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RESUMEN

En elúltimo terciodel siglo XVIII los gobernantesilustradosespañolestra-
taronde modificarelpapeldela Iglesiaengeneraly de lasórdenesreligiosasen
particular, restandoel protagonismoquehastaese momentohabíatenido tanto
en la geografíapeninsularcomoen territorio americano.De la misma manera,
se mostrarondispuestosa cambiarlasformas religiosasde los súbditos.A par-
tir del análisisde las declaracionestestamentariasde los comerciantesmexica-
nos durantedicho períodose comprobará,porunaparte,hastaquépunto tales
medidascondicionaronel comportamientode los integrantesdel mencionado
sectorsocialy, porotra, sepondrándemanifiestolosaspectosqueenmayorme-
didadeterminabansuscomportamientosen vida y frenteala muerte.

Palabrasclave: México, ciudad,comerciantes,consulado,Ilustración,tes-

tamentos,notarías,iglesia.

AB5TRACT

During the last third of the eighteenthcenturyEnlightenedSpanishpolitical
leaderstried to modify dxc role of the Cburchin generalandof religiousorders
in particular,reducingtbe protagonismthatup to thatmomentthey liadhadboth
in Spainand in SpanishAmerica. Similarly, they attemptedto changedxc peo-
ple’s religious ways.An analysisof the declarationsmadeby Mexican mer-
chantsin their wills, during this period, on dxc one hand showsto whatextent
such measuresshapedthe conductof this social group, andon the otherhand.
illustratesihe major concernsthatdeterminedtheir attitudestowardsdeath.

La IglesiaCatólicatrasla celebracióndel Conciliode Trentose esfor-
zó en hacerde la muerteun referenteesencialal comportamientode sus
fieles. Tal esfuerzoiba encaminadoa queéstosla contemplarancomo el
destinofatal de todo hombre como tal, acontecimientoigualitario y tras-
cendentalquedejabapasoa lo que,sin duda,debíaconducirtodoactote-
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rrenal: preparar la vida eternadelalma del individuo’. Con ello lo quese
pretendíaerasubrayarel carácterlimitadodelanaturalezahumanay almis-
mo tiempo dotarde sentidosu imperfección,llegandoasíadeterminarla
relaciónqueel hombredebíaestablecerconlacomunidada la quepertene-
cía.Su trascendencia,pues,desbordéel ámbitode la vidapuramenteespi-
ritual, llegandoacondicionarlaactitudquelos fielesdebíanasumirconres-
pectoasuparticipaciónen el ámbitosocialen elque se integraban.

En estecontextoel momentoprevio a lamuertesepresentabacomola
culminaciónen el discurrir dela vida del hombre.Era entoncesy de ma-
nera muy especialcuandoel individuo se veía sometidoaunaserie de
pruebasy tentaciones,paracuyasuperaciónno sólobastabaelhabersepre-
paradodurantetodasuexistencia,sino queademáseranecesarioel apoyo
de lagraciaquele proporcionabanlos últimos sacramentos,al igual queel
auxilio de laVirgen y los santos,y laguíadel propiosacerdote.

En estrecharelaciónconla concepciónnaturaly trágicade la muerte
fue consolidándosela importanciade la declaracióntestamentaria.Julio
Antonio VaqueroIglesiasseñalaquesegúnlasdisposicioneseclesiásticas
el sacerdotequeatendíaalos enfermosen peligro de muerteademásde
prepararlosparala confesión,medio por el que se procurabala reconci-
liación conDios, teníaqueconvencerlosparaquehicieransu testamentoy

- asícumplir con susdeberesdejusticia, restituyendo,por ejemplo,las co-
sasilícitamenteadquiridas,reparandolos dañoscausadoso satisfaciendo
las deudascontraídas.Perotambién,afirmael mencionadoautor, estedo-
cumentode naturalezanotarial se definía como instrumentoparapoder
cumplir conel deberde la caridad,disponiendoen él se dieran las limos-
nassuficientesparasuplir las negligenciaspasadas,o comoun mediopa-
ra evitar los litigios y enfrentamientosquepodíansurgirentresus deudos
y parientes,dejandobienestablecidassusvoluntades.Porúltimo, estetipo
de escriturasdebíaserviral testadorparaasegurarsufragiospor sualma2.

Independientementedel sentidoquela Iglesiadieraa lamuerteo a la
declaracióntestamentaria,es indudablequedichos documentosnotaria-
les puedenserdefinidoscomo el soportelegal de la última voluntaddel
individuo. En otraspalabras,los contenidosde dichas escriturashande
ser consideradoscomo el reflejo de todoaquello queen mayor medida

B. GROETHUYSEN: La formación de la conciencia burguesa en Francia durante el siglo
XVIII? México. Fondo de Cultura Económica, 1943, Pp. 85-133.

2 J. A. VAQUERO IGLESIAs: Muerte e ideología en la Asturias del siglo XIX. Madrid. Siglos
XXI, 1991, Pp. 23-24.
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les preocupabaal imaginaro vivir el último momentode susexistencias,
ya estuvierarelacionadoconel sentir religiosodel individuo, ya tuviera
quever con otros aspectosmuchomásestrechamenterelacionadoscon
susvivenciasterrenales.En otraspalabras,vidareligiosay vidamaterial
seuníanen unaúltima declaraciónpública, pudiendoencontrarseen sus
contenidoslos elementosbásicosde su universomental3.

A lo largode lassiguientespáginaspresentaremosun análisisdelasde-
claracionestestamentariaselaboradasy firmadaspor quienesen ellas se
presentabancomo comerciantesde la ciudadde México. Todasellas fe-
chadasentre 1765 y 1800. Así, trataremosde destacarde entresusconte-
nidos,segúnlos criterios anteriomenteexpuestos,los elementosbásicos
quedeterminabaneldiscurrirde suexistenciaen estemundo. Además,co-
mo veremosmásadelante,el estudiode lamuestrasobrelaquehemostra-
bajado,nos ayudaráadelimitar las diferenciasquedesdeesaperspectiva
existíanentrelos propios integrantesdel mencionadosectorsocioeconó-
mico. Todo ello, nospermitirásubrayaralgunosde los aspectosdetermi-
nantesdeladinámicadelasociedadnovohispanaafinalesdel sigloXVIII,
los momentospreviosala independenciade los territoriosamencanos.

Por último, nos hemosdecididoa abordartal análisisduranteel pe-
ríodo mencionadoen relacióndirectacon la importanciaquedemostró
tenerel procesode reformasqueduranteesosañosimpulsaronlas auto-
ridadesilustradas. Pues,si bien la iniciativa de los gobernantesse en-
cuadróen prácticamentetodoslos ámbitosde la organizaciónsocialdel
Imperio,no sepuedepasarpor alto quealo largo dela segundamitad de
la centuria,los esfuerzosde la Coronaseorientarontambiénafomentar
cambiostanto en las formasde religiosidadde sus súbditoscomoen el
papeldesempeñadoporla Iglesiaen los territorios americanos,y funda-
mentalmenteen el protagonismoquedesdela conquistahabíanadquiri-
do las órdenesreligiosas.El análisisplanteadonos ayudaráa compren-
der entreotras cosashastaqué punto el proyecto ilustrado estabaen
consonanciaconel sentirde los súbditos4.

L. C. ÁLVAREZ SANTALO: “La burguesía de negocios anadaluZa: mentalidad y modos de
vida”. La Burguesía de negocios andaluza de la Ilustración. A. GARCIA-BAQUERO (coord.). Cá-
diz. Diputación Provincial de Cádiz, 1991, p. 187.

Ver N. M. FARRISS: La Corona y el clero en el México colonial, 1579-1 821. México.
Fondo de Cultura Económica, 1995, Pp. 87-105. 0. A. BRADINO: Orbe indiano. De la monarquía
católica a la repUblica criolla, 1492-1867. México. Fondo de Cultura Económica, 1991 PP. 530-
552.
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1. QUIÉN, COMO, CUÁNDO

Comosepuedecomprobaren el cuadro2.1, se ha conseguidoreunir
unamuestradecasitrescientasdeclaracionestestamentariasfirmadaspor
quienesafirmabanser partedel sectormercantilde la capital del vIrrei-
natode NuevaEspañaen el último tercio del siglo XVIII. Entre ellas se
han registradotanto las queelaboraronlos másmodestoscomerciantes
de la ciudad, incluidos aquellosqueni siquieraadministrabansupropio
negocio,comolas queredactaronlos máspoderososalmaceneros mexi-
canosy, portanto,algunosde los másdestacadosvecinosdelacapitalvi-
rreinal5.

