaban en su habitual incumplimiento y en
ciertas exenciones temporales dadas en el siglo YVIII ; el derecho
de vajilla volvio a recaudarse, a razon de seis pesos por marco,
mas su evasion estuvo a la orden del dia, salvo en los casos de
exportacibn de estas manufacturas .

Para fomentar la explotacion de yacimientost auriferos, el im-
puesto sobre el oro se redujo en el siglo XVIII al 5 y luego al 3
por ioo. Oro y plata pagaban ademas derechos de fundici6n y
ensaye, llamado tambien de cobos, cuyo importe se mantuvo
constante en el 1, 5 por t oo . En ]as Casas de moneda7 se satisfa-
eia ademas el derecho de seforeaje o amonedacion, filado du-
rante el siglo xvil en tin real por marco.

Por finalidades proteccionistas no tuvieron en general vigen-
cia los impuestos sobre otros metales (plomo, estano, etc.), ex-
cepto el mercuric, ; ni despu6s de crearse el virreinato de Nueva
Granada alcanzaron entidad ]as exacciones sobre piedras pre-

ciosas . .
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El azogue, por su importancia fundamental como regulador

de la produccion argentifera, quedo firmemente establecido como
ntonopolio estatal. Pese a la decandencia de la mina de Huanca-
velica en el siglo NviIi, s6lo esporadicamente hubo necesidad de
importar azogue espanol de Almaden, bastando, en general, el
peruano 't' . La compra de azogue a los mineros que solian ex-
plotar los yacimientos como arrendatarios y. su posterior venta a
los mineros de plata dejaba al fisco un appreciable margen de
ganancias ; pero, en general, los precios se fijaron to mas bajos
posible, para fomentar la explotacion de los yaciinientos ar-
gentifeios . Esta finalidad presidio la creacuin de-la'.contaduria
general de azogues .

T11 . Impuestos de cardcter personal .-Figura en printer 1u-
gar entre ellos el tributo de los indios, cuyas recaudaciones au-
mentaron apreciablemente desde mediados del siglo ~\VIII ; aun-
que la rebelibn de Tupac Amaru paralizo temporalmente estos
progresos, una vez pacificado el virreinato y reglarrientada de
manera definitiva su administracion t'°, el ramo de tributos se
hizo mucho mas rico, sin necesidad de aumentar las cotizaciones .

De mucha menos importancia fueron : las lamas o impuestos
sobre concesion de titulos nobiliarios ; los productos de recau-
dacion de las bulas de Cruzada ; la media annata pagada antes
de tomar posesion de oficios ptiblicos y titulos de nobleza ; la
mesada eclesiastica, analoga al impuesto anterior ; los ingresos
del ramo de oficios vendibles y renunciables ; y, por ultimo,
los donativos al rey, hechos por individuos v corporaciones,
fuente de ingresos ptiblicos mtty irregular, pero de bastante tra-
dicion, solicitada con caracter voluntario {por to ntenos nomi-
nalmente), en ocasion de guerras u otras situaciones financieras
de apuro para la Corona . Los alcances de cuenlas exigidos a

117. El producto de yentas de azogue de Almaden. cuya importacion
adquiere entidad; solo a fines del siglo xvitt, era un ramo remisible a Espafia
mietras el de Huancavelica pertenece a la masa comtin de la Hacienda .

118 . Instruction sobre recaudaciones : aneja a nitm . 888 de Escobedo
a Galvez 20 marzo 1787 (AGI, Lima, 1 . 1114) : transformacion de la con-
taduria de retasas en Cowaduria general de .tributos : ntim . 187 de Areche a
Gilvez (ibid. . leg. 1 .084) y num . 369 de Escobedo al mismo (ibid, leg, voo o),
con sus instrucciones aneias .
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funcionarios ptiblicos, aun figurando siempre en la contabilidad

de la 6poca como partida separada, no constituyen un verda-

dero ramo fiscal, perteneciendo a uno u otro, segtin su naturale-

r.a v procedencia .

1V . _ Los monopolios estatales.-La Renta de ~Cabacos y sus

monopolios anejos (nai,pes, papel sellado, polvora y breas), cons-
tituyen en el ultimo cuarto del siglo xvill una importante par-
tida de ingreso y . la mas saliente novedad fiscal de aquellos
anos .

Mientras estos crecen hasta dar lugar a una de las rentas
mis saneadas, otros antiguos estancos dejaron de tener vigencia
(solimidn, pimienta, etc .) .

