
EL ABASTO Y L A LEGISLACIÓN D E 
G R A N O S E N EL SIGLO X V I * 

E n r i q u e F L O R E S C A N O 
E l C o l e g i o d e México 

S Ó L O E N LOS ÚLTIMOS AÑOS se h a observado u n interés mayor 

de parte de los investigadores h a c i a los problemas que p l a n 

tea e l abasto en el desarrol lo de l a sociedad c o l o n i a l . S i n 

embargo , en l a mayoría de los casos, e l p r o b l e m a del abasto 

h a sido estudiado de u n m o d o subsidiar io , colateral a otros 

temas. E n v i r t u d de estas circunstancias se desconoce todavía 

l a i m p o r t a n c i a que tuvo e l abasto en el crec imiento de las c i u 

dades, en l a formación y desarrollo de los caminos, puertos, 

reales mineros , presidios, etc., así como sus relaciones y efec

tos sobre el progreso de l a a g r i c u l t u r a en l a c o l o n i a . 

E l trabajo q u e aquí presentamos, se reduce a estudiar a l 

gunos de los pr inc ipa les problemas d e l abasto de granos, par

t i c u l a r m e n t e d e l maíz y d e l tr igo, e n el p r i m e r siglo de l a 

c o l o n i a . J u n t o a este tema centra l se t ratan otros c o n él co

nectados, c o m o los de l a a g r i c u l t u r a , los precios y l a legisla

c i ó n de granos. E n l a p r i m e r a parte estudiamos los proble

mas q u e p l a n t e ó el abasto en l a c i u d a d de M é x i c o y las 

medidas q u e se adoptan p a r a su solución. E n l a segunda, 

destacamos las características que asumió l a a g r i c u l t u r a de 

granos en e l t e r r i t o r i o de l a N u e v a España y su relación con 

e l abasto de las ciudades, reales mineros y centros de consu

m o . L a tercera y ú l t ima parte está dedicada a estudiar la 

legislación de granos, o sea l a polít ica a l i m e n t i c i a que adop

tó l a administración c o l o n i a l e n e l siglo x v i . 

• Nos o r i l l ó a estudiar este y otros temas de historia e c o n ó m i c a el 
doctor Silvio Zavala, en u n seminario sobre historia colonial que dir igió 
en el Colegio de M é x i c o en el a ñ o de 1963. A l doctor Zavala quien dir i 
g i ó la i n v e s t i g a c i ó n y revisó el manuscrito, al doctor Gonzalo Aguirre 
B e l t r á n y a d o n L u i s C h á v e z Orozco, quienes nos hicieron valiosas i n d i 
caciones sobre su tratamiento, les debe mucho este trabajo. 
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P a r a elaborar este estudio se h a n u t i l i z a d o , en l a p r i m e r a 

y segunda parte, colecciones de documentos y obras impresas. 

E n t r e éstas, nos fueron par t i cu larmente útiles las siguientes: 

T h e A z t e c s u n d e r S p a n i s h R u l e , L a formación d e l o s g r a n 

d e s l a t i f u n d i o s e n México y E l t r i b u t o indígena. E n l a ter

cera parte ut i l i zamos materiales inéditos d e l A r c h i v o M u n i 

c i p a l de l a C i u d a d de M é x i c o ( A r c h i v o del A n t i g u o A y u n t a 

miento) y de l A r c h i v o G e n e r a l de l a Nación. 

I. E l a b a s t o d e México-Tenochtitlan 

Apenas h a n pasado unos días después de l a caída de la 

gran T e n o c h t i t l a n cuando ya los problemas de abasto y a l i 

mentación d e l g r u p o español que h a conquistado l a metró

p o l i del V a l l e de M é x i c o se p e r f i l a n con toda c l a r i d a d . Des

pués de meses de guerra y destrucción, y de l a confusión 

n a t u r a l que sigue a l c a m b i o de poder, los españoles empren

den l a lenta y difícil tarea de organizar las tierras conquis

tadas. Se comienza p o r l a l i m p i a y el saneamiento de T e 

n o c h t i t l a n ; sigue luego e l reparo de sus calzadas y acequias, 

impresc indibles p a r a hacer l legar los al imentos. Más tarde, 

Cortés y los suyos p o n e n los ojos sobre los l ibros p intados 

donde se señala l a contribución que los pueblos t r ibutar ios 

entregaban a M o c t e z u m a y que ahora se dará a los españo

les. Así, c o n los "frutos de l a t i e r r a " , el t r i b u t o y los i n d i o s 

de servicio, se i n t e n t a so luc ionar la cuestión d e l abasto en 

los pr imeros años de l a c o l o n i a . (Véase lámina núm. \) 

L o s obstáculos i n i c i a l e s . S i n embargo, el p r o b l e m a de m a n 

tener a v i t u a l l a d a a u n a c i u d a d de las proporciones de México-

T e n o c h t i t l a n , en donde conviven ahora "dos repúbl icas" , l a 

de españoles y l a de indios , y que además está rodeada por 

agua, presenta barreras y complicaciones que lo hacen cada 

vez más difícil . U n p r i m e r obstáculo para el aprovis iona

m i e n t o de l a c i u d a d , fue su t r a d i c i o n a l i n c a p a c i d a d para 

autoabastecerse. E n efecto, como l o h a n p r o b a d o investiga

ciones recientes, las áreas fértiles de los alrededores de l a 

c i u d a d n u n c a fueron suficientes para satisfacer las necesida

des urbanas de maíz, el a l i m e n t o esencial. P o r otra parte . 
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dice G i b s o n q u e n o hay evidencias, en l a c i u d a d de México, 

de u n sistema de p r o p i e d a d agrícola correspondiente al c a l -

p u l l a l l i de los pueblos. E n lugar de el lo , todas las propie

dades urbanas conocidas eran del t i p o de p r o p i e d a d pr ivada , y 

se dest inaban a uso residencial . C ier tamente , el maíz era 

sembrado p o r los indios dentro de l perímetro de la c i u d a d 

e n las famosas chinampas, pero el p r i n c i p a l p r o d u c t o que se 

sacaba de allí era el elote t ierno y no l a mazorca plenamente 

desarrol lada. P o r otro lado, a f i r m a el m i s m o G i b s o n que 

las áreas irrigadas del sur de la c i u d a d — a lo largo del canal 

p r i n c i p a l — y la fértil región d e l oeste, en T l a x p a n a y en 

San A n t o n i o de las Huertas , a u n cuando eran zonas agríco

las de g r a n p r o d u c t i v i d a d , sus cosechas consistían en legum

bres más q u e en maíz . 1 A e l lo hay que agregar el carácter 

polít ico-administrativo y de centro ceremonia l que ostentaba 

T e n o c h t i t l a n y que frustró el desarrol lo de u n a clase de agri

cultores dentro de su límites. E n su información sobre por 

qué los indios de M é x i c o y Santiago no pagaban tributos, dice 

el doctor Z o r i t a que los vecinos de T e n o c h t i t l a n no le t r i b u 

t a b a n n a d a a M o c t e z u m a : 

Por ser gente de guerra e hijos de señores y principales y ciuda
danos y criados suyos y oficiales, [que] no sembraban ni labraban, 
y a esta causa no h a b í a menester tierras y porque los d e m á s pue
blos comarcanos tributaban a éste. Y estas pocas tierras que h a b í a 
y hay donde se pudiera sembrar es tán en poder de los españoles , 
donde tienen labranzas, huertas y heredades, y otras tomadas para 
ejidos y prados de la ciudad y para baldíos y pastos para el ga
nado de las c a r n i c e r í a s y para los bueyes y m u í a s de las carretas 
y para las arrias de los caballos, que son en gran cantidad. Y lo 
d e m á s es salitreras y c iénegas y anegadizos que no se puede sem
brar. Por manera [que los indios] aun para su comida lo compran 
de los t iánguez , de lo que se trae de fuera, porque casi todos en 
"eneral son oficiales y andan siempre ocupados en las obras de 
c a r p i n t e r í a y a l b a ñ i l e r í a y en peones para ellos [los españoles] , y 
en otros oficios m e c á n i c o s y en traer leña y yerba y otros basti
mentos para la ciudad.2 

E n esta larga c i ta del parecer de Z o r i t a , pueden verse con 

c l a r i d a d los otros problemas que d i f i c u l t a b a n el abasto y el 

d e s a r r o l l o de l a a g r i c u l t u r a e n los alrededores de l a c i u d a d 
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d e México . U n o de ellos, el que p r o d u j o repercusiones más 

profundas e n l a v i d a del indígena, fue el de l a apropiación 

de las tierras p o r los españoles. E n t r e 1521 y 1535 se apode

r a n de las tierras que había en las cercanías de l a l a g u n a : 

de las tierras de r iego de T a c u b a y a , Coyoacán y T a c u b a . 

E l f enómeno de l a apropiación de las tierras de i n d i o s p o r 

los españoles n o sólo provocó u n a reducción en l a superficie 

c u l t i v a b l e , s ino q u e i n t r o d u j o u n p r o b l e m a m a y o r p a r a l a 

a g r i c u l t u r a indígena: l a ganadería. E n efecto, desde l a p r i 

m e r a década de l a c o l o n i a l a intrusión d e l ganado en las 

tierras cul t ivadas y abiertas de los indígenas se presenta como 

u n p r o b l e m a gravísimo e n el progreso de l a agricultura.^ 

Esta situación y l a insegur idad de los naturales p a r a conser¬

v a r sus tierras ante l a acometida de los españoles, además 

d e l descenso de l a población indígena p o r causa de las gue

rras y epidemias, favorecieron el abandono de las tierras de 

i n d i o s y l a consiguiente baja de l a producción agrícola. 

A todo l o anter ior hay q u e sumar l a escasa disposición 

d e l europeo, e n las pr imeros años de l a c o l o n i a , p a r a dedi

carse a u n a a c t i v i d a d que, como l a a g r i c u l t u r a , ofrecía pocas 

o p o r t u n i d a d e s de e n r i q u e c i m i e n t o d e b i d o a l a ausencia de 

u n mercado remunerador . E l desarrol lo de l a a g r i c u l t u r a 

e n manos de españoles n o tuvo lugar s i n o hasta después de 

1550, c u a n d o las causas q u e p r o p i c i a r o n e l decaimiento de l a 

a g r i c u l t u r a indígena comenzaron a hacer sentir sus efectos, 

y c u a n d o e l aumento de l a población europea y de l a deman

d a de a l imentos i m p u l s a r o n el alza de los precios. Pero 

entre 153! y 1550 e l p r o b l e m a d e l abasto y de l a a g r i c u l t u r a 

trató de resolverse, como veremos adelante, resucitando los 

antiguos sistemas ya probados p o r M o c t e z u m a , c o n los que se 

h i b r i d a r o n métodos de carácter burgués que benef ic iaron 

p a r t i c u l a r m e n t e a l c o n s u m i d o r c i t a d i n o en per ju ic io d e l agri

c u l t o r indígena. 