Todosellos incluyen en las escriturasunareferenciaa suorigen lo-
cal. Aspectoque se repite en los documentosde idénticanaturalezafir-
madosporcomerciantesasentadosen otrasplazasno sólo americanassi-
no también peninsulares6.Algunos investigadoreslo han interpretado
comoun rasgotípicamenteburgués, al reflejarde esamaneracierto inte-
résporla identificaciónpersonal7.Ahorabien,parecemásapropiadore-
lacionarlocon suconcienciade pertenenciaa unacomunidadregionaly
familiar queparecereafirmarsecuantomáslejossehallabande susluga-
resde origeny que,comootrosautoreshanseñaladoy másadelanteten-

Por ejemplo, José Luján, Antonio Rodríguez o Francisco Soberón y Corral declaraban en
sus testamentos estar administrando el negocio de otros comerciantes tras haber firmado un con-
trato de sociedad con los mismos. Cristobal de Ariza o Francisco Antonio Mariño de Lovera afir-
maban estar trabajando como cajeros, es decir, como administradores de una tienda a cambio de
un salario. José Martínez de Soto afirmaba ser propietario de dos cajones valorados en 10.000
pesos, J

05é Francisco Ayestarán decía serlo de una vinatería tasada en unos 7.006 pesos y An-
drés Blanco y Castro especificaba tener un negocio cuyo valor no superaba los 2.300 pesos. Se
han encontrado también los testamentos de almaceneros tales como Antonio Bassoco, Caballero
de la Orden de Carlos III. Manuel Corada, Caballero de la Orden de Santiago, Servando Gómez
de la Cortina. Conde de la Cortina o Domingo de Rábago, Conde de Rábago.

6 Ver, por ejemplo, 5. SocOLow: Los mercaderes del Buenos Aires virreinal: familia y co-
mercio. Buenos Aires. Ed. de la Flor, 1991, PP. 23-70, M. BusTos: Los comerciantes de la Ca-
rrera de Indias en el Cádiz del siglo XVIII (1713-1775). Cádiz. Universidad de Cádiz, 1995, Pp.
94-110; J. SZMOLKA CLARES: «Las actividades comerciales en el Jaen de la Ilustración», La bur-
guesía de negocios en la Andalucía de la Ilustración. A. GARcÍA-BAQUERa GONZÁLEZ (cd.). Cá-
diz. Diputación General de Cádiz, vol. 1, Pp. 177-189. J. C. Soi..á CORBACHO: Las ciudades de
Madrid y México ante la independencia. Definición y significación de dos centros depoder en
vísperas de la descomposición del Imperio españoL Tésis doctoral inédita, 1988, pp. 51-82.

J. A. RIvAS ÁLvMtnz: “Relaciones y conductas familiares en los comerciantes de la Se-
villa del siglo XVIII a través de las declaraciones testamentarias”, Lo Burguesía de negocios an-
daluza de la Ilustración. A. GARCÍA-RAQUERO (cooord.). Cádiz. Diputación Provincial de Cádiz,
1991, Pp. 327-335.
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dremosocasiónde comprobar,tantatrascendenciateníanen el discurrir
de sus vidasy en generalen la dinámicadel sector8.Empezandopor su
importanciacomo factoresenciala su integraciónen la sociedadmexi-
cana,pues,como se puedeapreciaren el cuadro1.1, la mayorpartede
ellosprocedíande territorio peninsular9.

CUADRO 1.1
Origen geográficode los comerciantes mexicanos,1765-1800(porcentaje)

Lugares de origen Familiares

Norte de España

NoroestedeEspaña

SurdeEspaña

NuevaEspaña

Centrode España

Extranjeros(a)

EstedeEspaña

51

13

13

12

5

4

2

TOTAL 100

Entre los extranjeros se han contabilizado mayoritariamente individuos de origen ita-
liano y en menor medida filipinos y franceses. Fuente: Archivo General de Notarías de Mé-
xico (AGNM)

Numerosas obras han tratado el tema tanto en la capital como en otras localizaciones del
virreinato de Nueva España. Hay que destacar entre ellas J. TurINo: «Power, Class and Family:
Men and Women in the Mexican Elite, 1750-1810», TheAmericas, 39:3, Pp. 359-381. Kiczaha
tratado en varios trabajos este aspecto, por ejemplo. J. E. KICZA: «The Role of the Family in Eco-
nomic Development in Nineteenth Century Latin America’>, Joarnal ofFamily History, X: 3, Pp.
235-246. «‘¡he Great Families of Mexico: Elíte Maintenance and Business Practices in Late Co-
lonial Mexico», I-Iispanic American Historical Review 62: 3, Pp. 429-457, y «El papel de la fa-
milia en la organización empresarial en la Nueva España», Familia y poder en Nueva España.
Memoria del Tercer simposio de Historia de las Mentalidades. Antonio GuzslÁN V. y Lourdes
MARTÍNEZ O. (eds.). México. Instituto Nacional de Antropología e Historia, Pp. 75-85. D. M.
LADO: The Mexican Nobility at Independence, 1780-1826. Texas. tlniversity of Texas Press,
1976, PP. 25-52.1. R. BooICER: Veracruz Merchanrs, 1770-1829.AMercantileEliteinLateBour-
bon and Early Independent Mexico. Colorado, 1993, Pp. 91-110. R. D. LINDLEY: Las haciendas
y el desarrollo económico, Guadalajara, México, en la época de la independencia. México. Fon-
do de Cultura Económica, 1987, Pp. 75-125.

Concretamente, predominaban los de origen cántabro, vasco, navarro y riojano, inclui-
dos todos en el grupo procedente del Norte de España en el mencionado cuadro. Iras ellos se si-
tuaban los andaluces y gallegos.
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Comose puedeapreciaren el cuadro2.1, la mayoríade los comer-
ciantesmexicanosse decidíaaacudiral notarioparaprotocolizarsu últi-
mavoluntadmediantela elaboraciónde un testamento.Casilasdosterce-
raspartesoptabanporhacerloantesde quesintieranpróximo el momento
de sumuerte’0.Algunosinclusorepetíanlaoperacióndos, tresy hastacua-
tro vecesen pocosaños’1. Esto sucedía,la mayor partede las ocasiones,
porqueen su entorno vital se habíanproducidocambiossustancialesal
contraermatrimonio,enviudaro al habertenidohijos. En otras,porqueal
haberfallecidoalgunode los responsablesde hacercumplir las mandasin-
cluidasen dichosdocumentos(albaceas), creíannecesariorealizarnuevos
nombramientos.En muypocoscasospareceque se decidierona elaborar
nuevasdeclaracionescondicionadospor las variacionesqueexperimenta-
bansuspropiosnegociosy quepodíaninfluir sobreel capitalacumulado,
susceptiblede serrepartidoen legadoso limosnas,yaqueconbastantefre-
cuenciapedíana] notarioquelesdejarafirmadashojasenblancoen lasque
ellospodíanespecificarnuevascláusulas12.

La figura del albaceadebióser,pues,fundamental13.Indudablemen-
te, era el responsablede que la última voluntad de los testadoresfuera
cumplida.Incluso,conciertafrecuencia,comocomprobaremosmásade-
lante,estosúltimos llegaron a dejarasucriterio algunosaspectoscomo
la localizaciónde la sepultura,las formasdel entierroo funeral o el di-
neroquesedestinaríaa lacelabraciónde misaspor el almadel difunto’4.

lO Los comerciantes se referían a su estado de salud en el momento de elaborar su testa-
mento. Lo más normal es que declararan estar “sanos”, “en pie con algunos achaques” o “enfer-
mo en cama -

II Juan de Sierra Uruijuela, importante comerciante mexicano, firmó ante notario cuatro
testamentos entre 1772 y 1885. José Sánchez de la Madrid, propietario de una pulpería, redactó
cinco entre 1786 y 1788. Ver Archivo General de Notarías de México (A.G.N.M.> NotarÍ7a (Not):
350; volumen (vol): 2307; folio (fol): 466; fecha: 22-12-79; Not.: 519; vol.: 3454; fol.: 121; fe-
cha: 17-3-84. Nol.: 519; vol.: 3455; fol.: 39; fecha: 9-2-85. Not.: 350; vol.: 2300; fol.: líO; fe-
cha: 31-1-72. Nor.: 27; vol.: 206; fol.: 1; fecha: 2-1-86. Nol.: 27; vol.: 206; fol.: 63; fecha: 1l-4-
86. Not.: 27; vol.: 206; fol.: 110; fecha: 3-7-86. Not.: 27; vol.: 206; fol.: 247; fecha: 29-11-86.
Not.: 27; vol.: 207; fol.: 44; fecha: 15-2-88.

2 En cualquier caso, si bien, como ya ha quedado señalado, el número de testamentos que
componen la muestra alcanza los 297, el número de testadores se reduce a 24-4.

3 La trascendencia de los albaceas también se pone de manifiesto por el hecho de que
aunque escasos, algunos de los testamentos encontrados tan sólo incluyen el nombramiento de
herederos y albaceas. Ver por ejemplo A.O.N.M. Not.: 27; vol.: 202; fol.: 26; fecha: 5-1-73. Not.:
27; vol.: 205; fol.: 107; fecha: 20-10-81. Not.: 27; vol.: 202; fol.: 29; fecha: 3-7-73.

El trabajo y las complicaciones que ello conllevaba condicionó el que algunos testado-
res incluyeran entre los legados una compensación económica a sus albaceas. Ver, por ejemplo,
A.G.NM. Not.: 238; vol.: 1470; fol.: 470; fecha: 1-9-67. J. F. Ayesterán legó el quinto de sus
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CUADRO 2.1
Tipologíade las declaracionestestamentariasrealizadasy momento

elegido para su elaboraciónpor loscomerciantesmexicanos
entre 1765 y 1800

Tipología
del documento TOTAL

Enfermo
(Total)

Enfermo
(%)

Sano
(Total)

Sano
(%)

Testamento
Poderparatestar
Testamentopor

poder

239

47

11

92
17

—

38,5
36,2

—

147
30

—

61,5
63,8

—

TOTAL 297 109 38,1 177 61,9

Fuente: Archivo Histórico de Notarias de México.