En este mismo grupo deben colocarse los ingresos proce-
dentes de arriendo de algtin servicio ptiblico-verbigracia, el es-
tanco de nieve en Lima-y de espectaculos comp las peleas de
gallos, todos de poca consideracion .

V. Otros ingresos .-En este grupo bastante heterogeneo in-
cluyo todos aqttellos cuvo denominador comun es stt poca cuan-
tia relativa .

En primer lugar, ]as rental eclesiasticas que correspondian
al monarca por sus derechos de patronato : novenos, vacantes
mayores y menores, expolios, excusado, subsidio y las ya cica-
das mesadas eclesiiasticas .

La Hacienda se lucraba tambien con el producto de una se-
serie de bienes sin dueno conocido o propiedad de difuntos sin

sucesion (bienes vacantes) ; con la mitad de los tesoro .r y hua-
cas hallados ; con el quinto de las presas hechas a enetnigos ;
con los arrendannentos v censos de fincas o bienes incautados
para reintegro de creditos fiscales .

Por ultimo, los bienes del Estado proporcionaban algunas

partidas de ingreso, sobre todo la venia y composici6n de tie-

rras y la venta de minas (parcela de ellas que correspondia al
rey en todas las descubiertas) 't° .

jig. Los datos de estc apartado, cuya procedencia concreta no se espe-

ufica por no dilatar exageradamente ]as citas, han sido ebtenidos principal-

mente de : EsCALotan, Gasophiloc+uon ; diversos titulos y leyes de la Recopi-
Ncid+r ; articulos de la Ordenanra de intendentes cit. : memorial de gobierno
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Los gascos.-Los gastos del erario virreinal crecieron mu-
cho en el siglo XVII1, coadyuvando a ello varias razones que
voy a examinar .

Por una parte, el importe de gastos militares fu6 aumentando
sin interrupci6n, por exigirlo--como dije al principio-la nece-

sidad de crear un ejercito eficiente (es decir, .bien pagado y
pertrechado), de mejorar la pequena marina virreinal, de for-
tificar los puertos de mayor valor estrat6gico, de poner, en
suma, el virreinato en aceptables condiciones defensivas . No
eran s61o las costas del Pacifico y las fronteras del .propio virrei-
nato las que 'habia que guarnecer : PanamA, Buenos Aires, la
Banda oriental, cualquier punto de Sudamerica amenazado por
enemigos exteriores recibia para su defensa la ayuda econ6mica
del erario limeno . Por anadidura hubo de atenderse la hasta
entonces imperturbada seguridad interna del virreinato : la re-

beli6n de Tupac Amaru exigi6 costosas campanas militares re-
presivas _v trastorn6 la marcha *econ6mica de extensas regio-
nes 12o.

Mucho crec16 tambien la cifra total de sueldos de funciona-
rios civiles. El namero de empleados publicos aumenta en la
administraci6n de justicia (nueva Audiencia en Cuzco, amplia-.
ciones de plazas en lade Lima) en el Gobierno provincial (sis-
tema de intendencias), en la Hacienda (Aduanas, Estanco de

tabacos, etc .) . Ademas, los sueldos han de elevarse ; to exigie-

ron tanto el decoro como el rendimiento de los funcionarios ; no

alterar los salarios hubiese equivalido a disminuirlos, dado el

lento, pero constante proceso de inflac16n monetaria, y no hu-
biera podido entonces contarse con los empleados honestos y
competentes qtte las reformas borb6nicas aspiraban a lograr t°t .

de virreyes peruanos clel siglo xvti ; correspondencia oficial de dichos vi-
rreyes y documentation de Cajas Reales y otros organisms, fiscales, con-

tenidos en AGI, secciones do Lima y Charcas .
120. Or . G. asrt-vF:s, Linia y Buenos Aires, pigs . 131-138 (epoc:a de

Amat y Guirior), 146-ins (epoca de Guirior y jauregui) ; como ejemplo de la

situaci6n posterior, veanse gastos militares y navales en'el ano 1784, en nu

mero 335 de Escobedo a Galvez, S, septiembre de dicho ano, y sus import

tantes documentos anejos (AGI, Lima, 1 .097), y resumenes de 1795 en

Memoria de gobierno de Gil y Lemos, pigs . 336-340.