M e d i d a s a d o p t a d a s p a r a a s e g u r a r e l a b a s t o d e México-Te-

n o c h t i t l a n . D e entre todas las v i tua l las y a l imentos necesa* 

r ios p a r a e l sostenimiento de México-Tenocht i t lan , n i n g u n o 

fue t a n indispensable y val ioso c o m o e l maíz — l a base de l a 
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a l imentac ión i n d í g e n a — y e l tr igo, el equivalente de a q u e l 

p a r a los españoles. L a escasez de estos dos cereales funda

mentales obl igó a las autoridades coloniales a desarrol lar u n a 

pol í t ica a d m i n i s t r a t i v a q u e asegurase l a provisión constante 

de ambos granos. Sobre todo c u a n d o l a fa l ta de l luv ias 

o s u exceso, u n a h e l a d a tempranera o u n a m a l a granizada, 

p o d í a n a r r u i n a r c o n extrema f a c i l i d a d l a cosecha de todo u n 

a ñ o , p r o v o c a n d o l a clásica y terr ib le secuela de escasez, h a m 

bre, epidemias, acaparamiento, alza de los precios, etcétera. 

P e r o si e n los pr imeros años de l a c o l o n i a l a solución a l 

p r o b l e m a del abasto de maíz fue más b i e n de o r d e n político-

a d m i n i s t r a t i v o , n o ocurr ió l o m i s m o c o n e l tr igo, q u e ade¬

más de ser u n c u l t i v o extraño, requería p a r a ser adoptado 

p o r e l indígena de cambios profundos en l o tecnológico y en 

l o soc ia l que n o era posible q u e éste as imi lara en unos cuan

tos años. L a d e m a n d a de t r i g o p o r parte del g r u p o europeo 

se presentó apenas pasado e l m o m e n t o de l a conquista , t iem

p o e n que el español t u v o q u e a l imentarse exclusivamente 

de maíz, f r i j o l y de las " g a l l i n a s de l a t i e r r a " (guajolotes). 

Y c o m o el " p a n de C a s t i l l a " todavía n o se producía en nueva 

España, se pensó en i m p o r t a r l o . Sólo que a l p r i n c i p i o los 

of iciales de l a c i u d a d de S e v i l l a se o p o n e n a que salga tr igo 

de España p a r a las Indias y tiene que m a n d a r e l rey, p o r 

cédula de 6 de n o v i e m b r e de 1528, que "de essa d i c h a c i u d a d 

e sus comarcas se pudiese l l e v a r a las dichas indias l a d i c h a 

a r i n a l ibremente , s i n i m p e d i m e n t o a lguno".* 

A n t e estas di f icul tades p a r a l a importación de h a r i n a y 

el a l to precio que p o r e l l a se pagaba, los europeos i n t e n t a r o n 

o b l i g a r a los i n d i o s a sembrar e l t r igo en sus mi lpas , a l l a d o 

d e l maíz . L a exper ienc ia fue desalentadora. L o s indígenas 

se r e h u s a r o n a sembrar el g r a n o europeo; y otras veces, a u n 

c u a n d o se esforzaron en e l lo , fracasaron. S i n d u d a p o r q u e e l 

c u l t i v o d e l tr igo requería r iego, arado, técnicas y tratamien

to especial que e l indígena desconocía y q u e n o podía apro

piarse e n t a n breve t i e m p o . 5 A pesar de esto, a fines d e l 

a ñ o de 1535 e l c u l t i v o d e l t r igo recibió u n fuerte i m p u l s o . 

E l 8 de d i c i e m b r e de 1535 c o m u n i c a l a r e i n a a l p r i m e r v i 

r r e y de N u e v a España q u e d e b i d o a l a g r a n seca exper imen-
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tada e n ese año, especialmente en Andaluc ía , se h a n perdido 

las sementeras, p o r lo que será difícil abastecer a las pro

v i n c i a s de Indias c o n tr igo de España. M a n d a p o r e l lo l a 

r e i n a q u e se siembre tr igo en N u e v a España para "proveer 

d e l l o las dichas yslas y t ierra f i r m e " . 8 A p a r t i r de este mo

m e n t o , con las facilidades q u e se d a n p a r a el cu l t i vo del gra

n o europeo, se observa u n m a y o r interés p o r parte de los 

españoles hacia el cu l t ivo de l tr igo. N o ocurre l o m i s m o con 

e l tr igo sembrado p o r indígenas, que según i n f o r m a el virrey 

M e n d o z a a su sucesor, 7 en l u g a r de progresar disminuye. 

D e todas formas, l a producción de tr igo en l a p r i m e r a 

m i t a d d e l siglo x v i fue m u y r e d u c i d a . E l p r i n c i p a l abasto de 

l a c i u d a d de México y de l a N u e c a España siguió siendo el 

maíz y los frutos de l a tierra, adoptándose diversos métodos 

p a r a asegurar l a provisión constante de estos mantenimientos . 

D o n A n t o n i o de M e n d o z a fue e l p r i m e r o en apl icar al

gunos de estos métodos, mismos que se apresura a recomen

d a r a su sucesor d o n L u i s de Velasco: 

Por causas que me m o v i e r o n . . . d i u n mandamiento para que 
los corregidores de los pueblos comarcanos a M é x i c o trajesen a la 
plaza p ú b l i c a della a vender todo el trigo y m a í z de sus corregi
mientos conforme a las ó r d e n e s que los oficiales de S. M . diesen, 
so ciertas penas, porque la R e p ú b l i c a p a d e c í a necesidad a causa 
de no hacerse a s í . . . M a n d a r á V . S. que se guarde porque es con
veniente y necesario.S 

Sobre todo, el p r o b l e m a del abasto trató de resolverse en 

los p r i m e r o s años de l a c o l o n i a a través de l t r ibuto , fiján

dose c o m o contribución determinadas cantidades de grano y 

a l imentos en lugar de l t r i b u t o en d i n e r o . Se decidió, además, 

q u e l a contribución de m e d i o rea l , f i jada a los naturales, 

fuese c a m b i a d a p o r la de hacer u n a pequeña sementera de 

maíz, y se i m p u s o a cada l a b r a d o r indígena la obligación 

de sembrar todos los años cierta c a n t i d a d de maíz. 9 C o m o 

adelante examinamos l a relación entre el abasto y el t r i b u t o , 

sólo interesa decir aquí q u e d u r a n t e l a p r i m e r a m i t a d de l 

s ig lo (1521-1550), los indígenas fueron obligados a l levar sus 

tr ibutos de maíz hasta la c i u d a d de M é x i c o o a l pueblo más 



F r a g m e n t o (¡el L i e n z o d e T l a x c a l a : " A q u í s a l i e r o n a e n c o n t r a r a los señores e s p a ñ o l e s , y les d i e r o n t o d a clase (le 

a l i m e n t o s " . 
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cercano de su jurisdicción. C o n el lo, además de asegurarse e l 

abasto, se benefició enormemente a l c o n s u m i d o r c i t a d i n o , 

puesto q u e se le ahorraban los gastos de transporte. S i n em

bargo, tales medidas n o tardaron en suscitar críticas entre 

los defensores de los indios , que i n f l u y e r o n después en las 

disposic iones sobre abasto y tributos. Así, p o r e jemplo, A l o n 

so de Z o r i t a señala como u n a de las muchas causas que en 

s u o p i n i ó n h a n c o n t r i b u i d o a l a disminución de los indí

genas " e l l l e v a r los tr ibutos en cada u n año a los pueblos de 

los españoles a sus cuestas, y de m u y lejos y diferentes tem

ples, con m a l a y poca c o m i d a " . " 

Q u i z á d e b i d o a estas críticas, a p a r t i r de 1550 l a corona 

modi f icó su polít ica a d m i n i s t r a t i v a en relación al t r i b u t o 

y a l abasto. Diversas reales cédulas dictadas entre 1552 y 

1555 m a n d a n que los corregidores y encomenderos n o l leven 

" c o m i d a " a los indios , y que el t r i b u t o de maíz se deposite 

e n los mismos pueblos de indios , corr iendo el costo d e l trans

porte a cargo del b e n e f i c i a d o . " L a s nuevas disposiciones 

p r o v o c a r o n , además de protestas entre españoles y autor ida

d e s , 1 2 problemas diversos p a r a el c o n s u m i d o r u r b a n o . E l 

efecto más sensible, observado a p a r t i r de l a m i t a d d e l siglo, 

fue e l aumento del prec io de los granos y de l a especulación. 

E l prec io d e l maíz resintió u n aumento considerable: de u n 

rea l l a fanega hasta tres y más reales. E l n ú m e r o de los regato

nes, quienes inf luirán enormemente en el incremento de la 

especulación y de los precios, se m u l t i p l i c a y se hace más. d i 

fícil su v i g i l a n c i a . 

C o n v i e n e además recordar que l a c i u d a d de M é x i c o pasa 

e n este t i e m p o p o r u n a etapa de crec imiento rápido. A la 

vez que centro de residencia de los poderes políticos y a d m i 

nistrat ivos, es l a gran c i u d a d a l a que l legan los nuevos po

bladores, religiosos, aventureros y viajantes. E n 1552 el v i 

rrey Velasco ca lculaba, quizá con exageración, "entre españo

les e indios , mestizos y negros y forasteros que v i e n e n a 

negocios . . . doscientos m i l bocas de o r d i n a r i o : considere 

V . M . de q u e se mantendrán, n o h a b i e n d o entre estos m i l 

l a b r a d o r e s " . 1 3 Y todavía e l p r o b l e m a de abastecer a l a c iu

d a d se c o m p l i c a con l a d i f i c u l t a d de i m p o r t a r a l imentos y 
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bebidas de España, q u e además tardan m u c h o en l legar y tie

n e n u n alto costo y poco t i e m p o de conservación. 

P o r todo e l lo y c o n e l propósito de remediar e n algo e l 

p r o b l e m a del abasto general de l a c i u d a d , ordena l a A u d i e n 

c i a R e a l de l a N u e v a España, hac ia los pr imeros años de l a 

década de los c incuenta , que 

dentro de veinte leguas, todos los pueblos de indios lleven los s á 
bados a vender a esa c iudad de M é x i c o cien gallinas de las n a 
turales de la tierra y quatrocientas de las de castilla, y dos m i l 
y ochocientos huevos, y que hayan de darlos los huevos a dos ca
c a o s . . . y d e m á s de traer los s á b a d o s los huevos [se o r d e n ó que 
trajeran los indios] toda la l e ñ a e yerba e c a r b ó n y otros basti
mentos que son menester para essa ciudad de México . i - t 