La confianzatransmitidapor los mismos debió ser esenciala su
nombramiento.Es por esoque, como puedeapreciarseen el cuadro
41, fuera habitual la elecciónde individuos integradosen el entorno
máscercanodel testador.No esextrañoen estesentidola importancia
de los vínculos de parentescoen generaly el protagonismoadquirido
por las esposasen particular. Hay que aclarar,de igual manera,que
si bienel númerode albaceas queen la documentaciónsólo aparecen
definidos por su condición de vecinos o comerciantesde la capital
es bastanteconsiderable,es más queprobableque los lazosque los
unieranse definieran en función de su procedendiageográfica(ver
cuadro3.1).

bienes, del que disponían libremente, a sus albaceas. Not.: 350; vol.: 2310; fol.: 37; fecha: 28-1-
82. Ello puede explicar también el hecho de que con bastante frecuencia se eligiera a más de un
albacea
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CUADRO 3.1
Relacionesmantenidasentrecomerciantesmexicanosde origen cántabro
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Por último, no eranpocos,casi la cuartaparte, quienessólo reque-
rían los serviciosde los notarios paraconcederpodera una segunda
persona(apoderado)para queelaborarasu testamentoen su nombre
(en el cuadro2.1: testamentopor poder y poderpara testar)’5. En la
mayorpartede estoscasos,incluían unacláusulaen la que se referían
a la razóno las circunstanciaspor las quehabíandecididotransferirtal
responsabilidad.

Como se puedeapreciaren el mencionadocuadro,sólo la tercera
partelo hacíanpor estarenfermoso, como ellos mismosdeclaraban,
porquela enfermedadquepadecíanno les dejabatiemponi daba lugar
para elaborar testamento.Entrelos demás,no sonpocoslos queno es-
pecificabanrazónalguna,aunquemenosquequienesafirmabanquesus
ocupacioneseranlas queno les dejabantiemposuficienteparahacerlo.
En estecaso,es muy probableque fueran los problemasrelacionados
con la marchade sus negociosen la capital los que les impidieraela-
borarsustestamentos.Paraotroseralanecesidadde salirde la ciudad,
normalmenteparaasistira las feriasde Acapulcoo deJalapa,perotam-
biéna otras localizacionesdel virreinatodondeteníannegocioso don-
de emprenderíanalgunaempresacomercial, e incluso haciaEspaña16,
con la incertidumbreque ello suponía,lo quecondicionabael quese
decierana nombrara alguiende su confianzaparaquese ocuparade
ello’7.

‘5 Lo que se ha selialado acerca del albaceazgo y la personalidad de los albaceas es apli-
cable al caso de los apoderados.

~ Ésta es la razón por la que algunos de los comerciantes nombraban como albaceas o apo-
derados a individuos avencidados en la Pen(nsula.

17 Ver, por ejemplo, A.G.N.M. Not.: 520; vol.: 3477; fol.: 132; fecha: 12-12-76. Not.: 350;
vol.: 2305; fol.: 316; fecha: 23-7-76. Not.: 310; vol.: 2124; fol.: 3; fecha: 21-l-65;Not.: 310; vol.:
2124; fol.: 53; fecha: 23-8-65.
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CUADRO 4.1
Albaceasy apoderadosnombradospor los comerciantesmexicanospara
el cumplimientoo elaboraciónde sustestamentosa finalesdel siglo XVIII

(porcentajes)

Albaceas Apoderados

Hijos (México) 11,4 7,8
Esposas(México) 30,4 15,7
Sobrinos(México) 8,9 9,8
Compadre/comadre(México) 6,2 5,9
Nietos (México) 0,3 0,0
Hermanos/primos(México) 19,6 19,6
Hermanos(España) 0,0 2,0
Comerciantes(NuevaEspaña) 3,6 3,9
Suegro(México) 2,9 2,0
Vecinos(México) 24,8 17,6
Vecinos(NuevaEspaña) 2,0 0,0
Vecinos(España) 0,6 0,0
Religiosos(México) 10,4 5,9
Tíos (México) 2,0 5,9
Ahijados(México) 0,6 0,0
Cajeros(México) 4,9 0,0

TOTAL EN ESPAÑA 0,6 2,0

TOTAL MÉXICO/NUEVA ESPAÑA 99,4 98,0

Fuente: A.G.N.M.

Endefinitiva, hayquevolver a subrayarelhechode quela mayorpar-
te de los comerciantesmexicanos,independientementede suestatusso-
cial o de suorigen regional,no se sentíanpreocupadospor hacerpúbli-
casy dotarde validezjurídicasus últimasvoluntadesúnicamentecuando
seveíanpróximosala muerte.Ello, evidentemente,esmásquesuficien-
te parapoderafirmar quelos contenidosde sustestamentosno sevieron
afectadospor la desesperaciónen laqueel hombreseencuentrajustoan-
tesde esefatídicomomento.Lo quehabríaquepreguntarseeshastaqué
punto tales comportamientoshay querelacionarloscon la doctrina que
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acercade la muertey la inmortalidad del alma la Iglesiacatólicaseha-
bía empeñadoen difundir entresusfieles o sencillamenteeraconsecuen-
cia de lapreocupaciónde los mismospor el destinode sus deudos.La
respuestaesalgo quehabráqueabordarapartir de los contenidosde los
testamentos-

2. ENTIERROY FUNERAL: LA OBTENCIÓN DE SUFRAGIOS

La mayoríade los comerciantesmexicanosexpresaronen sus testa-
mentosciertapreocupaciónpordotarde contenidosel ritual queseguiría
al momentode sumuerte.Así, sehanencontradoentrelas escriturasana-
lizadasnumerosasreferenciasexplícitasalos lugaresen dondedeseaban
ser sepultados,las vestimentascon las quequeríanfueran amortajados
suscuerpos,lasformasen lasquedebíanrealizarsesusentierroso fune-
rales,o las misasquedebíancelebrarsepor la salvaciónde susalmas.

Porejemplo,casila mitadde los testamentosincluye unacláusulaen
la queel finnantemanifiestade maneraexplícitasudes~ode quesuca-
dáver fueraenterradoenvueltoen algún hábito o manto (44%)IS. Entre
quienesasí lo hicieron,unode cadacuatrodejaronquesusalbaceasto-
maranla última decisiónal respecto,mientrasqueel restoexpresabansu
deseode serenterradosvestidosen el hábitode unaordenreligiosa,fun-
damentalmentela de SanFrancisco’9.

Algunos investigadoreshan afirmado queestetipo de petición, al
igual queel restode las queserelacionabanconel ritual funerario,a las
quenos referiremosmásadelante,se habríaido generalizandoentrelos
integrantesde la sociedadesdel mundohispanocomo consecuenciadel
éxito obtenidopor la jerarquíaeclesiásticaen difundir la doctrinaema-
nadadel concilio de Trentoentresusfieles. Lo quemanifestabanal ex-
presartales deseos,segúndichos autores,eraunanotablepreocupación
por obtenerinmediatamentedespuésde la muertelos sufragiosnecesa-

‘~ Hay que puntualizar que los porcentajes se han calculado sobre la muestra de testamen-
tos, es decir, sobre el 80% de las declaraciones testamentarias sobre las que se ha trabajado, ver
cuadro 2.1, ya que el fin de las escrituras por las que se concedía poder para testar era precisa-
mente el que los apoderados decidieran por ellos en relación a esta cuestiones. Tampoco hemos
encontrado datos al respecto en los testamentos elaborados por poder que hemos encontrado.

‘~ Tan sólo uno de ellos quiso ser enterrado con el hábito de la Sagrada Religión de la Ca-
ridad de San Hipólito Mártir.
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ños paraconseguirla salvacióndel alma o, lo que es lo mismo, la re-
duccióndel tiempo duranteel cual el almapermaneceríaen el Purgato-
rio antesde subir al cielo20.

En concreto,el deseodeserentenadovistiendoun ropajedetermina-
do erainterpretadocomo un medio másparaconseguirla intercesióno
intermediaciónprotectorade los santosconsiguientes,y en elcasodelas
órdenesreligiosasde los fundadores,con el fin antesapuntado21.En el
casodel hábitode la ordenfranciscanatambiénseha subrayadolarela-
ción queéstateníaconlos pobresy la significacióny protagonismoque
éstostuvieron en la búsquedade sufragios22.

Ahorabien, existenciertasdiferenciasen estecasoquees necesario
subrayar.En estesentido,hay quedestacarel empeñoquepusieronal-
gunosde los miembrosmásrelevantesdel sectoren queen ello se refle-
jase también su prestigioy posición social.Así, entrelos comerciantes
quehabíanconseguidoun título denoblezao serdistinguidosconunaor-
dende caballería,se hanencontradoquienesmanifestabanexpresamen-
te sudeseode serenterradosen el mantocapitularcorrespondiente23.Se
puedeafirmar,pues,quetal elecciónteníaconnotacionesde claro conte-
nido social y no sólamentereligioso,algosobrelo quelos estudiososya
habíanllamado la atenciónen relacióna lo quesucedíaen otros lugares
y sectoressocialesdel mundohispano.De hecho, segúndichosinvesti-

20 Evidentemente tal interpretación tiene una estrecha relación con la concepción surgida
del concilio de Trento acerca de la muerte y la vida eterna en la que ocupaba un lugar de notable
importancia el Purgatorio, sobre el que se afirmaba que sólo unos pocos creyentes excepciona-
les podían librarse. VAQUERO IGLEsIAs, 1991, 87-88. Al parecer, tal práctica se potencié a lo lar-
go del siglo XVIII, según señala 1. J. PEScADOR: De bautizados afieles difuntos. Familia y men-
talidades en una parroquia urbana: Santa Catarina de México, 1568-182Ú México, El Colegio
de México, 1992, Pp. 323-325.