121 . Cfr. : Notjcia de los sueldos que gozan los gobernadores . . . del reyno
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Las obligaciones del Estado, por ultimo, crecieron como la
espuma ; to exigia la indole misma del sistema politico de los
Borbones . Se hizo necesario acometer importantes obras publicas
de todas clases, realizar cuantiosas inversiones de fondos pit-
blicos para el fomento de la economia : creacidn de Bancos de
rescate para los mineros, costosos ensayos de nuevos procedi-
mientos metal~irgicos, mejora. de comunicaciones, creditos agri-
colas, obras ptiblicas, etc . '2z . .

Todo esto, unido a la dificil coyuntura econdmica que sig-
nifies para el virreinato la desmembracion del Alto Peril, hizo
insuficiente el incremento de ingresos fiscales . Verdad es que
las remisiones del erario limeno a Espana disminuyeron bas-
tante erg proporcion a sus cifras globales de ingresos ; pero tain-
hien es cierto que ninguna ayuda economica exterior recibio,
ni de Espaiia ni de ]as Indias para hater frente a los gastos
que sobre 6l pesaban.

Por eso la deuda publica, que no era precisamente una nove-
dad en el panorama hacendistico, crecio mucho, v de modo es-
pecial en la decada 1775-1785, a consecuencia de las ayudas
prestadas a Buenos Aires v los gastos de la sublevacion de
Tupac Amaru . En 1 779 ]as deudas de la Hacienda .virreinal
sumaban 5 .518 .215 pesos ; de ellos, cerca de dos millones co-
rrespondian a census, cuyo tipo de interes oscilaba entre el dos
y el cinco por ciento . En t7S4 eras deudas llegaban a 8 300-135
pesos ; de ellos, cerca de tres millones de censor, en su mayo-

del Peru . . ., 28 junio 1776 : Retacion que +nanifiesta [as Audieneias . goberrta-
dores. . . de las Indias y sits sueldos. . . ; Rasdn de [as snperiruenlentes [e',.
intendeates que se kan nombrado . . . con expresi6n. de los respectivos sntl-
dos. . ., 8 agosto 1787 ; Raa6ni de los s+teldos seit-alados a los virreyes . . . desde
i de j1Flin 1776 en adelante . . . : Relation . . . do las hlaeas de ofirlalrs de Con
tartnrias . . . y otros vartos nzanrtos de Real Harienda . 31 diciembre 1773
(AGI, Indiferente general, 843) -

1--,2 . Cfr., como cjemplos : V. PALAcio, La in.corporaci6a a la Corona
del Hanco de Restates de Potosi (Amtario de Estudios Americanos, II, Se-
villa, 1.943 . 723-73 ;) : 119emoria de gobierr:o del virrey Croix . ed . tit.
pigs . 361 y ss . : Proyecto de un fondo de creditor a agricultores, hecho por
1?scobedo (impreso en Lima, 1784 .: Bib], de la Academia de la Historia,
Madrid, Coleccidn :lfata Linares, F. 12, fol. 24 y SS .) ; Proyecto econ6mico,
de lose de Lagos, informe nimm . t (en AGI, Lima, 1.029),
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ria, al cuatro y cinco por ciento 'Z' . Para lograr que los capita-
les privados acudiesen a suscribir la deuda ptiblica, esta se iba
haciendo cada vez a mayor tipo de interes y sobre las rentas
ptiblicas mas saneadas . Como es natural, el esfuerzo de las auto-
ridades no se oriento hacia el reembolso de la deuda ; se procu-
ro tinicamente estabilizarla y emplearla como medic, de que
capitales y a'horros privados entrasen en circulation y se torna-
ran productivos tZ' . A fin de acreditar ]as emisiones de deuda,
se trato de pagar con puntualidad sus intereses ;I como no basta-
sen apara ellos los ingresos del ramo de lanzas-destinados por
c4dula de 6 septiembre 1773 a ese tinico objeto-se efectuaron
opecaciones de conversion de deuda encaminadas a reducir el
tipo de interes 'Zs .

7 . CONSIDERACIONES FINALES

Como muestra el precedente esquema, la reorganization de
la hacienda peruana efectuada en el siglo Xvii1, no llego a alte-
rar nada esencial en el sistema anterior, pero to cotnpleto y
perfecciono de manera considerable ; las nuevas forntas instittt-
cionales se encajaron en el viejo cuadro fiscal, dandole mas
amplitud, mas armonia, mis eficacia v rendimiento, pero sin
desfigttrarlo grandemente . .