L o s abusos que encubrían disposiciones como l a c i t a d a , 

e r a n manifiestos: los huevos, en los pueblos de indios , cos

t a b a n ocho cacaos. D e m o d o que el indígena perdía seis 

cacaos vendiéndolos en l a c i u d a d , además d e l transporte y 

los gastos de al imentación. Estas medidas arbitrarias , a f i r m a 

l a rea l cédula q u e comenta estos abusos, son "causa q u e l o s 

i n d i o s anden descarriados p o r montes y valles, ausentes d e 

sus mugeres e hijos, y s i n d o c t r i n a , y que demás desto todavía 

los ganados y bacas comen los mayzales de los i n d i o s " . 1 6 

S i n embargo, si se c r i t i c a n los atropellos que se cometen 

en contra de los naturales, n o se ordena t e r m i n a r c o n l a prác

t ica p o r q u e los apremios d e l abasto son más poderosos q u e 

l a necesidad de ejecutar l a just ic ia . Así , se m a n d a que los 

i n d i o s que l l e v a n bastimentos a l a c i u d a d sean b i e n tratados 

y que n o se le p o n g a tasa a sus mercancías; pero si estas me

didas n o surten el efecto deseado, se otorga poder a las auto

r idades p a r a " c o m p e l e r a los dichos i n d i o s " . 1 6 

Innecesario es dec i r q u e e n estos primeros años formati¬

vos de l a c o l o n i a p r e d o m i n ó l a idea de que era menester 

compeler a los naturales p a r a q u e s u m i n i s t r a r a n los a l i m e n 

tos q u e requer ían las ciudades, los reales mineros y las obras 

públicas. D e todas estas exigencias, n i n g u n a fue t a n pesada 

c o m o l a m u y p r a c t i c a d a p o r funcionar ios , oficiales y auto

ridades españolas e indígenas, y q u e consistía e n e x i g i r a los 

i n d i o s a l imentos y otras prestaciones p a r a su persona y casa. 
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T a m b i é n los curas, vicarios y frailes solían cargar a l indígena 

c o n estas prestaciones, que además, e n l a mayoría de los 

casos, n o se r e t r i b u í a n . 1 7 P r u e b a de esto ú l t i m o son los i n 

n u m e r a b l e s caso en que los naturales se q u e j a n c o n t r a espa

ñoles, religiosos y caciques indios p o r exigir les c o m i d a y bas

t imentos s i n pagarles n a d a p o r e l l o . 1 8 L o s al imentos más 

c o m ú n m e n t e solicitados de los indígenas e r a n : maíz, f r i j o l , 

huevos, ga l l inas , pescado, chiles, frutas, hierbas, etc. L a re

pet ic ión y l a d e n u n c i a frecuente de estos casos mot ivó u n a 

carta d e l rey a l a audiencia y oidores de l a c i u d a d de México , 

fechada el 3 de j u l i o de 1555, e n l a q u e se m a n d a 

los naturales todos los al imentos que se les p i d e n . Posterior

mente , en el a ñ o de 1577, c o m o los abusos se suceden y el 

v i s i t a d o r V a l d e r r a n a h a i n f o r m a d o sobre e l lo , se expide u n a 

r e a l cédula p o r l a que se ordena nuevamente pagar todos los 

bast imentos q u e se t o m a n a los indígenas . 1 9 

C a b e anotar u n p r o c e d i m i e n t o más, mediante el cua l los 

comerciantes y regatones obtenían de los i n d i o s maíz, gar

banzos, lentejas, trigo y otras semillas que luego ellos vendían 

e n los mercados de l a c i u d a d . C o n e l f i n de asegurarse l a 

entrega de los granos, los regatones a d e l a n t a b a n a lgún dine

r o a l indígena antes de l a cosecha y a u n de l a s iembra, con 

e l objeto de comprometer lo en l a entrega c u a n d o fuera el 

t i e m p o de recoger l a cosecha. P e r o c o m o e n ocasiones ocu

rría q u e se perdía l a cosecha, o s implemente e l indígena p o r 

c u a l q u i e r m o t i v o n o sembraba, entonces los regatones los ve

j a b a n e i n c l u s o m o t i v a b a n que los i n d i o s a b a n d o n a r a n los 

" p u e b l o s d o n d e son naturales" . P a r a r e m e d i a r esto m a n d ó 

d o n M a r t í n Enríquez el 8 de enero de 1580, que n i n g u n a 

persona c o m p r a r a semillas n i adelantara d i n e r o p o r ellas a 

los i n d i o s antes de l a cosecha. 2 0 E n f i n , las disposiciones 

adoptadas p a r a so luc ionar e l p r o b l e m a d e l abasto e n los p r i 

meros años de l a c o l o n i a , muestran c laramente q u e éste des

cansó e n l a producción agrícola de los indígenas. P o r otro 

l a d o , los métodos empleados i n d i c a n u n a tendencia cada vez 

más acusada a favorecer e l B u r g o , l a c i u d a d de españoles, en 

p e r j u i c i o de las comunidades rurales de i n d i o s , que queda

b a n desprovistas de al imentos. 
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C o m u n i c a c i o n e s , t r a n s p o r t e s y m e r c a d o s . Las rutas y caminos 

q u e conectaban a México-Tenocht i t lan con los pueblos cer

canos de l a l a g u n a y con el i n t e r i o r de l a N u e v a España eran 

de dos tipos: u n a de agua p o r los lagos de C h a l c o y X o c h i -

m i l c o ; y otra terrestre, que c o m u n i c a b a a l a c i u d a d con los 

pr incipales centros de colonización y de abasto d e l i n t e r i o r . 

L a p r i m e r a , sobre l a que los indígenas seguían mante

n i e n d o primacía, era u n c a m i n o de canoas que, desde los 

extremos del lago de C h a l c o , pasaba luego por X o c h i m i l c o , 

penetraba en l a c i u d a d p o r l a acequia real y venía a termi

nar cerca de l a plaza p r i n c i p a l . P o r este c a m i n o de agua 

entraban a l a c i u d a d l a m a y o r parte de las legumbres, pro

ductos de horta l i za , flores y otros al imentos de X o c h i m i l c o , 

además del maíz de C h a l c o . 

L a s rutas terrestres, s in d u d a las más importante , las des

cribe así G i b s o n : 

Las rutas comerciales m á s importante del Val le eran las mismas 
que las de los tiempos anteriores a la Conquista. Pero con el 
tiempo, el trazo de los caminos se a m p l i ó y m o d i f i c ó de acuerdo 
con los intereses comerciales de los españoles . Nueve grandes r u 
tas, cada u n a con su importancia y p r o p ó s i t o especial, ligaron a l 
Val le con las áreas externas de Nueva E s p a ñ a . Los caminos nor
teños hacia Zacatecas y Pachuca conectaban a la capital con las 
minas. E l camino a T o l u c a p e r m i t í a la c o m u n i c a c i ó n con M i c h o a -
c á n y el Oeste. Dos caminos directos al sur, uno a Cuernavaca y 
otro a C u a u h t l a , es tablec ían contacto con el Marquesado, tierra 
caliente y los puertos de Acapulco y Huatulco en el P a c í f i c o . Dos 
rutas directas a Puebla , una de las cuales cruzaba el famoso pue
blo de bandidos de R í o F r í o , comunicaban con Veracruz, el Val le 
de Atlix'co, I z ú c a r y Oaxaca. Finalmente, otros dos caminos al 
oriente, uno vía Tepetlaoztoc y Calpulapan, y el otro vía O t u m b a 
y A p a m , o f r e c í a n c o m u n i c a c i ó n adicional con X a l a p a y Veracruz. 
Virtualmente , todo el abasto que no p r o v e n í a del Val le mismo, en
traba a la c iudad por una u otra de estas rutas; m e r c a n c í a s de 
E u r o p a v í a Veracruz- plata «-añado cueros lana "ranos v otros 
productos a e r í c o l a s por los caminos del norte- cerdos por A p a m 
C a l p u l a l p a n v T o l u c a - triso por *tlixco v T e h u a c á n maíz por 
T o l u c a Tepeaca Ixt lahuaca'v Metepec- a z ú c a r por Cuernavaca e 
I z ú c a r ' í n d i g o por M i c h o a c á n . Este pesado t ráf ico en los caminos 
siempre p r o d u c í a serias consecuencias para los pueblos de indios 
por donde cruzaban E n la d é c a d a de IP>¿IO cien recuas de m u í a s 
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p o d í a n estar entre Veracruz y la capital al mismo tiempo. T a c u b a , 
en el siglo xvi , regularmente albergaba trecientas m u í a s para el 
transporte de m e r c a d e r í a s entre ese lugar y Toluca.21 

L o s medios de transporte más comunes eran las muías, 

las carretas (cuando lo permitían los caminos), las canoas y 

muchas veces los mismos indios . Motol inía , impres ionado 

p o r e l constante tráfico y comercio de M é x i c o T e n o c h t i t l a n , 

describe así el m o v i m i e n t o de abasto de l a c i u d a d : 

A n d a n ordinariamente cien harrias o recuas desde el puerto que 
se l lama la Vera C r u z proveyendo esta ciudad, y muchas carretas 
que hacen lo mismo; y cada d í a entran gran mul t i tud de indios, 
cargados de bastimentos y tributos, así por tierra como por agua, 
en a c a l l i s o barcas. . . T o d o esto se gasta y se consume en M é x i c o , 
lo cual pone alguna a d m i r a c i ó n , porque se ve claramente que se 
gasta m á s en sola la ciudad de M é x i c o que en dos n i tres de Es
p a ñ a de su tamaño.22 

E l centro del i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l , p r i n c i p a l m e n t e i n 

dígena, lo siguió siendo, hasta m u y avanzado e l siglo, el t i a n * 

g u i s . L o s más importantes y famosos t ianguis de l a época de 

l a c o n q u i s t a , los de T e n o c h t i t l a n - T i a l t e l o l c o , m a n t u v i e r o n 

s u r a n g o en las primeras décadas de l a co lonia . G i b s o n , 

q u i e n los estudia con cierto detalle, a f i r m a que n o sufrieron 

transformaciones importantes c o n el establecimiento de los 

españoles, y que se conservaron en ellos los productos y for

mas nativas de intercambio . Sólo a l f i n a l de l siglo, las listas 

de productos que se venden revelan u n a intromisión desta

cada de los artículos de " C a s t i l l a " . 2 3 S i n embargo, a p a r t i r 

de 1550, puede observarse con c l a r i d a d que el abasto y los 

intereses de l a c o l o n i a española, v a n a d q u i r i e n d o p r i o r i d a d 

sobre las necesidades del mercado indígena. Y a hemos visto 

c o m o en los pr imeros años de l a década de 1550, l a R e a l 

A u d i e n c i a ordenó que todos los pueblos comprendidos den

tro de u n r a d i o de veinte leguas l l e v a r a n a México guajolo

tes, ga l l inas , huevos y otros bastimentos. E n 1551 Velasco 

a d o p t ó medidas más severas, q u e prácticamente segaron l a 

v i d a de los mercados de los pueblos de indios , con excep

c ión de los de M é x i c o y T e x c o c o . T o d o s los demás fueron 



578 E N R I Q U E F L O R E S C A N O 

obl igados a vender únicamente tort i l las , m a z a m o r r a , tamales 

y algunas frutas. E l propósito de Velasco fue asegurar l a 

m a y o r c a n t i d a d de gal l inas, maíz, huevos y cacao p a r a l a c i u 

d a d de M é x i c o , q u e padecía escasez p o r causa de l a e p i d e m i a 

de 1545-48. Poco después, los mercados indígenas de T e n o c h -

t i t l a n y T l a t e l o l c o cayeron bajo l a supervisión de oficiales 

españoles; f ina lmente , con l a creación d e l mercado de San 

H i p ó l i t o se acentuó su decadencia. 2 * 

Es n o t o r i o e n todo caso que l a cuestión d e l abasto de 

México-Tenocht i t lan y de las otras "pueblas" de españoles 

se solucionó en u n sent ido burgués, con l a tendencia a bene

f ic iar exc lus ivamente a l c o n s u m i d o r español de l a c i u d a d y 

e n d e t r i m e n t o d e l agr icu l tor indígena. P e r o además, l a v i d a 

económica y m e r c a n t i l de los i n d i o s d e l V a l l e fue también 

supedi tada a los intereses de l a población europea. L o s re

q u e r i m i e n t o s d e l europeo de l a c i u d a d , poco a poco anula

r o n e l desarrol lo comerc ia l q u e admiró a Cortés y a B e r n a l 

D í a z d e l C a s t i l l o c u a n d o c o n t e m p l a r o n l a intensa a c t i v i d a d de 

los mercados de T e n o c h t i t l a n - T l a t e l o l c o . L o s efectos que este 

fenómeno p r o d u j o e n l a v i d a d e l indígena fueron varios y 

profundos . E n p r i m e r lugar , h u b o u n recog imiento notable 

e n las transacciones y p o r consecuencia u n a v u e l t a a sistemas 

menos desarrol lados de intercambio . P o r o t r a parte, l a ausen

c i a de mercados donde satisfacer las necesidades de a l i m e n t o 

y c a m b i o , obl igó a u n a parte de l a población a h u i r a regio

nes de refugio, d o n d e desarro l laron sistemas de autoconsumo. 