21 J~ IzQuwao MARTÍN et al.: “La reforma de los regulares durante el reinado de Carlos III’.
Carlos It L Madrid y la Ilustración. Madrid. Siglo XXI, 1955, p. 201.

22 M. J. GARCÍA GASCÓN: “El ritual funerario a finales de la Edad Moderna: una manifes-
tación de religiosidad popular”, en C. ALVAREZ SANTALÓ, M. J. BuxÓ y 5. RODRíGUEZ BECERRA

(Co.), La religiosidad popular Barcelona. Fundación Machado. Editorial Anthropos, 1989. lo-
molí, pp. 328-343. Ver nota 34.

23 Francisco Ignacio de Iraeta y Antonio Bassoco pidieron a sus albaceas se les enterrera
con el hábito de la Orden de Carlos III. Manuel de la Cornela con el manto capitular de la Orden
de Santiago. No tenemos constancia de que así sucediera en el caso de Ambrosio Meabe, caba-
llero de la Orden de Santiago, que no hace referencia a ello en su testamento, y en el de Servan-
do Gómez de la Cortina, Conde de la Cortina, caballero de la Orden de Santiago, quien lo dejó
encargado a sus albaceas. A.G.N.M. Not.: 87; vol.: 572; fol.: 541; fecha: 5-7-96. Not.: 522; vol.:
3497; fol.: 118; fecha: 21-6-98. Not.: 351; vol.: 2312; fol.: 10; fecha: 23-12-69. Not.: 523; vol.:
3514; fol.: 71; fecha: 25-10-95. Not.: 350; vol.: 2299; fol.: 501; fecha: 19-10-70
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gadores,fue respectoa tal perspectiva,unamanifestaciónmásde la tea-

tralización del ritual muy del gustobarrocoque se fue difundiendoa lo
largodel sigloXVII, contralo quereaccionaríanlos ilustradosy queaca-
baríapor generarel procesode reformasen el ámbitoreligiosoal queya
noshemosreferidoconanterioridad.

No obstante,por lo quese ha podido comprobar,los comerciantes
mexicanosconcedíanmayor importanciaal lugardondequeríanquesus
cuerposfueran sepultadosquea los vestidoscon los quequeríanser
amortajados.Prácticamenteel 95% de los testamentosincluyen una
cláusularelacionadaconello, siendoqueentreéstos,algomásde la mi-
tad se referíanal lugarexplícitamentey el restodejabanla responsabi-
lidad detal eleccióna susalbaceas24.Todos los queconcretaronla loca-
lización de su sepulturase decidieron por una iglesia, ya fuera en
recintosconventualeso en colegiosu hospitalesadministradospor ór-
denesreligiosas.Entreellasdestacaporencimade todaslas demáslade
San Francisco,siendo su convento grande, como los propios comer-
ciantesseñalaban,el que en mayor númerode ocasionesaparece,se-
guidopor el Colegiode SanFernandoy el Conventode SanDiego. Tras
talesinstituciones,aunqueen muchamenor medida, destacanlos con-

ventosgrandesde los dominicosy de los mercedarios.Tan sólounode
cadadiez pedíaserentenadoen unaiglesiaparroquialde religiososse-
culares,predominandoenestecasolas parroquiasde SanMiguel y la de
SantaCatarinaMártir.

El tradicionalismo trentinoestátambiénmuy presenteen lo queaca-
bamosde señalar.En función de los contenidosde la doctrinaemanada
del mencionadoconcilio, los fieles dotaronal lugar en dondese locali-
zabalasepulturade unaespecialsignificación.En estecaso,al decidirse
porun recintodecarácterreligiosolo quese pretendíaeraacumularo ha-
cer másefectivoslos sufragiosqueacortaríansu estanciaen el Purgato-
rio, convencidosde quede esamanera,por unaparte,conseguíanman-
tenersepresentesen el recuerdoy las oracionesde susmásallegados,en
funcióndelaregularidadconla queéstosacudíanadichosrecintosy, por

~ Algunos de estos últimos debieron decidirse por esta fórmula no tanto porque no les im-
portara, sino más bien por la incertidumbre acerca del momento y lugar donde les llegara el mo-
mento de la muerte, muy probablemente relacionado con los desplazamientos a los que les obli-
garía el trabajo que desempeñaban. Ver los testamentos de F. Díaz de la Madrid, J. A. Yermo y
Ortiz y P. A. Egula. A.G.N.M Not.: 350; vol.: 2308; fol.: 322; fecha: 15-9-80. Not.: 350; vol.:
2303; fol.: 158; fecha: 24-3-75. Not.: 350; vol.: 2303; fol.: 177; fecha: 1-4-75.

179 Revista Complutense de Historia de América
1999, 25: 167-194



Juan Carlos Sola Corbacho Los comerciantes mexicanos frente a la muerte (¡765-1800)

otra, facilitaríanla intercesiónde los santospor la proximidadexistente
respectoa los lugaresen dondese les veneraba25.

Respectoala eleccióndel lugarexactodondequeríanlos comercian-
tes mexicanosquesuscuerposfueransepultadoshayqueteneren cuen-
ta otrosdosaspectosdeterminantes.Por unaparte,su origengeográfico
y la concienciade quelejos de su lugarde pocedenciacontinuabaperte-
neciendoa unacomunidadconla quecompartíarasgosquelos diferen-
ciabande otros grupossociales,inclusoen algunasformasde exteriori-
zar sus creenciasreligiosas,lo que, comoalgunosautoreshanseñalado,
culminaríaen la formaciónde las cofradías26.En el casoquenos ocupa,
tal rasgoquedareflejadoen la frecuenciaconlaquela localizaciónde las
sepulturascoincidíacon el lugarde culto másimportanteparala comu-
nidadregionalen laqueel individuo sehabíaintegradoen vida, lógica-
mentemuy relacionadotambiéncon la actividadde la correspondiente
cofradía. Así, hemospodidocomprobarque,independientementede su
capacidadeconómica,un gran númerode comerciantesde origencánta-
bro solicitabanen sustestamentosserentenadosen la Capilla del Santí-
simoCristo de Burgosdel Conventogrande de SanFrancisco,mientras
que los vascosse decidieronpor la Capilla de NuestraSeñorade Arón-

zazudel mismoconvento,y los riojanosen la Capilla de NuestraSeño-
ra de Balbanera. Curiosamenteentre los comerciantesde origen no-
vohispanoel númerodequienesqueríanserenterradosen susrespectivas
parroquias,administradasporelclero secular,es muy superioralquehe-
mos encontradorespectoaquienesprocedíande España.

Porotraparte,no sepuedepasarporalto elhechode quetal elección
debióserconsecuenciaen otroscasos,básicamenteentrequienesno pro-
cedíande las regionesantesapuntadas,de la propia experienciadel in-
migrantetrassudefinitivo asentamientoy deladefinición de suspropias
preferenciaselaboradasen relacióna lo quelas diferentesórdenesreli-
giosasy clero secularofrecían a los fieles de la capital virreinal. Por
ejemplo,hemoscomprobadoque la proporciónde comerciantesqueno
especificabael lugardondedeseabaserenterradoaumentaentrequíenes
firmabanunadeclaracióntestamentalencontrándosesanosy solterosy
conun caudalreducido,lo quepuedeinterpretarsecomo las circunstan-

25 J.A. VAQUERO IGLESIAS, 1991, pp. 87-88.
26 Ver Elisa LUQUE ALCMDE: La cofradía deAránzaza deMéxico (¡681-1799). Pamplona.

Ediciones Bunate, 1995. J. 11. PESCADOR, 1992, pp. 327-328.
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cias en las quedebieronencontrarsebuenapartede los inmigrantesdu-
rantelos primerosmomentostras su llegadaa México. Es más, entre
quieneselaborabanmásde un testamentolo másnormal es queen los
primerosel lugarelegidocomo sepulturase dejaraaelecciónde los al-
baceas,mientrasqueen el restosehicieraexplícito27.