La tecnica hacendistica se ntejora y rnoderniza bastante con
nuevos procedimientos de contabilidad y recaudacion, con eier-
ta simplification en cuanto al ntirnero v variedad de exacciones ;
se nota un avarice real en el catnino de la rationalization de los

r2 ; . Rason genera! de las carvidadcs que se, !tan atesorado. . ., de lox
pagos. . . por las prerrsiones firas y extraordinari" r,c . . . . Lima, to diciembre 1784
(AG1, Buenos Aires, 473) ; noticias sobre imposiciones de censos en la
yenta de tabacos, en cartas de Lscobedo a Gitlvez, nitms. q, t t y 2q2, de 28
octubre y 16 noviembre 1782, y 16 junio 1784 (AGI, Lima, leg. r .o(t las
dos primera ; v t .ocqq la itltitna ; .

t24. \'ftmero 396 de I'scohedo a G.ilvez . 1 .9 marzo 178'-2 ; -AG1 .
Lima, 1 .546 .

125- Instrucciones a Areche, tits . nota 13 . art . 24 ; ffernoria de gobier_

no del virrey Gtsirior (en Relaciones tic los virreyes y Audiencias qtve Itwt
gobcrrtado el Peru, tolno 111, Madrid, 1672), page . 73 y 76 ; Areche a Gal-
vez, 2c, febrero 1782 (AGI, Lima, t .o89), tb o_tubre 1781 (ibid., leg, 1 .u80),

10 Mayo 1782 (ibid. . leg. t .t ;o),'etc .
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impuestos . El sistema distara todavia de ser perfecto teorica-
mente, pero se muestra eficaz .

Prueba clara de esa eficacia es el aumento importante en

las cifras de recaudacion ; es perceptible- no solo en cifras glo-

bales, sino en el producto de los princiales conceptos imposi-
tivos : impuestos sobre el comercio, tributos de indios, beneficio
obtenido en los monopolios estatales e incluso en los impuestos
sobre el producto de ]as minas Iclaro que considerado en rela-
ci6n con la evidente decadencia de las industrial extractivas) .

Ahora bien ; este aumento de recaudaciones ha de interpre-
tarse con cuidado. En primer lugar, debe descontarse to que
tiene de aparente esa progresion (es bien conocido el hecho de
la reduccion secular de la potestad de compra del dinero, de-
bida al acrecentamiento paulatino de medios de pago) . Aun
asi, subsiste un aumento real de ingresos publicos, atribuible a
ob.letivos.puramente fiscales y derivado de las cada dia mayo-
res necesidades del erario .

~ Por qu6- procedimientos se obtuvo ese aumento de ingre-
sos 1 En general puede decirse que apenas aumentaron ]as car-
gas fiscales, pues aiinque se creo algdn impuesto y se elevo la
cuantia de otros, tambien desaparecieron o fueron rebajados
algunos. La Hacienda obtuvo mas bien sus ventajas reactivan-
do la vida economica del virreinato !leyes de comercio libre,
ayuda a los mineros, etc.) y mejorando su actuacion adminis-
trativa (represion, del contrabando v evasiones de impuestos,
reduccion de exenciones tributarias, control severo de las re-
caudaciones) .

Se ha visto corno el aumento correlative de gastos publicos
neutralize esta mejora de los ingresos . Gastos militares, nuevas
inversiones destinadas al fomento de la riqueza del Peru y aten-
ciones de la misma adrninistracion fiscal-cada dia inis one-
rosafueron, en verdad, cuantiosos capitulos de gastos . Pero
]as verdaderas y graves dificultades para el desarrollo de la
Hacienda virreinal deben atribuirse principalmente a las epocas
de paralizacion del comercio exterior, causadas per las guerras
con Inglaterra ; a los danos economicos y fiscales derivados de
]as sublevaciones indigenas, sobre todo de la de Tupac Amaru,
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y finalmente, a la gradual perdida de mercados otrora controla-
dos desde Lima : la regi6n de Quito incorporada al virreinato
de Nueva Granada, Chile emancipado economicamente del Peru
gracias a ]as leyes de comercio libre, el Alto Peru incluido en el
virreinato de Buenos Aires .

A la vista de tan graves circunstancias internas y externas
no cabe duda que los resultados de las reformas hacendisticas
fueron buenos en lineas generales ; coadyuvaron a salvar la
crisis de 1775-t785 y a dar al pals una situacion economica que
si distaba del antiguo esplendor fue, al menos, to bastante sO~
lida para salvar airosamente, anos despues, la prueba terrible
de catorce largos anos de guerras civiles de emancipacibn .

Gulllermo CESPEDES DEL CASTILLO
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