F i n a l m e n t e , debe apuntarse como resultado pos i t ivo de esta 

transformación el hecho de q u e l a poblac ión indígena que 

c o n t i n u ó v i v i e n d o en l a c i u d a d , o en sus cercanías, se v i o 

expuesta a u n r i t m o mayor de aculturación y mestizaje so

c i a l . 2 5 

E l a b a s t o y e l t r i b u t o . Y a hemos d i c h o que a l p r i n c i p i o de 

l a c o l o n i a los naturales d i e r o n como t r i b u t o g r a n c a n t i d a d 

de frutas y semillas, p r i n c i p a l m e n t e maíz, f r i j o l , ají, cacao, 

y también animales: guajolotes, gal l inas, pescado, etc., a l i 

mentos q u e fueron l a base d e l sustento europeo. P e r o l a 

tr ibutación n o fue u n i f o r m e ; t a n sólo en e l s iglo x v i se ex-
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p e r i m e n t a r o n varios sistemas en l a f o r m a de t r ibutar . P o r 

e j e m p l o , algunos pueblos de i n d i o s e n l u g a r de pagar su t r i 

b u t o e n especie, como era l a costumbre e n los primeros años, 

l o d i e r o n en d i n e r o . 2 8 P r o b a b l e m e n t e l a d e m a n d a de a l i 

m e n t o s que hacían las ciudades, tuvo algo que ver con este 

c a m b i o ; así l o deja ver a l menos e l s iguiente texto: 

A h o r a [1532] parece que en algunos pueblos quieren más e l 

maíz y mantas para contratar, y d a n de mejor gana el oro, p o r q u e 

e n s u s t r a t o s g a n a n p a r a e l t r i b u t o y p a r a s u m a n t e n i m i e n t o ^ ! 

Después de 1550, t i e m p o en que se agudizan los proble* 

m a s d e l abasto y se n o t a u n m a y o r c u i d a d o en las autor ida

des p o r reglamentar esta m a t e r i a , se vuelve a exig ir el t r i b u t o 

e n u n a o dos especies: maíz y tr igo, o ambos cereales a l a 

vez. S i n embargo, a p a r t i r de esa m i s m a época los problemas 

se c o m p l i c a n , como puede observarse en los años en que go

b i e r n a e l v i rrey Velasco. C o n t r i b u y e a hacer más grave esta 

s i tuación l a supresión d e l servicio de "acarreto" q u e d a b a n 

los i n d i o s , c o n d u c i e n d o las especies tr ibutadas a las pobla

ciones y m i n a s , donde eran vendidas por los encomenderos 

o p o r los oficiales de l a R e a l H a c i e n d a . E l efecto p r o d u c i d o 

p o r estas medidas fue i n m e d i a t o : l a c a n t i d a d de granos y 

a l i m e n t o s q u e antes l legaba a las ciudades disminuyó nota

b lemente , mientras q u e p o r el c o n t r a r i o los precios de los 

cereales pr inc ipa les se elevaron. 

C o n objeto de frenar esta tendencia , e l v irrey Velasco 

trató de i m p o n e r a los pueblos de i n d i o s l a obligación de 

hacer ciertas sementeras, p i d i e n d o p a r a e l lo poder a l rey p a r a 

señalar de of ic io en las tasaciones algunas cantidades de es

pecies como parte d e l t r i b u t o . E l poder q u e el v i r rey sol ic i

t a b a le fue concedido en febrero de 1556, e inmediatamente 

h i z o uso de esas facultades m a n d a n d o c o n m u t a r a especie 

parte de los tr ibutos e n metál ico q u e d a b a n varios pueblos: 

X o c h i m i l c o , H u e j o t z i n g o , T e n a y u c a , T e p e a c a , T e x c o c o , e tc . 2 8 

A pesar de todo, entre 1550 y 1555, se observa u n a gran 

escasez de granos y de a l imentos en general , a l a vez que 

u n a c o n t i n u a elevación de los precios (véase gráfica 1). Es

tos fenómenos g u a r d a n estrecha relación con el descenso de 
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l a poblac ión indígena (epidemias) y de l a producción de los 

naturales . Están relacionados, igualmente , c o n el a u m e n t o 

de l a población española y de l a d e m a n d a de al imentos en 

las ciudades y reales mineros. Desafortunadamente, l a a d m i 

nistración c o l o n i a l no p u d o desarrol lar u n a política eficaz 

q u e l i m i t a r a los efectos de estos fenómenos sobre el b i n o m i o 

agricultura-abasto. Su acción se l i m i t a , p o r l o tanto, a pre

s ionar a l a población indígena en u n intento p o r hacer que 

este g r u p o siga soportando el peso de l a colonización. Así , 

e n 1558, m a n d a el v i rrey que todas las tierras vacantes u t i l i -

zables sean distr ibuidas entre los macehuales, a f i n de q u e 

las p o n g a n en cul t ivo . Esta disposición, como a p u n t a aguda

mente G i b s o n , es i m p o r t a n t e n o p o r q u e fuera obedecida, 

s ino p o r q u e i n d i c a que los españoles todavía esperaban en 

esta época reforzar l a a g r i c u l t u r a indígena, con objeto de que 

s iguiera s iendo ésta el sostén de l a sociedad española . 2 9 

Y c o m o esas providencias n o p r o d u c e n e l efecto deseado, 

se insiste entonces en el t r i b u t o . Es sintomático que p o r estos 

años, 1553, mande el rey a l a A u d i e n c i a de l a N u e v a España 

que real ice investigaciones detalladas acerca de los tr ibutos 

y m a n e r a de v i v i r y gobernarse los i n d i o s antes de l a con

quista . A l año siguiente, las informaciones obtenidas de an

cianos y p i n t u r a s antiguas, revelan q u e en tiempos de Mocte

z u m a los pueblos sometidos t r i b u t a b a n más de 100 000 fane

gas de maíz y cerca de 9 0 0 0 0 de f r i j o l , además de otras 

semillas, a l imentos, ropa , oro, p l u m a s preciosas, etc . 3 0 

P o c o t i e m p o después, entre 1561 y 1564, se vuelven a soli

c i tar informes sobre los tr ibutos que d a b a n los indios , espe

c ia lmente los de l a c i u d a d de México , que n o lo pagaban a 

los españoles.*i L a s investigaciones que se hacen en este sen

t i d o y l a progresiva m e r m a d e l t r i b u t o en especie, favorecen 

las medidas que adopta el v is i tador V a l d e r r a m a . E n efecto, 

u n a Relación d e l o q u e r e n t a b a n a l r e y v a r i o s p u e b l o s d e 

N u e v a España a n t e s d e l a l l e g a d a d e l L i c e n c i a d o V a l d e r r a m a 

y después, fechada en 1564, muestra que el v is i tador acre

centó los t r ibutos de maíz en 12 178 fanegas, elevándolo a 

u n total de 33 178 fanegas. 3 2 E l g r a n descenso que muestra 

l a c i f ra de tr ibutación de maíz en esta época, a pesar del 
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a u m e n t o de V a l d e r r a m a , i n d i c a con c l a r i d a d l a decadencia 

de l a agr icul tura indígena y l a necesidad de reforzarla c o n l a 

i n i c i a t i v a española. Esto es l o que va a o c u r r i r a p a r t i r de 

1570. P o r otra parte, los datos anteriores muestran l a enor

me i m p o r t a n c i a que tuvo el t r i b u t o indígena en l a v i d a eco

n ó m i c a de la c o l o n i a . C o m o lo h a señalado suficientemente 

e l doctor José M i r a n d a , el t r i b u t o , a l p r o p o r c i o n a r a l i m e n t o 

seguro y barato a los españoles, h izo posible que éstos pudie

r a n dedicarse a empresas más productivas. Esta característica 

del t r i b u t o fue c laramente p e r c i b i d a p o r los españoles. Así, 

p o r ejemplo, el obispo de A n t e q u e r a dice en 1565, refirién

dose a las poblaciones de nuevo establecimiento: 

C o n v e n d r í a y aun sería necesario que a todos los pueblos natu
rales comarcanos a ellas les mandase S . M . diesen todo su tributo 
en maíz , y en todos los d e m á s mantenimientos que por allí se 
diesen, con lo cual ser ían proveídos los españoles de mantenimien
tos y S . M . y los encomenderos no p e r d e r í a n nada, sino antes gana
r í a n , . . . y l o s n u e s t r o s e s t a n d o p r e v e i d o s d e m a n t e n i m i e n t o s , se 

emplearían e n o t r a s g r a n j e r i a s más g r u e s a s y d e m a y o r interés, así 

p a r a S . M . c o m o p a r a e l l o s . M 

S i n embargo, en numerosas ocasiones n o fueron suficien

tes los artículos a l iment ic ios recaudados p o r concepto de t r i 

buto para abastecer a las ciudades afectadas p o r crisis de 

escasez. E n tales casos, además de las medidas ordinar ias , se 

l legaba incluso a decretar el abastecimiento forzoso. Consis

tía este p r o c e d i m i e n t o e n e x i g i r que el maíz que se t r i b u t a b a 

a l a corona o a los encomenderos, se l levara forzosamente a 

l a zona afectada, d o n d e se distribuía. A este expediente se 

acudió en el caso de Michoacán, e n 1543, en e l de C o l i m a en 

'551 Y 1554 Y e n el de M é x i c o en varias ocasiones. 3 4 A d e 

más, e l t r i b u t o n o únicamente aseguró el abasto de las c iu

dades y reales m i n e r o s , también a través de él se procuró 

asegurar el a p r o v i s i o n a m i e n t o de colectividades y empresas 

de índole públ ica. Así , p o r e jemplo, el 17 de septiembre de 

1599 dispuso el v i r r e y que se acudiera a l convento de Santo 

D o m i n g o de l a c i u d a d de M é x i c o , c o n las gal l inas de t r i b u t o 

d e l p u e b l o de C o a t e p e c . 3 5 O t r o caso ocurrió en j u n i o de 

1542, cuando M e n d o z a ordenó a l corregidor de Tlacota lpars 
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v i e r a q u é c a n t i d a d de maíz podían ofrecer los habitantes de 

ese p u e b l o , p o r q u e se necesitaba p a r a el " p r o v e i m i e n t o de las 

personas q u e a n d a n en l a o b r a d e l m u e l l e " . 3 8 

I I . L a expansión c o l o n i z a d o r a , e l a b a s t o y l a a g r i c u l t u r a 

A p e n a s se h a asentado e l poder español en México-Te-

n o c h t i t l a n cuando y a se i n i c i a l a g r a n o l a co lonizadora q u e 

l levará a Cortés, A l v a r a d o , Ñ u ñ o de G u z m á n , I b a r r a , D e l 

R í o y a otros muchos, a i n c o r p o r a r nuevas tierras a l d o m i n i o 

de l a c o r o n a española. Y j u n t o a l a penetración conquista

d o r a nacen, a l crearse las " p u e b l a s " , los reales mineros y las 

misiones, nuevos problemas de abasto, de transporte y de co

municación. Parejamente a este i m p u l s o expansivo, e l t r igo 

y e l maíz e x t i e n d e n sus áreas de c u l t i v o , reproduciéndose en 

tierras antes vírgenes o acl imatándose en nuevas lat itudes. 