Por último, en lo quehacea las formasdel entierro,la granmayona
de los comerciantesmexicanoslo dejarona iniciativa de sus albaceaso
apoderados.Comoocurría con otros aspectosrelacionadoscon el ritual
al quenosestamosrefiriendo, el desconocimientodel dinerocon el que
podríanllegar acontaral final de susvidaspuedeconsiderarse,enlama-
yor partede los casose independientede la capacidadeconómicade los
testadores,como uno de los factoresquecondicionarontal decisión28.
Además,lapreocupaciónpor el destinode susfamiliaresmáscercanos,
esposaehijos, determinóel quealgunospidieran explícitamenteen sus
declaracionestestamentariasqueno se dedicaramuchodinero a costear
elentierro.Porejemplo, 11. Martínezde Soto,sereferíaa ello al expresar
quepreferíaser enterradohuyendode todapompay solemnidad,aten-
diendoa su bajeza,para queno tenganmayoresahogosde los quepor
sumuerteles sobreviniese.29 No fue el único que se manifestóen tales
términos.FranciscoJavierLlanosde Vergara,otro de los máspoderosos
almacenerosde la capital, declarabaal respectoquesu volutadera ser
enterradopobrementey no quitarconpompasinútiles a sushijos lo que
lespodía servirpara susustento...30Hay quesuponer,por tanto,que la
mayorpartedequienesoptaronporelcomedimientoen lasformasy gas-
tosgeneradospor supropio entierroestabanconvencidosde lo queex-
presabaA. Velascoy la Torre en su testamentoal referirsea lo quesu-
poníaunaceremoniatradicional,masivay pomposa:gastos superfluos
queno traen sufragioalguno. .~

~ Ver por ejemplo los testamentos de 1. Domínguez o F. Gandiaga. AG.N.M. Not.: 459;
vol.: 3131;fecha: 9-3-68. Not.: 27; vol.: 207; fol.: 250; fecha: 11-11-88. Not.: 27; vol.: 208; fol.:
38; fecha: 11-7-93. Not.: 310; vol.: 2124; fol.: 53; fecha: 23-8-65. Not.: 350; vol.: 2303; fol.: 6;
fecha: 1-10-75.

28 Ver, por ejemplo, A.G.N.M. Not.: 350; vol.: 2302; fol.: 431; fecha: 20-10-74. Not.: 81;
vol.: 526; fol.: 43; fecha: 5-9-93.

29 A.G.N.M. Not.: 329; vol.: 2205; fol.: 39; fecha: 6-9-68.
~“ A.G.N.M. Not.: 519; vol.: 3454; fol.: 19: fecha: 9-1-84.
“ A.G.N.M. Not.: 29; vol.: 227; fol.: 10; fecha: 15-1-70. No es extraño, pues, que haya-

mos encontrado a otros comerciantes que, como Cuenca Galán, quisiera que lo que se ahorrara
en dichos fastos se dedicara a costear otros medios de conseguir sufragios como las misas. Not.:
522; vol.: 3486; fol.: 167; fecha: 23-7-87.
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No obstante,hay queprecisarque todavíaun númerobastanteno-
table de comerciantesmexicanosdebió optarpor el entierropúblico y
costoso,manifestación,sinduda,de fuerteinfluenciabarroca,enelque
la preservacióny exaltaciónde la preeminenciasocial parecíaserun
componentede notableimportancia32.Así, en esteotro tipo de cere-
moniael acompañamientodel cadáverpor un númeroconsiderablede
personasdebíaseresencial,tanto al menoscomo el hechode hacerlo
de díaparaqueotro buennúmerode vecinoscontemplarala comitiva.
Ambas cosas,reunir unanutrida comitiva y el que a éstase le uniera
un grupoconsiderablede fielesajenosenprincipio ala misma,eracon-
sideradopor algunoscomo un medioparaconseguirsufragios,ya que
tanto quieneseraninvitados a formarparte del conejo,como quienes
lo veíanpasarsin sermiembrodel mismoencomendabana Dios al di-
funto33.

El cortejo formado en estasocasionespodía llegar aestarintegrado
por cientosde personas.De él podíanformarparteun grupo notablede
religiosos,tantoseculares,normalmentepertenecientesala parroquiade
laqueerafeligrésel difunto, comoregulares.En algunoscasossesolici-
taba la presenciade todaslas órdenesregularesasentadasen ¡acapital,
miembrosde las corporacionesa las queel difunto habíapertenecidoen
vida, losacompañantesinvitadosporla familia y, sobretodo,pobres,que
solíanllevar el ataudsobresushombroscaminode la iglesiadondeseda
enterradoel fiel34. Todo ello, evidentemente,debióresultaren ocasiones
notablementecostoso35.

32 La teatralización de la muerte incluía otros aspectos como la música de capilla o el ta-
flido de campanas. Respecto a esto último parece ser que existían diferentes formas relaciona-
das con la propia posición social del difunto. Ver A.G.N.M. Not.: 519; vol.: 3454; fol.: 19; fe-
cha: 9-1-84. Not.: 83; vol.: 527 bis; fol.: 59; fecha: 14-4-90. Not.: 350; vol.: 2295; fol.: 53;
fecha:23-1-69.

~ Eso eslo queafirman en sus testamentos A. Amarantey M. Cornela. A.G.N.M. Not.:
350; vol.: 2305; fol.: 346; fecha:10-9-77.Not.: 351; vol.: 2312; fol.: 10; fecha:23-12-69.

~ Tradicionalmente se identificaba a los miembros más desamparados y necesitados de la
sociedad con los más cercanos y queridospor la divinidad, por lo que los sufragiosasí conse-
guidos eranmuy apreciados.Ver M. GARCÍA FERNÁNDEZ: ‘Vida y muerteen Valladolid. Un es-
tudio de religiosidadpopular y mentalidadcolectiva: lostestamentos”,enC. ALVAREZ SAIQrALú,
M. 1. Buxó y S. RODRIC.UEZ BECERRA (co¿l, Lo religiosidad popular. Barcelona.FundaciónMa-
chado.Editorial Anthropos, 1989, tomo II, pp. 224-243.

~‘ En los testamentos por poder de J. A. Guardaminoy J. deSiena Uruñuelahemos en-
contrado una relación pormenorizadade la composición de las comitivas que participaron en sus
entierros.Otros como los hermanos Gutierrez de Terán,1. F. Garrido o J. deNoriega pormeno-
rizan sus deseosen relación al acompañamiento y otros aspectosrelacionados con su entierro.M.
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Tras el entierro,la celebraciónde misaspareceserotro de los re-
cursosutilizadosporlos comerciantesmexicanosparaconseguirsufra-
gios porsualma36.El 47% de los integrantesdel mencionadosectorso-
cioeconómicode la capital cuantificaban el número de ellas que
queríanse celebraranen beneficiode su alma, mientrasqueotro 10%
dejabantal decisiónasus albaceas,probablementeen muchosde los
casos,como uno de ellos mismosafirmabaen su testamento,enfun-
ción del dineroquea la hora de morir tuviere37.Precisamentelas dife-
renciasexistentesen lo quehaceal capital acumuladopor unosy otros
al final de susvidas,así como el estadocivil del testadoro el número
de hijos y su edadexplicaríanlas quehemosencontradoen relaciónal
númerode misassolicitadas(ver cuadro1.2), entreotrascosasporque
la ley no permitíadestinara ello másde un quinto del capital del di-
funto38.

La celeridaden lacelebraciónde las misaspedidapor los testadores,
pues,comoya ha quedadoseñalado,la acumulaciónrápidade sufragios
era relacionadadirectamentecon la reduccióndel tiempo quepasarían
susalmasen el Purgatorio,condicionabaqueen lamayorpartede losca-
sosdejaranque los albaceasdecidieranacercadel lugaren dondese ce-
lebraríanlas mismas.No obstante,un númeroconsiderablede elloses-
pecificabalos recintosen dondedeseabanquese realizaran,lo quesin
dudanosofrecetambiénunamedidadel atractivoque las diferentesór-

Muñoz de Castañeda expresaba en su testamento el deseo de que no fueran más de 25 “acom-
pa-fiados” a su entierro, si hubiere caudal para ello. A.G.N.M. Not.: 29; vol.: 227; fol.: 10; fe-
cha: 15-1-70. Not.: 519; vol.: 3457; fol.: 143; fecha: 17-4-88. Not.: 83; vol.: 527 bis; fol.: 173;
fecha: 7-7-91. Not.: 83; vol.: 527; fol.: 150; fecha: 26-3-89. Not.: 83; vol.: 527 bis; fol.: 59;
fecha: 14-4-90. Not.: 212; vol.: 1408; fol.: 7; fecha: 3-2-94. Not.: 419; vol.: 2795; fecha: 16-
1-86.

36 La importancia que se le concedía queda reflejada en el testamento que por poder reali-
zó en nombre de Diego García Bravo su esposa. En él ésta especifica que a pesar de que el di-
funto no dejó dicho nada, se le aplicaron 1.500 misas (gastando en ello 750 pesos), ante el reco-
nocimiento del beneficio que tendrían para su alma. A.G.N.M. Not.: 350; vol.: 2298; fol.: 621;
fecha: 3-10-69.