E n todos los casos y según las características de l a región, de 

l a poblac ión y de las necesidades de abasto, l a a g r i c u l t u r a v a 

a d q u i r i e n d o rasgos propios y dist int ivos de u n a zona a o t r a , 

determinados p o r los límites y requer imientos q u e l a f renan 

o l a desarrol lan. 

E n los valles de México , T o l u c a y P u e b l a - T l a x c a l a se ob

serva u n paisaje mestizo en los cult ivos (trigo y maíz) y u n 

acentuado desarrol lo de l a a g r i c u l t u r a y de las técnicas agríco

las, que es favorecido p o r l a d e m a n d a que ejercen los grandes 

centros de consumo. E n las tierras de Oaxaca, C h i a p a s y 

Yucatán, de escasa poblac ión europea y agr icu l tura m a i c e r a 

de tradición m i l e n a r i a , l a producción agrícola apenas cubre 

las necesidades d e l consumo. E n c a m b i o , por e l occidente y 

el norte , s iguiendo l a r u t a de los reales mineros y de las m i 

siones y presidios, aparecen y se desarrol lan las primeras se

menteras de tr igo y de maíz, destinadas a a l imentar a los 

colonos, trabajadores m i n e r o s , indígenas, negros y mis ione

ros, que l levados p o r l a p l a t a y el oro, p o r l a fuerza o p o r el 

i m p u l s o de ganar almas, se enfrentan a los peligros q u e i m 

p o n e l a colonización y l a v i d a en tierras desconocidas. 

L a s l íneas que s iguen i n t e n t a n bosquejar algunas de las 

p r i n c i p a l e s características q u e asume l a geografía y l a pro

ducción de granos e n las diversas regiones de l a N u e v a España. 
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Geografía y producción d e l maíz y e l t r i g o . H a c i a 1550 los 

esfuerzos p a r a que e l indígena sembrara t r igo a l lado d e l maíz 

h a b í a n fracasado de u n m o d o r o t u n d o . L a relación de los 

t r i b u t o s entregados a los encomenderos y a l a rea l hac ienda 

señala cantidades pequeñísimas del cereal europeo. E n 1559 

e l v i rrey Velasco, acuciado p o r l a d e m a n d a de tr igo, realizó 

u n ú l t imo i n t e n t o : permitió que algunos t r ibutar ios indíge-

ñas de l a c o r o n a fueran obligados a c u l t i v a r ciertas cantida¬

des de tr igo. S i n embargo, a l cabo de dos años, en 156!, tuvo 

q u e a n u l a r s u o r d e n a l c o m p r o b a r que los i n d i o s n o sólo n o 

cosechaban casi n a d a de trigo, s ino que i n c l u s o muchas veces 

c o m p r a b a n e l cereal europeo p a r a poder satisfacer l a parte 

q u e les correspondía dar como t r i b u t o . " 

Así, p r o n t o se convencieron los españoles q u e p a r a comer 

p a n de tr igo tenían q u e ser ellos mismos quienes d i r i g i e r a n 

e l c u l t i v o d e l cereal, según las técnicas y conocimientos euro

peos, pero c o n m a n o de o b r a indígena. C o m o veremos ade

l a n t e , el c u l t i v o de trigo e n manos de españoles se desarrolló 

rápidamente e n aquellas regiones que ofrecían agua, m a n o de 

o b r a a b u n d a n t e y u n mercado remunerador . E n cuanto a l 

maíz, que siguió cult ivándose en las zonas de población indí

gena, s u c u l t i v o se extendió desde mediados y fines de siglo 

p o r el occidente y e l norte , sufr iendo transformaciones i m 

portantes en e l V a l l e de México , a l aparecer los pr imeros 

ranchos y haciendas maiceras de españoles. 

A ) L a c o m a r c a d e México. L a c i u d a d de M é x i c o , como 

e n t iempos de M o c t e z u m a y como e n nuestros días, obl igó a 

los habitantes d e l V a l l e e inc luso a zonas alejadas de él, a 

desarrol lar u n a a g r i c u l t u r a específicamente d i r i g i d a a su abas

tec imiento. P o r su condición político-administrativa, l a gran 

c i u d a d n u n c a p u d o crear d e n t r o de sus l ímites los recursos 

agrícolas q u e l a a l i m e n t a r a n . Así , desde l a época prehispá-

n i c a , los a l imentos esenciales le l l egaban de fuera. P o c o antes 

d e l a r r i b o de los españoles, los pr inc ipa les abastecedores de 

l a c i u d a d en maíz y otros bastimentos eran: A p a n (que t r i b u 

taba 16300 fanegas de maíz), T o l u c a , Q u a h u a c a n , O q u i l a , 

T e p e q u i a q u i l c o , T e p e a c a (que t r i b u t a b a n 8 200 fanegas cada 

u n o ) , además de Pedaleo , Cuernavaca , C h a l c o , A t o t o n i l c o y 



584 E N R I Q U E F L O R E S C A N O 

otros pueblos sujetos que p r o p o r c i o n a b a n menores cant ida

des de maíz. 3 » Esta tendencia se continuó a l implantarse el 

d o m i n i o español, pues el t r i b u t o de l a corona en maíz se des

t i n a b a en su m a y o r parte a satisfacer los requerimientos de 

l a gran c i u d a d , en l a c u a l se vendía y distribuía. S i n em

bargo, las modal idades que asumió l a colonización española 

h i c i e r o n que poco a poco se fueran integrando zonas agríco

las y de abastecimiento l i m i t a d a s y precisas. Así, en oposición 

a l a tendencia i m p e r i a l de l a época de M o c t e z u m a , que o b l i 

gaba a pueblos y regiones distintas a suminis trar el abasto 

de l a capi ta l , surgió u n a tendencia neofeudal que d iv id ió a 

l a N u e v a España " e n regiones económicas con fuerte i n c l i 

nación a la autosuf ic ieucia y cimentadas, l a mayoría de ellas, 

e n u n a p o l a r i d a d u r b a n o - r u r a l que fortaleció l a división p r i 

m a r i a entre c a m p e s i n o s indígenas y b u r g u e s e s españoles".»» 

Este fenómeno se e jempl i f i ca c o n c l a r i d a d , en los pr imeros 

años de l a C o l o n i a , en los alrededores de l a c i u d a d de Mé

x i c o . E l abasto de l a c i u d a d depende en este t iempo n o ya 

de regiones t a n alejadas como A t o t o n i l c o o Cuernavaca , s ino 

más b i e n de u n cinturón de explotaciones agrícolas que la 

r o d e a n : T a c u b a , C h a l c o , T l a n e p a n t l a , Cuaut i t lán, Tepozo-

tlán, H u e h u e t o c a , T e x c o c o y T o l u c a , pueblos y regiones que 

a p o r t a n l a m a y o r c a n t i d a d de maíz con que se n u t r e l a c iu

d a d . 

P o r l o que toca a l tr igo, como l a c i u d a d contaba con po

blación europea numerosa, se v i o p r o n t o surgir en sus alrede

dores sementeras de tr igo, que se u b i c a n en las mejores tie

rras: en las tierras de regadío. L o s primeros virreyes, M e n 

doza y Velasco, d i e r o n tierras a los españoles " d e n t r o de dos 

leguas a lrededor de esta c i u d a d . . . p a r a sembrar trigo en 

tierras que se averiguaba n o se l a b r a n p o r naturales, de que 

se cogen c i n c u e n t a o sesenta m i l fanegas de e l l o " . « 

E n l a zona que rodea a la capi ta l se ca lcula q u e había 

unos 115 labradores españoles, algunos de los cuales sembra

b a n hasta 200 y 400 fanegas de tr igo, a u n cuando l a mayoría 

sólo sembraba entre 30 y 60 fanegas. H a c i a el norte y p o r 

el año de 1569 existían numerosas explotaciones agrícolas en 

H u e h u e t o c a , en T e p o t z o t l á n y e n l a zona de Coatepec-Chal-
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co. " E n 1602, el juez repar t idor de T e p o t z o t l á n enumera 

96 haciendas de labor en su d is tr i to , que abarcaba u n a región 

extensa, a largada hacia el norte desde T l a n e p a n t l a hasta T e -

p e j i y T u l a ; se cosechaban en esas haciendas 13 447 fanegas 

de t r i g o . . . 1 952 fanegas de avena y u n poco de maíz" . 4 * Es

tas explotaciones trigueras del norte de l a c i u d a d , j u n t o con 

las de Tacuba-Coyoacán, también especializadas en trigo, son 

u n o de los pr imeros ejemplos de a g r i c u l t u r a comercia l , d i r i 

g i d a a l consumo de l a c i u d a d . 

B ) Z o n a P u e b l a - T l a x c a l a . E l va l le poblano-Tlaxca l teca , 

regado p o r e l Atoyac y el N e x a p a , ofreció condiciones m u y 

favorables a l desarrol lo de la a g r i c u l t u r a , s u m i n i s t r a n d o ade

más u n a abundante m a n o de o b r a indígena. E n t r e los cen

tros de producción agrícola de esta zona destacan T e h u a c á n , 

A t l i x c o , C h o l u l a , H u e j o t z i n g o , T e p e a c a y Tecamachalco , es

pecial izados en maíz y tr igo. 

E l V a l l e de A t l i x c o , en las cercanías de P u e b l a , fue u n o 

de los p r i m e r o s centros agrícolas de N u e v a España especia

l izados en tr igo. L a s excelencias del l u g a r i m p u l s a r o n a las 

autor idades coloniales a favorecer su desarrol lo, concedién

d o l e a los agricultores españoles trabajadores indios . F r a n 

çois C h e v a l i e r señala que los agricultores españoles de A t l i x c o 

n o t rabajaban personalmente l a t ierra , pero c u i d a b a n de ma

n e r a d i recta sus explotaciones y residían en e l lugar m i s m o . 

E l V a l l e de A t l i x c o , l l a m a d o el V a l l e de C r i s t o " p o r su fer

t i l i d a d y a b u n d a n c i a y sanidad y templanza de a i r e s " , 4 2 le

v a n t a b a u n a cosecha de 100000 fanegas de tr igo; mientras 

q u e en el V a l l e de San P a b l o , cercano a l de A t l i x c o , sesenta 

españoles producían de 70 000 a 80 000 fanegas. E n suma, 

d i c e C h e v a l i e r , " d u r a n t e el siglo x v i era ésta, s in género de 

d u d a , l a zona más r i c a y mejor c u l t i v a d a de todo e l país; 

abastecía en especial a l a f lota de España, cuyas necesidades 

pasaban de 40 m i l fanegas según e l v i rrey Velasco I I . v ex

p o r t a b a tr igo a L a H a b a n a y a las A n t i l l a s " . 4 3 C o m o es el 

caso de las explotaciones trigueras de los alrededores de Mé

x i c o , observamos aquí el rápido desarrol lo de u n a a g r i c u l t u r a 

eminentemente comerc ia l que produce altos rendimientos eco

nómicos. 
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E n conjunto , l a zona poblano-t laxcalteca y los V a l l e s de 

M é x i c o - T o l u c a eran los pr incipales centros agrícolas de l si

g l o x v i . As í l o i n d i c a n los datos anteriores y las investiga

ciones de Lesley B y r d S i m p s o n sobre l a explotación de l a 

t i e r r a en el M é x i c o central . P o r ejemplo, según las estima

ciones de este investigador, l a región de T o l u c a tenía desti

nadas a l a a g r i c u l t u r a 779 caballerías que c u l t i v a b a n españo

les, mientras que otras cuarenta las e x p l o t a b a n indígenas. L a 

región del V a l l e de M é x i c o dedicaba 2059 a l a a g r i c u l t u r a , de 

las cuales 1098 eran de españoles y 151 de indígenas. Sobre 

todas estas destacaba l a región de P u e b l a , que dedicaba a l a 

a g r i c u l t u r a 2 067 caballerías bajo explotación española, más 

217 de i n d í g e n a s . " 

C ) Z o n a p i o n e r a d e l O c c i d e n t e y N o r t e d e l a N u e v a E s 

paña. Desde el p u n t o de vista de l a expansión agrícola, l a 

zona p i o n e r a que sigue l a r u t a de los actuales Estados de M i -

choacán, Ja l isco y C o l i m a , hacia el occidente, y l a que va a l 

norte , p o r Querétaro, G u a n a j u a t o , Aguascalientes, San L u i s 

Potosí y D u r a n g o , ofrece aspectos de g r a n interés p a r a e l es

t u d i o de l a a g r i c u l t u r a y e l abasto en el siglo x v i . 

Veamos p r i m e r o las características que presenta l a región 

occidental . H a c i a 1585, en los límites de Michoacán y J a 

l isco, l a expansión co lonizadora había y a dejado h u e l l a pro¬

f u n d a en l a a g r i c u l t u r a . P o r Z i n t z u t z a n , " S a n H i e r ó n i m o 

P u r e n c h e n q u a r o y San P e d r o X a r e q u a r o " , se m e n c i o n a n en 

este t i e m p o sementeras de tr igo y " m u c h o tr igo de l o que 

l l a m a n siete espigas, y de l o común y o r d i n a r i o " , 4 5 e l cua l se 

c u l t i v a b a aprovechando las numerosas aguas que b a ñ a n esa 

región. 

E n las cercanías de G u a d a l a j a r a el tr igo y el maíz eran 

abundantes; parte de sus cosechas se dest inaban a l abasto de 

Zacatecas y de los reales mineros próximos. "Cógese en aque

l l a comarca m u c h o tr igo, y hay muchas estancias de ganado 

m a y o r y algunas de ganado menor", 4** a f i r m a n unos viajeros 

en 1585. Coexiste , c o n el c u l t i v o del trigo, el de maíz, necesa

r i o p a r a atender el consumo indígena y de las bestias de 

carga. H a y también m o l i n o s , " d o n d e se muele todo el tr igo 

q u e aquí se gasta; m u e l e cada p i e d r a entre noche y día de 
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v e i n t e hanegas a r r i b a " . U n excelente relato de fines d e l si

g l o x v i nos i l u s t r a sobre las part icu lar idades que presenta la 

a g r i c u l t u r a de tr igo y de maíz en l a región donde se asienta 

l a v i l l a de G u a d a l a j a r a : 

L o que m á s en grueso se siembra en las c e r c a n í a s de esta c iu
d a d es trigo, y todo ello de riego, sin esperar n i haber menester 
agua del cielo; son las cosechas cer t í s imas , sólo tienen a l g ú n ries
go de los hielos de mayo y abril , cuando está ya en z u r r ó n o espi¬
gado; s i é m b r a s e por septiembre y octubre. N o siembran en este 
reino con aguas del cielo como en N u e v a E s p a ñ a , por dos razones: 
la primera, porque a q u í comienza a llover tarde, que es por f in 
de junio , y hiela luego por octubre y toma los trigos en leche; la 
segunda, porque el trigo de temporal no sale bueno, sino prieto 
y a ñ u b l a d o , y lo de riego sale maravilloso. Las tierras son gene
ralmente flacas que no acuden m á s que a diez por fanega, algunas 
a veinte, pero pocas. Distan las labores de esta ciudad, la que 
m á s lejos, doce leguas; véndese el trigo por p r a g m á t i c a a dieciocho 
reales; t r a g í n a s e en m u í a s a costa de los d u e ñ o s , muélese en los 
molinos arriba dichos. T a m b i é n hay e s p a ñ o l e s que siembran m a í z , 
aunque pocos. Esta semilla acude a cincuenta, sesenta y ciento por 
fanega; su precio es variable y sin p r a g m á t i c a , por causa de los 
indios que los traen a vender a como pueden, que es a ocho rea
les, a doce y a diez y seis reales, como es el año.47 

E s t a producción de tr igo y maíz n o se concentra en los 

alrededores de G u a d a l a j a r a ; en general se ext iende p o r l a 

N u e v a G a l i c i a y v a s iguiendo los tres caminos que de G u a 

d a l a j a r a v a n a Zacatecas. E n T o l u q u i l l a , T l a j o m u l c o , Cocu-

l a , A u t l á n y hasta en C o m p o s t e l a se cosechan ambos granos, 

a base de c u l t i v o de r iego e n muchos casos. L o m i s m o ocurre 

h a c i a e l poniente y e l norte de G u a d a l a j a r a , en T l a l a ( donde 

se cosechan en u n a sola estancia "más de cuatro m i l hanegas 

de t r i g o " ) , T e q u i l a , Aguacat lán , Etzatlán, e tc . 4 8 

J u n t o c o n estos cult ivos prosperan las estancias de ganado 

m a y o r y m e n o r y u n tráfico constante de mercancías que vie

nen de M é x i c o o v a n a los reales mineros , p r i n c i p a l m e n t e a 

Zacatecas. Justamente, ios tres caminos que salen"de G u a d a -

Sajara r u m b o a Zacatecas, h a n desarrol lado a u n o y otro lado 

le sus or i l las cult ivos de tr igo y maíz, estancias de ganado 

7 ventas, todo e l lo destinado a l abasto de los reales mineros, 

¡ue ofrecen u n mercado seguro y altos precios. 
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Más a l norte, s iguiendo l a costa del Pacífico, en Cul iacán, 

p o r e j e m p l o , las condiciones agrícolas y económicas c a m b i a n , 

d e b i d o a l a distancia y poca p r o d u c t i v i d a d de l a t ierra. E n 

l a v i l l a de Cul iacán, los pobladores son encomenderos y mer

caderes pobres; los caminos sólo p e r m i t e n e l paso de las m u -

las, negándose a aceptar las carretas y los bastimentos son 

excesivamente caros. L o s tasajos y cecinas de vaca se venden 

" a tres y cuatro pesos l a arroba, y u n a vaca en p i e cuando 

l a suele h a b e r vale q u i n c e y diez y seis pesos". L o s españoles 

de esta v i l l a comen únicamente tort i l las , " p o r q u e tr igo n o 

se d a e n muchas leguas a l r e d e d o r . . . Y a u n q u e meten harinas 

e n recuas, son tan caras p o r los portes y l a gente tan pobre 

q u e casi n i n g u n o l a compra". 4 » 

P o r e l contrar io , hacia el norte de l a c i u d a d de México , 

e n Apaseo , cerca de Querétaro, hay pueblos que "caen en 

t ierra de guerra, cercados de C h i c h i m e c a s " , y e n donde se 

l o c a l i z a n "algunas labranzas de trigo y muchas estancias de 

vacas". 8 » L a f e r t i l i d a d de estas tierras, que poco a poco se 

van g a n a n d o a los indios bárbaros, i n d u c e a l a creación de 

nuevas ciudades, como es el caso de Lagos, que fue p o b l a d a 

p o r " l a g r a n f e r t i l i d a d de l a t ierra, y así comenzaron a hacer 

grandes sementeras de trigo y maíz" . E n Lagos, después del 

tr igo y d e l maíz, se i n t r o d u j o el ganado, " y aprobó este gé

nero también y multiplicóse tanto que e l día de hoy yerran 

más de veinte m i l becerros".» 

E l m a y o r p r o b l e m a que enfrentaban estos pioneros era el 

d e l abasto de artículos como r o p a , aceite, v inos, vinagre, pasa, 

a lmendras y otros géneros, que tenía q u e hacerse desde Mé

x i c o pagando altos fletes. S i n embargo, compensaban estas 

erogaciones con l a venta de sus productos agrícolas, carne y 

cueros, en los reales mineros y en l a m i s m a c i u d a d de México. 

Desde Lagos, y s iguiendo e l c a m i n o que va a Zacatecas, 

las diez leguas que distan entre T e o c a l t i c h y Aguascalientes 

"están llenas de estancias de ganados mayores y labranzas de 

tr igo y maíz, todo de españoles" . 5 2 

P o r el m i s m o c a m i n o y u n poco antes de l legar a Zacate

cas, encontramos l a v i l l a de Jerez de l a F r o n t e r a , que " p o r 

todas cuatro partes de l m u n d o estaba rodeada de muchos ene-
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migos" . L o s soldados que defendían esta v i l l a de las acome

tidas de los indios , u n a vez t e r m i n a d a l a guerra y 

viendo que este valle era fér t i l ís imo y abastado de pastos de gran
de apruebo para ganados, se c o n v i r t i e r o n . . . en labradores y tie
nen haciendas y heredades gruesas de m a í z , que en la vecindad 
de la c iudad de Zacatecas, lo venden c o m ú n m e n t e de veinte a 
treinta reales hanega, y este es el trato principal con que gran
jean y viven estos vecinos . íS 

E l caso de Jerez de l a F r o n t e r a es semejante a l de S a l t i l l o , 

T r u j i l l o , N o m b r e de D i o s y e l V a l l e de l Súchil: son ciudades 

y pueblos que v i v e n de l a venta de sus productos agrícolas, 

carne y mercaderías, en los reales mineros del norte. Sal t i 

l l o , como Jerez, es también población de españoles que antes 

fueron soldados "y ahora son labradores de trigo, que en oca

sión de las muchas y buenas tierras y aguas que esta v i l l a 

tiene, h a n hecho m u y buenas heredades y labores todas de 

riego, donde se coge m u c h a c a n t i d a d de tr igo y m u y aventa

j a d o , que l l e v a n a vender a l a c i u d a d de Zacatecas, d o n d e 

comúnmente vale a cuarenta reales el q u i n t a l " . ^ Así tam

bién T r u j i l l o , a l norte de Zacatecas, que cuenta c o n grandes 

estancias de ganado y abundantes cosechas de trigo de r iego, 

comercia sus productos en los reales mineros. L o m i s m o acon

tece con el V a l l e d e l Súchil , tres leguas a l norte de L l e r e n a , 

cuya producción de t r igo y maíz tiene sal ida en las minas 

comarcanas . 5 5 

Vemos pues como en estas regiones norteñas se h a des

a r r o l l a d o a fines d e l siglo x v i u n a producción agrícola i m 

portante, cuya base p r i n c i p a l es el trigo de riego y secunda

r iamente el maíz. Es, además, u n a explotación agrícola 

manejada esencialmente por españoles y de u n t ipo marcada

mente comercia l . T o d a esta producción agrícola g i ra alrede

d o r de los reales mineros , donde como es voz común e n la 

época " n i se s i e m b r a n i se coge, n i se cría". E n efecto, en 

Zacatecas como en P a c h u c a y otros reales mineros, l a t ierra 

n o favorece a l a agr icu l tura . ' Además, son en muchos casos 

avanzadas de frontera, con población b lanca , indígena y ne

g r a extraña a l l u g a r y ocupada esencialmente en e l benef ic io 
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de las minas.™ Estas circunstancias y l a lejanía de los cen