37 Así lo expresa por ejemplo en su testamento Vicente de Sola y Arrizabalzaga. A.G.N.M.
Not.: 523; vol.: 3514; fol.: 24; fecha: 18-2-96

38 En este sentido no es extraño que mientras D. Gutiérrez, que declaraba ser propietario
de una tienda en México valorada en alrededor de 5.000 pesos. cuantificara el número de misas
que deseaba se celebrasen por su alma tras la muerte en 200 (200 pesos), F. González de Co-
llantes, uno de los más importantes altnaceneros de la capital, lo hiciera en 24.000 (24.000 pe-
sos). A.G.N.M. Not.: 518; vol.: 3443; fol.: 140; fecha: 10-10-67. Not.: 350; vol.: 2305; fol.: 235;
fecha: 2-6-77.
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CUADRO 1.2
Númerode misasencargadaspor los comerciantesmexicanos

(1765-1800)

Número de misas Testadores (%)

Dela200 23
De2Ola400 6
De4Ola600 8
De 601 a900
De9Olal000 16
Del001a2.000 11
De 1001 a 3.000 5
Másde3000 14
Albaceas(a) 17

TOTAL 100

(a) Se responsabiliza a los albaceas del número de misas a decir.
Fuente: AG.N.M.

denesreligiosasy susconventosteníansobrelos fielesde estesectorde
la sociedadmexicana.Las preferenciasse inclinabanmayoritariamente
hacia la ordenfranciscana,ya fueraen el conventogrande,o en los de
SanDiego.SanCosmeo SanFemando.Trasellosdestacabanlos merce-
darios, siendomuy escasosquienesoptaronporiglesiasparroquialesad-
ministradaspor el clerosecular

Fórmulamenosempleadaquela de la celebraciónde un númerode-
terminadode misasabeneficiodel almadel difunto en el menortiempo
posible, aunqueprobablementecon un sentidomuy similar, al menos
desdela perspectivareligiosa, fue la fundaciónde capellaníasasícomo
memoriasde misas39.Comosepuedeapreciaren el cuadro1.3, la cantí-

~‘ Esto no significa que quienes pideron a sus albaceas imponer alguna cantidad de dine-
ro para fundar una capellanía. laica o colativa, o una memoria de misas, no pidieran la celebra-
ción de misas justo tras su muerte. Ver, por ejemplo, los testamentos de M. Comela y F. Gonzá-
lezdeCollantes.AG.N.M. Not.: 351; vol.: 2312; fol.: 10; fecha: 23-12-69. Not.: 350; vol.: 2305;
fol.: 235; fecha:2-6-77.
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CUADRO 1.3
Legados,destinosde los legadosy estimacióndel volumende capital
mercantilmovilizadotras la muertede loscomerciantesmexicanos

en el último tercio del sigloXVIII
(en pesos)

Destinatario TOTAL

Porcen-
taje

(Total)

Cantidad
media
-por

testador

Ni de
destina-
tarios

(media)

Cantidad
dejada

por
testador/
destina-

tario

Estima-
ción:
876

comer-
ciantes

(*)

Capellanías 153.000 8,21 4,636 — 4.636 537.776

Religiosos/
Insituciones
religiosas
(NuevaEspaña). 621.504 33,36 9.007 7 1.287 2179694

Religiosos/
Instituciones
religiosas
en España 63.700 3,41 2.450 2 1.225 222.950
Misas

(Nueva España). 194187 10,42 1.482 — — 675792

Misas (España).. 6.600 0,35 1.000 — — 21.000

Mandas Forzosas 1.651 0,08 7 — — 6.132

Familia (México) 420.670 22,58 7.512 3 2.504 1.472.352

Familia: lugar
de origen 187.604 10,07 5.070 3 1.690 664.170
Pobres: lugar
de origen 2.400 0,12 600 — — 10.800

Pobres (México) 52.929 2,84 1.512 — — 185.976

Instituciones
México 6.000 0,32 2.000 — — 22.000

Instituciones:
lugardeorigen.. 20.500 1,10 4.100 — — 73.800

Criados/
dependientes
del negocio 69.407 3,72 1.614 2 807 243.714

Vecinos <México) 62.768 3,36 3.138 3 1.046 219.660

TOTAL 1.862.920 100,00 — — — 6.535.816

Fuente: AGN.M.
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dadmediaquesolíandejarparaestetipo defundaciónrondabalos 4.000
pesos,quesolían imponersea réditosparapagarlos costesde las misas
einclusoelmantenimientodel religiosoquese dedicaraaello de porvi-
da (capellán).

El perfil de quien se decidíaa imponerunacantidadde dinero a ré-
ditosparafundarunacapellaniao unamemoriade misas,no coincidía
exclusivamentecon la figura del gran almaceneromexican&QEntre el
medianoy el pequeñocomerciantetambiénhemosencontradoquienesse
decidíana hacerlo.Ahora bien, la mayor partede ellos eransolteroso
bienno teníanhijos, esdecir,pocoseranquienesdependeríandel máso
menosescasocapitalquehabíanlogradoreunir en vida. Estasituación
tambiénlahemosencontradoconciertafrecuenciaentrelos grandesco-
merciantesde la capital virreinal4t. Ello, evidentemente,hayqueconsi-
derarlodeterminantedel lugaren dondese celebraríanlas misas,funda-
mentalmentela capital virreinal, aunquealgunosse decidierana fundarla
en susrespectivoslugaresde origen,y de! capellánquese encargadade
ello42.

3. LIMOSNAS, LEGADOS Y HEREDEROS:LA FAMILIA
Y LA IGLESIA

Apartedecuestionescomolas apuntadassobreel ritual funerario,los
comerciantesmexicanossolíanintroducir en sus declaracionestestamen-
tariasotrascláusulasdirectamenterelacionadascon la dinámicade sus
negocioso susrelacionesfamiliares;además,un elevadonúmerode ellos
especificabalas cantidadesy el destinodelos legadosy limosnasquede-

~ Ver, por ejemplo, los testamentos de M. F. Sánchez Hidalgo y de B. Arechavala.
A.G.N.M. NoÉ.: 522; vol.: 3485; fol.: 63; fecha: 10-4-86. Not.: 520; vol.: 3477; fol.: 132; fecha:
12- 12-76.

‘“ Ver, por ejemplo, los testamentos de J. Oronoz y J. F. Garrido. A.G.N.M. Not.: 29; vol.:
223; fol.: 173; fecha: 25-9-65. Not.: 212; vol.: 1408; fol.: 7; fecha: 3-2-94.

42 Entre ellos hemos enoentrado con bastante frecuencia parientes en segundo grado, so-
brinos, o políticos, ahijados, e hijos expósitos. Ver, AG.N.M. Not.: 83, vol.: 527; vol.: lío; fe-
cha: 25-9-88, NoÉ.: 520; vol.: 3477; fol.: 132; fecha: 12-12-76. Not.: 517; vol.: 3433; fol.: 46; fe-
cha: 24-12-66. Not.: 57; vol.: 572; fol.: 651; fecha: 1-12-98. En los poco numerosos casos en los
que el comerciante era padre de numerosos hijos, parece que mediante el establecimiento de una
capellanfa pretendía solucionar el futuro de uno de ellos. Ver A.G.N.M. Not.: 422; vol.: 2800;
fol.: 12; fecha: 13-4-86.
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seabanse realizaranconpartedelcapitalquehabíanconseguidoacumu-
lar en vida.

Así, mientrasunagranpartede ellostan sólo sepresentancomopro-
pietariosde algúnnegocio,refiriéndosede maneragenéricaa su condi-
ciónde deudoreso acreedoresy la manerade poderencontrarinforma-
ciónsobreello, normalmentea travésde los libros de contabilidadde su
establecimiento,expresandoademássudeseode quesusalbaceasseen-
cargarande resolverlascuestionesconello relacionadas,otrosdescriben
pormenorizadamenteel estadode susoperacionese inclusolas transac-
cionesquehabíangeneradolas deudastanto a favor como en contrade
su negocio43.

De la misma manera,ha sido habitualencontrarinformación sobre
sus esposase hijos. Prácticamentetodoslos comerciantescasadosin-
cluíanel nombrede aquéllas,su origen y el dinero aportadocomodo-
te, así como el númerode descendienteshabidos,su edady, depen-
diendode ésta,susactividades,el dinero quepara su desarrollose les
habíaadelantadode susrespectivaslegitimidadespaternay materna,y
si habíancontraídomatrimonio, identificabanasus yernosy cuantifi-
cabanel capital conel quehabíanentradoal mismo.Obviamente,todo
ello podíaservirparaevitardisputasentrelos posiblesherederostrasla
muertedel testador.En algunoscasos,sin embargo,destacaunanota-
ble pormenorizaciónde las descripcionesrelacionadascon todo ello
quepareceir más allá del simple datocuantitativonecesarioen tales
ocasiones44.

A partir de los contenidosde las declaracionestestamentariasque in-
tegranlamuestrautilizadaparala realizaci6ndel presenteestudiosehan
elaboradolos cuadros1.3 y 2.2. En el primerode ellosademásde regis-
trar por partidasel dineroque destinaronlos comerciantesmexicanosa
legadosy limosnas,seha incluido unaestimaciónde lo queello pudoha-
ber supuestoparael total de los miembrosdel mencionadosectorsobre
los quehemosencontradoinformaciónen la documentaciónde naturale-
zanotarialfechadaen elúltimo tercio del siglo XVIII: exactamenteocho-

“~ Tales diferencias se pueden contrastar en los testamentos de T. Aldama, D. Alvarez Gar-
cía, 5. Arechavala y J. E. Ayestarán. A.G.N.M. Not.: 519; vol.: 3453; fol.: 60; fecha: 31-1-83.
Not.: 518; vol.: 3445; fol.: 72; fecha: 7-9-74. Not.: 350; vol.: 2311; fol.: 26; fecha: 18-1-83. Not.:
350; vol.: 2307; fol.: 482; fecha: 30-12-79.

Ver, por ejemplo, el caso del testamento del almacenero José David. A.G.NM. Not.:
350; vol.: 2304; fol.: 371; fecha: 16-8-76.
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cientossetentay seis45. En el segundo,se ha tratadode definir porcen-
tualmentelapersonalidaddelos herederoselegidospor los comerciantes
mexicanosa finalesdel siglo XVIII.

Comose puedeapreciaren elprimerode los dos,másde lamitad del
volumendel capitaldel quepor ley podíandisponerlibrementefue tras-
vasadoala Iglesianovohispana.La mayorpartefue transferidoa los hos-
pitalesqueadministrabanlas diferentesórdenesreligiosasasentadasen
la capital del virreinato, fundamentalmenteal Hospitalde SanJuande
Dios y al de SanLázarode Recogidasde María Magdalena46.Es menor
el númerode testadoresqueexpresaronsudeseode quefueranentrega-
dasciertas sumasde dineroa algunode los conventos,cofradíaso igle-
siasparroquialesde la capital virreinal. Lasdonacionesasímovilizadas
tambiénfueron menoresque las quedestinarona las institucionesa las
quenoshemosreferidoanteriormente.Los conventosdestinode talesle-
gadosfueronmayoritariamentelos quela ordenfranciscanateníaen Mé-
xico, aunquecasiconla mismafrecuenciafueronelegidosalgunode los
conventosde monjasde la ciudad,sobretodo los de capuchinas,y entre
ellos eldel CorpusChristi.

Hay queseñalar,además,quelas transferenciasde capitalala Iglesia
fueronrealizadaspor los albaceasde los comerciantesmexicanostrasla
muertede éstos,ya que un elevadoporcentajede susdescendienteslle-
garíana formarpartede la mencionadainstitución, hechoquecorríaen
paralelo a la entregapor partede los padresde unacantidad,normal-
menteen metálico,querespaldabadichaentrada47.En cualquiercaso,co-
mo se puedeapreciaren el cuadro,es muy posiblequeel caudaltrasva-
sado por los integrantesdel sectormercantil mexicanoa la Iglesia en
forma delegadoso limosnasal final de susvidasseaproximaraen el úl-
timo tercio del siglo XVIII a los tresmillonesy medio de pesos48.

“5 La documentación notarial consultada incluye desde poderes de representación hasta es-
crituras de obligación o de companía.

46 Otros hospitales a los que dejaron alguna cantidad de dinero en metálico fueron el del
Espíritu Santo, el hospital de la orden de betlemitas, el de San Pedro, San Antonio Abad o el de
San Salvador del Remedio de mujeres dementes.

“7 Por ejemplo, Nájera Enciso, a quien ya nos hemos referido, señalaba en su testamento
quede los cuatro hijos que tuvo con su segunda esposa, tres hablan tomado los hábitos. Todo ello
le supuso la entrega de casi quince mil pesos a las respectivas instituciones. A.G.N.M. Not.: 413;
vol.: 2711; fecha: 12-3-65; fol.: 78.

48 N. M. FAItIuss, 1995, Pp. 146-147, señala que los legados dejados a la Iglesia era una
fuente de riqueza tan importante para dicha institución como los diezmos. Estos comportamien-
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Bastantemenorfue lo que,segúnnuestroscálculos,dejaronparaque
fueraentregadotrassu muertea los miembrosde susrespectivasfami-
lias, tan sóloun terciode] total, siendoquela mayorpartedel mismoper-
manecióen NuevaEspañaal tenercomodestinoparientesallí asentados.
Ha sido muy extrañoencontrarcomerciantesquesedecidierana legarel
quinto o el terciécompleto,la partede susbienesde la quepodíandis-
poner libremente,a un familiar, y cuandoasí sucede,en prácticamente
todoslos casosse tratade mejorasrealizadasa susesposaso a algunode
sus hijos, siendopor tanto muy poco comúnquede estamanerafuera
transferidopartedel capital acumuladoa los parientesasentadosen Es-
paña49.De hecho,resultabastantesignificativo queel caudal enviadoa
quienescontinuabanviviendoen la tierradeorigen tan sólorepresentala
décimapartedel total50, prácticamentelo mismo que lo quesumabalo
quedejarona los pobresde la capitaldel virreinato,los criadosy depen-
dientesdel negocioy a otrosvecinosde México51.

Hay quedestacarla regularidadconla queaparecencomodestinode
legadoslos denominadoshijos expósitos.Algo menosdel 10% de los
comerciantesafirmabatenera sucuidadoun niño o unaniñaque,segun
declaraban,habíasido expuestoa la puertade su casa.Tan sólo unode
ellos despojabade todo eufemismoa la situaciónqueestamosdescri-

tos también se dieron en otras ciudades del virreinato. Ver J. OLVEDA: La oligarquta de Guada-
lajara. De las reformas borbónicas a la reforma liberal. México. Consejo Nacional para la Cul-
tura y las Artes, 1991. pp. 64-65.

~» Sin embargo, los integrantes del sector mercantil madrileño, con un perfil muy similar
en relación a su condición de inmigrantes procedentes de las regiones en donde nacieron los me-
xicanos, enviaron un volumen considerable de capital a sus lugares de origen, mediante legados
o el nombramiento de herederos a algún miembro de su familia asentados en dichos territorios.
J.C. Sou~ CoRBAcHO, 1998, pp. 5 1-82.

~« Es muy probable que en algunos casos los notables problemas para hacer llegar las
partidas de dinero legado a los famiJiares en Espaija influyera en Ja decisión tomada por los
emigrantes. Ver M. M. BARRIENTOS y M. M. GUERRERO CANo: «Los bienes de difuntos vascos
en las Antillas», Emigración y redes sociales de los vascos en América. R. Esconnoo, A. DE
ZABALEA y O. ALVAREZ (eds.). Vitoria. Universidad del País Vasco, 1996, Pp. 399-409. Son
también pocos los comerciantes que declaraban tener posesiones en sus respectivos lugares de
origen. La mayoría de ellos las terminan cediendo a algún pariente allí establecido. Este es el
caso de Pedro Cunquciro, propietario de una pulquería, quien afirmaba tener «unas viñas» en
su Galicia natal que en su testamento lega a su hermana. AG.N.M. Not.: 27; vol.: 204; fecha:
1778; fol.: 27.

~‘ Entre los domésticos se ha encontrado esclavos, que normalmente eran liberados a la
muerte del señor, pero lo más normal es que estuviera integrado por castas e indios. En lo que
hace al protagonismo asumido en este caso por los sectores más pobres de la sociedad, ver no-
ta 34.
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biendoal confesaren sutestamentohabersidopadrede un hijo natural52.
Lo másfrecuenteerala presenciaen dichoshogaresde un solo hijo ex-
pósito,aunquehemosencontradocomerciantesquedecíanteneren casa
dos e incluso tres53. La mayor parte de quieneshabíanasumidola res-
ponsabilidadde mantenerlesy formarleseran casados,algunosen se-
gundasnupcias.Entreellosno sólo hemosencontradoindividuosde gran
capacidadeconómicay prestigiosocial,sino tambiénpropietariosde pe-
queñosnegocios,no siendo,por tanto, unasituaciónquehayaquerela-
cionarúnicamenteconlos integrantesmáspoderososdel sector.Sólo dos
de ellosdecidieronnombrarlosherederos54,siendomáshabitualdejarles
unaelevadacantidadde dineroen metálicocomolegado,llegandoenal-
gunasocasionesa los 3.000pesos55.

Por lo quehemospodido comprobar,es mucho menor la frecuencia
conlaqueaparecenlos ahijadosen los testamentosqueelaboraronlos co-
merciantesmexicanos,ya fueracomoalbaceas,apoderadosparasuescn-
turacióno comosujetoalquese ledejabaalgúnlegado.Normalmenteeran
los máspoderososcomerciantesde la ciudad quieneshacíanalguna re-
ferenciaalos mismos.Es muyposible,portanto,queformaranpartedelas
redesde solidaridady dependenciasobrelas queéstosbasabansupoder,
aunquela cercaníaa supadrinodebíasersólorelativay no parecequelle-
garanaformarpartede la unidadfamiliar básica.Pocosfueron,porejem-
plo, quienesquisieronasegurarsu futuroal nombrarlescapellanesdelaca-
pellaniaquemandaronfundara sus albaceastras sumuerte56.

Entreel restode los familiares,destacancomodestinode legadoslos
sobrinos,primosy hermanosavecindadosen México. En buenapartede
los casos,sobretodoen lo quehacea los sobrinos,eranparientesqueal
llegar a la ciudad se habíanincorporadoal hogar y negociodel comer-
cianteen cuestión.A partirde entoncessu relaciónconsu benefactorse

52 Ese es el caso de M. Entena y Cosio. A.G.N.M. Not.: 212; vol.: 1408; fol.: 29; fecha:
16-5-95.

~ Ese es el caso de M. A. Hortigosa. A.G.N.M. Not.: 350, vol.: 2297; fol.: 143; fecha: 28-
2-67.

~‘ M. A. HortigosayO. Zavala. A.G.N.M. Nor.: 350, vol.: 2297; fol.: 143; fecha: 28-2-67.
Not.: 205; vol.: 800; fecha: 25-1-65.

55 Ver por ejemplo el testamento dei. E. Garrido. A.G.N.M. Not.: 212; vol.: 1408; fol.: 7;
fecha: 3-2-94. B. Arechavala fundó una capellanfa nombrando como capellán a su hijo expósito.
A.G.N.M. Not.: 520; vol.: 3477; fol.: 132; fecha: 12-12-76.