tros de abasto, a l a vez que a u m e n t a n excesivamente el costo 

de los mantenimientos , son u n incent ivo poderoso para l a 

reac ión de zonas de producción agrícola en los lugares fér

t i les y próximos a los reales mineros . N o hay d u d a pues de 

q u e el descubr imiento de las minas y su explotación, así como 

l a necesidad de abastecerlas, fueron los incentivos básicos 

q u e p r o p i c i a r o n el desarrol lo de l a a g r i c u l t u r a en el nor

te de l a N u e v a España. Surgió así e l l l a m a d o complejo real 

minero-hacienda-centro de abasto, como u n resultado de l a 

i n t e r d e p e n d e n c i a económica entre l a c o m u n i d a d m i n e r a , 

l a h a c i e n d a agrícola y los centros productores geográficamen

te próximos. 5 ? Este complejo aparece ya, como lo hemos 

v i s t o (Zacatecas), desde fines del siglo x v i , pero se consol ida 

y desarro l la en e l x v n y el x v m , c o m o es e l caso de P a r r a l 

(estudiado p o r West) y de G u a n a j u a t o . A fines del x v m , los 

reales mineros de G u a n a j u a t o habían i m p u l s a d o el desarrol lo 

de u n c inturón de pueblos y haciendas agrícolas y ganaderas, 

ocupadas en abastecerlos. 6 8 

C o m p l e m e n t a b a este complejo , t ípico del norte de l a N u e 

v a España, u n fuerte g r u p o de mercaderes, comerciantes, tra-

j i n e r o s y dueños de carretas y recuas, quienes transportaban 

y c o m e r c i a b a n los bastimentos, l a r o p a y los implementos de 

las minas . 

D ) L a z o n a d e l s u r e s t e d e l a N u e v a España. Q u e d a n com

p r e n d i d a s en esta zona los actuales Estados de Oaxaca, C h i a 

pas y l a península de Yucatán. C u a t r o rasgos d is t inguen a 

esta zona: población eminentemente indígena, persistencia 

e n e l c u l t i v o t r a d i c i o n a l de l maíz, a g r i c u l t u r a de subsistencia 

y malas comunicaciones. Solamente en aquellas regiones don

de los españoles m a n t i e n e n a l g u n a población se observa u n 

c ierto mestizaje en los cult ivos (trigo y maíz), y a veces u n i n 

tento p o r desarrol lar u n a a g r i c u l t u r a más var iada y comer

c i a l . Esto ú l t imo puede verse, p o r ejemplo, en los valles que 

r o d e a n a c i u d a d de A n t e q u e r a , en donde se s iembra y "se 

coge m u c h o maíz, tr igo y cebada y se d a n muchos y m u y 

buenos m e m b r i l l o s , melones, granadas, uvas y otras frutas de 

Cast i l la" . 5 » S i n embargo, d u r a n t e toda l a c o l o n i a esta región 
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se m a n t u v o c o m o esencialmente p r o d u c t o r a de grana, en 

cuyo beneficio trabajaba gran parte de l a población indíge

n a . E n general, el maíz que se s iembra en todo e l va l le de 

) a x a c a apenas si alcanza a c u b r i r el consumo del lugar . Es 

pues ésta u n a a g r i c u l t u r a de subsistencia, que además pro

duce m u y poco trigo.™ E n C h i a p a s , a u n cuando el maíz se da 

m u y abundantemente , es poco lo que se siembra y todo p o r 

indígenas, quienes l o consumen entre ellos. P o r o t r a parte, 

las menciones sobre c u l t i v o de tr igo en esta región son excep

cionales. L a falta de desarrol lo u r b a n o , las malas comunica

ciones y u n a economía indígena de subsistencia son los 

obstáculos que f renan en esta zona e l desarrol lo de l a agr icul -

tura.ei Es también, con Oaxaca , y p o r el lo mismo, u n a de las 

zonas de refugio indígena más importantes , donde los patro

nes de c u l t u r a nativos se m a n t i e n e n con mayor fuerza. 

F i n a l m e n t e , l a península de Yucatán, con su t ierra cal

cárea y escasa agua, si p o r u n lado no permite el c u l t i v o 

d e l t r igo , se muestra bastante pródiga con el maíz q u e se 

s i e m b r a con el t r a d i c i o n a l sistema de m i l p a maya. F r a y A l o n 

so Ponce , q u i e n l a visitó en 1588, dice: 

[no] se coge trigo n i cebada en ninguna parte de ella; t raése ha
r i n a de la Veracruz [que a su vez viene de Puebla] por mar, con 
que de ordinario se hace y vende buen pan en los pueblos de es
p a ñ o l e s ; pero el pan c o m ú n de toda la tierra son tortillas de m a í z , 
que es el trigo de las Indias, de lo cual se coge con tanta suma 
en aquella provincia, que hay saca de ello y se lleva en barcos 
y navios a L a H a b a n a y a la F lor ida , y a San J u a n de U l ú a y a 
otras partes; y en siendo buen a ñ o suele valer tan barato, que de 
los tributos del R e y ha acontecido venderse en p ú b l i c a almoneda 
a ocho m a r a v e d í e s la media hanega, y de ordinario al tiempo de 
la cosecha se vende por u n real.62 

L a s d o s a g r i c u l t u r a s . L o s datos acumulados a r r i b a sobre la 

geografía y producción de maíz y tr igo, a u n cuando s in d u d a 

n c o m p i e t o s , 6 3 p e r m i t e n n o obstante adelantar algunas apre-

daciones interesantes acerca de l desarrol lo de l a a g r i c u l t u r a 

:n el siglo x v i . E n p r i m e r lugar destaca el hecho de q u e l a 

i g r i c u l t u r a , hasta 1550, descansó toda en e l esfuerzo y l a iní-

i a t i v a indígena, salvo notables excepciones. A p a r t i r de este 
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m o m e n t o , el descenso de l a población nat iva , el aumento de 

g r u p o europeo, de los centros urbanos y reales mineros y l a 

consolidación del poder español, propició el desarrollo de u n a 

a g r i c u l t u r a de carácter comerc ia l manejada por españoles y 

especializada en tr igo, y en casos excepcionales, en maíz (Pue

b l a , alrededores de M é x i c o y norte de l a N u e v a España). Es

té t i p o de explotación agrícola se establece en las tierras fér

tiles que d isponen de agua en a b u n d a n c i a y que están situa-

da's en puntos y lugares estratégicos: cerca de los grandes 

centros de consumo (México); en caminos y centros de dis

tr ibución (Puebla , c a m i n o de Guadalajara-Zacatecas, etc.), o 

a lrededor de los centros mineros (Zacatecas, P a r r a l Guana¬

juato , etc.). P o r otra parte, este t i p o de agr icu l tura d i r i g i d a 

y manejada p o r españoles es desde luego l a más p r o d u c t i v a 

y l a que a p l i c a las mejores técnicas agrícolas. Se trata, pues, 

del p r i m e r ejemplo de a g r i c u l t u r a comercial que aparece en 

l a N u e v a España. A di ferencia de l a a g r i c u l t u r a t r a d i c i o n a l , 

prehispánica, que es de subsistencia, esta nueva a g r i c u l t u r a 

dedica su producción a l abasto de los principales centros de 

consumo que p o r entonces existen en la N u e v a España: c i u 

dades (México, P u e b l a ) , reales mineros y puertos (Veracruz, 

C a m p e c h e , H a b a n a ) , donde el tr igo, l a h a r i n a o e l maíz tie

nen gran d e m a n d a y u n a l to precio de venta. 

L o opuesto a todo l o anter ior lo encontramos en l a agri

c u l t u r a indígena, que coexiste a l lado de la nueva agr icul

tura. L a apropiación de las mejores tierras por parte de los 

españoles, y a veces l a sola presencia del europeo, o b l i g a n a 

los naturales a instalarse en regiones de refugio. Así , las 

tierras de regadío y los pr inc ipa les valles (México, T o l u c a , 

P u e b l a ) se i n c o r p o r a n poco a poco a l a nueva a g r i c u l t u r a , 

mientras q u e los indígenas se refugian en la parte montañosa 

y peor c o m u n i c a d a . A h í , ciertamente, en las laderas de las 

col inas y cerros, p u e d e n apl icar con mayor eficacia sus mé

todos tradicionales de c u l t i v o : " p a r a el indígena, l a t ierra 

de ladera cubier ta de a c a h u a l — g u a m i l p a — , donde el siste

m a de roza es posible , presenta mayores atractivos que la 

t ierra l l a n a , desprovista de arboleda, que requiere p a r a su 

trabajo el empleo de instrumentos y de técnicas que, p o r u n 
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m o t i v o u otro , n o están a su a lcance" . 6 4 A c a m b i o de e l lo 

q u e d ó supeditado a u n a a g r i c u l t u r a de subsistencia, basada 

e n el maíz, el f r i j o l y e l ch i le ; su a is lamiento protegió tam

bién d e l contacto l a c u l t u r a de l a c o m u n i d a d , pero a l m i s m o 

t i e m p o l o m a n t u v o aparte de l a técnica i n t r o d u c i d a p o r el 

europeo en las labores agrícolas. 

E n los casos en que esto n o ocurrió, o sea en los pueblos 

y comunidades indígenas que desarrol laron su v i d a a l lado 

de las " p u e b l a s " españolas, l a producción agrícola de los na

tivos cayó en poder de los españoles. Pues, como hemos vis

to, u n a gran parte de esa producción (maíz) se i b a en el 

t r i b u t o , el resto se agotaba en el consumo y casi n u n c a que

d a b a n excedentes para l a venta. 

P r o n t o , pues, los europeos se apoderaron de l a producción 

agrícola de granos. L a de trigo estaba toda en sus manos, 

pues además de d i s t r i b u i r l o y venderlo lo consumían ellos 

mismos. A l g o semejante ocurrió con el maíz, pues a u n cuan

do el mayor v o l u m e n de producción correspondía s in d u d a 

a los naturales, éstos n o tenían n ingún poder sobre su d is tr i 

bución y venta. E l maíz q u e se vendía y comerciaba en los 

mercados de las ciudades, procedía generalmente del t r i b u t o 

o de algunas haciendas de españoles, y benef ic iaba p a r t i c u 

larmente al c o n s u m i d o r u r b a n o . P o r otra parte, las p o s i b i l i 

dades que tenía el indígena p a r a vender sus excedentes en 

los mercados c i tadinos eran mínimas. Y a hemos visto como 

los mercados indígenas e n t r a n en decadencia después de 1555, 

y c u a n d o a p a r t i r de esta fecha se desarrol la e l mercado es¬

pañol de t i p o m e r c a n t i l , los que realmente se aprovechan de 

e l lo son los regatones, quienes e x p l o t a n a l p r o d u c t o r indí

gena. E l golpe f i n a l a l comercio de los productos agrícolas 

de indígenas tuvo l u g a r en 1580, cuando se crea el Pósito y 

la A l h ó n d i g a , inst i tuciones destinadas a tasar, vender y dis

t r i b u i r el maíz y e l tr igo, que además de estar administradas 

por españoles, tenían como propósito esencial satisfacer las 

necesidades del c o n s u m o u r b a n o . 