56 Ver A.G.N.M. Not.: 350; vol.: 2310; fol.: 375; fecha: 13-11-82. Not.: 517; vol.: 3433;
fol.: 46; fecha: 24-12-66. AG.N.M. Not.: 350; 2302; fol.: 406; fecha: 8-10-74. Not.: 350; fol.:
2306; fol.: 182; fecha: 22-5-78. Not.: 519; vol.: 3454; fol.: 121; fecha: 17-3-84.
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ibahaciendocadavezmásestrechay si no llegabaaserelegidocomohe-
redero,lo quedependíafundamentalmentede si quienle habíaacogido
estabacasadoo teníahijos, muchasvecesle eraentregadaalgunacanti-
dadde dineroen metálico, lo quecon frecuenciaeraesencialparaabrir
un negociopropio.La cercaníay confianzaexistenteentretío y sobrino,
quehemosencontradoen múltiplesocasionesindependientementede la
capacidadeconómicao el origen regional de los protagonistas,solíare-
flejarseen la designaciónqueel primerohacíaal segundocomo sualba-
ceatestamentario.Comosepuedeapreciaren elcuadro3.1, unode cada
trescomerciantesmexicanostomaronesa decisión.Algo similar debió
ocurrircon respectoahermanosy primos. Si bien en estecasose trataba
de miembrosde unamisma generaciónquehabíallegadoa NuevaEspa-
ña en buscade oportunidades,siendo muy probableque la cercaníay
confianzaexpresadaen los testamentosfuera adquiridaoriginariamente
al compartirla casay el trabajoque les ofreció unatercerapersona.

CUADRO 2.2
Nombramientode herederospor tos comerciantesmexicanos

a finalesdel sigloXVIII
(porcentajes)

Hijos (México) 36,9
Esposas(México) 12,2
Sobrinos(México) 4,9
Nietos(México) 0,6
Hermanosy primos(México) 7,5
Hermanos(España) 4,2
Comerciantes(NuevaEspaña) 1,6
Suegro(México) 0,3
Vecinos(México) 2,6
Pobres(México) 0,6
Religiosos/institucionesreligiosas(México) 8,2
Tíos (España) 0,3
Tíos (México) 1,0
Ahijados (México) 0,3
Padres(España) 13,4

TOTAL ESPAÑA 17,9

TOTAL (MÉxico) 82,1

Fuentes: A.G.NM.
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El protagonismode la Iglesiacomo instituciónreceptorade los ca-
pitalesacumuladospor los comerciantesmexicanoses menor si lo re-
lacionamoscon la frecuenciaconla quefue designadapor éstoscomo
herederade sus bienes.No obstante,todavía sigue conservandouna
muy notableimportacia.De hecho,como se puedeapreciaren el cua-
dro 2.2, casi unode cadadiez testadorescedió los derechossobresus
propiedadesa una institución religiosalocalizadaen el virreinato, lo
quesuponela mitad de los quedecidieronhacerloen la personadeal-
gún familiar en España.La mayorpartede quienesoptabanpor utilizar
los bienes adquiridosen vida, como ellos mismosafirmaban,en bene-
ficio de susalmas, trassu fallecimiento eransolterosy con un círculo
familiar muy reducido,y no solíanespecificarmucho acerca de la for-
ma en que lo harían.En estecasotampocohemosencontradodiferen-
ciasen función de la capacidadeconómicadel testadoro de su origen
regional-

Segúnlos datosincluidos en el cuadro2.2, un elevadonúmerode
testadoresdecidían nombrar como herederoa algún familiar. Entre
ellos destacabanlos hijos y las esposas.En la mayorpartede las oca-
sioneséstosresidíanen NuevaEspaña,fundamentalmenteen la capital
del virreinato57.No obstante,en relacióna la designaciónde los hijos,
queeranquienespor ley teníanlos derechossobrelos bienesde los pro-
genitores,hay queser muy cautos,sobretodo si tenemospresentela
frecuenciaconla quelos descendientesde los comerciantesmexicanos
acababanpor entrara formar partedel clero novohispano.Esto en al-
gunoscasosiba acompañadode la renunciaa los derechoscorrespon-
dientes,pero no siempreocurría así,por lo que se puedeafirmar que
partede los bienesquedejabana sus hijos iban tambiéna parara ma-
nosde la Iglesia.

Por último, al igual quevimos en el casodel nombramientode al-
baceasy apoderados,algunosde los comerciantesdecidieronnombrar
comoherederosa algunosindividuosde losquesólo sabemosqueeran
vecinoso comerciantesde la capital de México. No debió serextraño
tampocoaquíqueexistieranrelacionesde parentescoentreambos,ma-
trimonio de por medio, o bien quecompartieranun origen geográfico
común. Evidentementeestosucedíacuandoel comerciantemexicano
no teníaparientescercanosen NuevaEspaña,erasolteroy sesentíaale-

~‘ Ver nota 47.
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jado de la familia quehabíadejadoen el lugarde origen o estaya no
existía58.

3. CONCLUSIONES

Trasel análisisrealizadono parecedisparatadoconcluir queen ge-
neral la vida del comerciantemexicanode finalesdel siglo XVIII discu-
rrió condicionadapor las obligacionesque la Iglesiay susconvicciones
religiosasen general le imponían,y por los compromisosy, por quéno
decirlo, por las ventajasrelacionadasconlas estructurasfamiliaresque
servíande marcobásicoa suexistencia.Familiae Iglesia,portanto,eran
las institucionesdeterminantesde suactitudantela viday de las preocu-
pacionesquele asaltabancuandoimaginabalo quepodríasucederdesde
el momentode su muerte.

Ahorabien,por lo quehemospodidocomprobar,trassu llegadaala
capitaldel virreinatoy conel pasodel tiempo, elcomerciante-inmigran-
te acabadapor redefinir su concepcióndel circulo familiar del que for-
mabaparte.En él muy difícilmente incluíaa los parientesasentadosen
su lugar de procedencia.Algo queparececontradecirla influenciaquesu
concienciaregional teníano sólo sobresu comportamientoen el marco
de su vida material,sino queademásllegabaa condicionarla forma de
expresarsu religiosidad.Es más, lo quesabemosacercade los colectivos
de emigrantesnacidosen las mismasregionesde dondeprocedíanlos
mexicanosen otrasciudadesdel mundohispano,permiteafirmar quesu
actitudno obedecíasencillamenteala progresivadesapariciónde susfa-
miliaresen suslugaresde origen,sino másbienaun progresivodistan-
ciamientorespectoa ellos.Es indudablequela distanciay losproblemas
queacusóla navegaciónatlánticay con ello las comunicacionesconEs-
paña,condicionadaspor los sucesivosestallidosbélicos,debieronresul-
taresencialesalprocesoquevenimosdescribiendo.Ahorabien,no pare-
ce menoscierto queparala mayor partede ellos el desplazamientoa

~ Hemos encontrado varios casos en los que los comerciantes que habían sido nombrados
como herederos procedían de la misma región peninsular, habiendo tenido estrechas relaciones
durante su vida en la capital virreinal. Ver, por ejemplo, los casos de Cristóbal de Ariza. 3. Gon-
zález de Collantes o M. A. de Quevedo. A.G.N.M. Not.:350; vol.: 2305; fol.: 148; fecha: 22-4-
77, Not.: 350; vol.: 2305; fol.: 235; fecha: 2-6-77. Not.: 350; vol.: 2302; fol.: 319; fecha: 1-8-74.
Ver cuadro 3.1.
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tierrasnovohispanassignificó un puntoy aparteen sus vidas: desdeen-
toncesy hastasumuertesuconcienciaregionalmásqueunirlesmedian-
te lazosespiritualesa un espaciodistante,les servíaparacrearel suyo
propioen el virreinatode NuevaEspaña.

El intensosentirreligioso es tambiéngeneralizablea los integrantes
del sectormercantilmexicanoy, comohemosvisto, un importantefactor
a teneren cuentaparaentenderlaposiciónqueocupabala IglesiaCatóli-
caen la sociedadnovohispanade finales del siglo XVIII. Las formasen
quelo expresabanla mayorpartedeellosconservabantodavíarasgosde-
rivados de las concepcionesrelacionadascon la doctrina emanadadel
Concilio de Trentoy heredadasde la culturabarroca.El atractivoquepa-
ra todosellos teníanlas órdenesreligiosasasentadasen el virreinatoestá
fueradetodaduda.Los reformistasilustradosdesdecomienzosdeesteúl-
timo tercio del siglo, comoyahemoscomentado,expresaronabiertamen-
te suintenciónde introducircambiosen lasprácticasreligiosasde los súb-
ditos así como reducir el poder y la influencia de la Iglesia y de las
órdenesreligiosasen territorio americano.Segúnlo queacabamosde se-
ñalar,parecequesus propósitosno sedanalcanzadosfácilmente.Es cier-
to, quecomenzabana difundirsenuevasfórmulasde expresiónde la reli-
giosidad, pero parecenser todavía minoritarias.Ahora bien, lo que si
parecíaseruna empresadifícil de conseguirerala queteníacomoobjeti-
vo reducirel protagonismode la Iglesiay sobretodoelde las órdenesre-
ligiosasen la sociedadnovohispana.
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