Poster iormente, l a producción de granos de los conventos 

y haciendas de religiosos significó u n a fuerte competencia 

para e l 'agricultor español. L a potenc ia agrícola que tuvie-
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r o n en los siglos x v n y x v m los conventos y haciendas d i r i 

gidos y administrados p o r religiosos, se empezó a manifestar 

desde fines d e l siglo x v i , s ig lo en el cua l las diversas órdenes 

comienzan a a d q u i r i r numerosas propiedades y haciendas, a 

pesar de las continuas cédulas y mandamientos en que se les 

p i d e a b a n d o n e n todo interés m a t e r i a l y v i v a n en " t o d a po

breza y menosprecio de l a h a c i e n d a y bienes t e m p o r a l e s " . * 

R e l a c i o n e s e n t r e l o s r e p a r t i m i e n t o s , l a a g r i c u l t u r a y e l a b a s 

t o . L o s datos anteriores muestran u n rápido avance de l a 

a g r i c u l t u r a de granos en el centro y e l norte de l a N u e v a 

España. N o obstante, l a i r r e g u l a r i d a d de l a producción, los 

problemas d e l c l i m a , d e l r iego y de l a m a n o de o b r a , d i f i 

c u l t a b a n l a a c t i v i d a d de los labradores, todavía inestables y 

escasos en n ú m e r o p a r a las necesidades de las dos repúbli

cas, sobre todo c u a n d o había u n a m a l a cosecha. E n estos 

casos n o era r a r o observar q u e los españoles a b a n d o n a r a n l a 

a g r i c u l t u r a y se d e d i c a r a n a otras ocupaciones, tales como 

l a ganadería, l a arriería, etcétera.** 

Estas deserciones y l a negat iva de los indígenas a c u l t i v a r 

e l tr igo j u n t o a sus m i l p a s , mot ivó entre las autoridades co

loniales u n a serie de medidas tendientes a favorecer y est imu

lar l a a g r i c u l t u r a , en especial e l c u l t i v o del tr igo. L a década 

de los setenta fue p a r t i c u l a r m e n t e insistente en disposiciones 

p a r a favorecer e l desarrol lo de los cult ivos de tr igo. 

E n t r e las medidas est imuladoras debe inc lu i r se l a merced 

y l a adjudicación de tierras a los colonos y pobladores, otor

gando i n d i o s de r e p a r t i m i e n t o a aquellos agricultores q u e 

c u l t i v a b a n t r i g o o maíz, de preferencia el p r i m e r o . P o r ejem

p l o , el 10 de marzo de 1576 se les conceden ciertos i n d i o s de 

r e p a r t i m i e n t o a los labradores de T a j i m a r o a , M a r a v a t í o y 

U c a r e o , p o r q u e los necestitan " p a r a el t iempo del deshierbo 

y siega y cosecha del tr igo y maíz" . 6 ? E n general, l a mayoría 

de las sol ic i tudes de i n d i o s de r e p a r t i m i e n t o p a r a labores 

agrícolas se apoya en e l argumento de que si n o se conceden 

los dichos i n d i o s "se perderá cierta heredad y sementera", de 

tr igo o maíz, s i tuada en t a l lugar.»» 

C u a n d o son m u c h o s los i n d i o s de r e p a r t i m i e n t o , come 
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o c u r r e c o n los que se d a n p a r a l a zona de T a c u b a y a , C h a i c o , 

etc., se e labora u n a instrucción, en l a c u a l se deta l la l a canti

d a d de i n d i o s que se h a n de r e p a r t i r de cada p u e b l o , su des

t i n o , e l t i e m p o de trabajo, salarios, etc. T a l es e l caso de l a 

instrucción de j u n i o 1 de 1576 p a r a el r e p a r t i m i e n t o de los 

i n d i o s que se h a n de dar p a r a el benef ic io de las sementeras 

d e tr igo q u e se encuentran en términos d e l p u e b l o de Atzca-

potzalco.«9 E l objeto d e l r e p a r t i m i e n t o n o d a l u g a r a equívo

cos: e l r e p a r t i d o r debe d i s t r i b u i r los indios "entre las perso

nas que t u v i e r e n labranzas y sementeras de tr igo en l a d i c h a 

c o m a r c a , repartiéndolos b i e n , l ea l y f ie lmente según lo q u e 

c a d a u n o sembrase y necesidad q u e tuviese"; tiene además 

e l r e p a r t i d o r l a obligación de v is i tar las sementeras y debe 

l l e v a r u n l i b r o donde h a de anotar lo que se cobra a cada 

l a b r a d o r ( u n c u a r t i l l o de plata) p o r cada i n d i o q u e se le 

l a b r a d o r . Además , entre otras obligaciones, e l r e p a r t i d o r tiene 

l a de c u i d a r q u e los indios sean b i e n tratados; que se les 

pague su j o r n a l (medio r e a l o u n r e a l p o r día); que los la

bradores n o retengan a los i n d i o s p o r más t i e m p o d e l estipu

l a d o ; que n o los ocupen en otros trabajos fuera del benefic io 

de las sementeras; y sobre todo, debe v is i tar periódicamente 

las labranzas y sementeras.™ E n suma, estas instrucciones son 

u n m e d i o excelente para reglamentar n o sólo l a f o r m a en 

q u e deben ser repart idos los indios de servicio, s ino l a agri

c u l t u r a m i s m a , puesto que a través de ellas se busca conta

b i l i z a r el área sembrada y l a producción. 

Desde luego, n o escasearon las prácticas que v i o l a b a n el 

espír i tu de estas instrucciones, en p e r j u i c i o d e l indígena na

t u r a l m e n t e . Ocurr ía , e n ciertos casos, que se d a b a n i n d i o s 

de r e p a r t i m i e n t o a personas q u e n o eran labradores y que 

los o c u p a n e n otras activididades, l o cua l estaba p r o h i b i d o . 7 1 

O t r a s veces los beneficiados con i n d i o s de r e p a r t i m i e n t o , los 

c e d í a n a su vez a otras personas. 7 2 E n f i n , se o b l i g a b a a 

los naturales a trabajar e n labranzas y sementeras s in ser 

i n d i o s de r e p a r t i m i e n t o , en p e r j u i c i o de sus propios cult ivos, 

q u e d e s c u i d a b a n . 7 8 

D e los ejemplos a r r i b a mencionados p u e d e n deducirse 

algunas conexiones interesantes entre los repart imientos , l a 
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a g r i c u l t u r a y el abasto. Destaca p r i m e r o el hecho de q u e 

estos repart imientos y l a mayoría de las provisiones t e n d i e n 

tes a favorecer el c u l t i v o de trigo son más abundantes en l a 

década de los setenta, que fue especialmente dañina p a r a l a 

a g r i c u l t u r a . Sobresale, igualmente, l a l i g a estrecha entre los 

repar t imientos y el desarrol lo de l a agr icul tura , cuestión ésta 

q u e ya había s ido señalada p o r el doctor S i l v i o Z a v a l a en su 

advertencia a las O r d e n a n z a s d e l Trabajo.™ P o r otro lado se 

observa e n todos estos casos u n a marcada preferencia p o r fa

vorecer y es t imular el c u l t i v o de l tr igo p o r sobre todos los 

demás granos, inc luso sobre el maíz. Esto úl t imo q u e d a cla

ramente e x p l i c i t a d o en l a siguiente relación sobre el V a l l e d e 

San P a b l o , e n P u e b l a : 

E n el hay algunos labradores que se ocupan m á s en hacer se¬
menteras de m a í z que de trigo y que en la m a n i f e s t a c i ó n que 
hacen dicen sembrar mucha m á s cantidad de trigo de la que real
mente siembran, callando la de m a í z , todo a f in de que vos [el 
repartidor] les vais socorriendo con m á s cantidad de indios.TB 

Q u e este interés p o r fomentar y desarrol lar e l c u l t i v o d e l 

tr igo fue l a tendencia d o m i n a n t e de l a administración co

l o n i a l , l o p r u e b a n con a b u n d a n c i a de ejemplos los repart i 

mientos de i n d i o s que se conceden en N u e v a G a l i c i a a f inales 

d e l siglo x v i i y mediados de l xvm.™ P o r l o demás, como dice 

C h e v a l i e r , " l a h i s t o r i a de estas primeras explotaciones agríco

las [1550-1600] es l a h is tor ia de los repart imientos que les 

s u m i n i s t r a b a n los impresc indib les equipos de trabajadores i n 

d í g e n a s " . 7 7 

C a m b i o s e n l o s p r e c i o s d e l o s g r a n o s y s u s e f e c t o s s o b r e l a 

a g r i c u l t u r a y e l a b a s t o . L o s precios de los granos en el s ig lo 

x v i , con sus cambios bruscos y sus f luctuaciones inesperadas, 

son l a m e j o r expresión del carácter a u n inestable de l a agri

c u l t u r a y de l a situación desart iculada que g u a r d a b a l a eco

nomía c o l o n i a l . U n m a l t e m p o r a l , l a fal ta de l l u v i a s o el 

m a l estado de las comunicaciones, provocaban crisis graves 

y variaciones súbitas en los precios. Además, las enormes 

distancias y l a def ic iencia de los transportes hacían q u e el 
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p r e c i o v a r i a r a en f o r m a desmesurada de u n lugar a otro, 

según q u e estuviera mejor o peor c o m u n i c a d o . 

N a t u r a l m e n t e , el factor esencial que alteraba e l n i v e l de 

precios era l a a b u n d a n c i a o escasez de granos en relación con 

las d e m a n d a . Y de entre todos los granos l a escasez más fre

cuente y pel igrosa era l a de maíz, q u e a veces era provocada 

p o r l a falta de trigo, formándose así u n círculo vicioso de l a 

escasez. P o r ejemplo, si p o r a l g u n a c ircunstancia se presen

taba l a escasez de trigo, entonces e l español se apoderaba de 

i n m e d i a t o del maíz, con el consiguiente per juic io de l a po

b l a c i ó n indígena q u e n o tenía o tro sustituto a l que recurr ir . 

L o s europeos tenían además el recurso de l a carne, a l imento 

casi vedado p a r a e l indígena. Estas circunstancias e x p l i c a n 

l a gravedad que asumía u n a crisis de maíz e n l a c o l o n i a y los 

efectos que e l lo producía en l a población indígena. 

A d e m á s de las presiones q u e l a d e m a n d a ejercía sobre los 

precios del maíz, había u n m o v i m i e n t o estacional en los pre

cios de este grano que seguía el r i t m o de las cosechas. E n los 

meses que siguen a octubre y n o v i e m b r e , época de l a cosecha 

de t e m p o r a l , el prec io d e l maíz se mantenía en u n n i v e l 

ba jo . Pero en los meses de mayo, j u n i o , j u l i o , agosto y sep

t i e m b r e , meses intermedios entre l a s iembra y l a cosecha, el 

p r e c i o del maíz a u m e n t a b a gradualmente , de ta l m o d o que 

si p o r c u a l q u i e r causa se perdía l a cosecha, el alza n a t u r a l 

q u e se venía res int iendo desde j u l i o y agosto exper imentaba 

u n salto brusco hac ia a r r i b a q u e muchas veces n o disminuía 

s i n o hasta el año siguiente, c u a n d o volvía a recogerse l a 

cosecha. 

E n l a c i u d a d de M é x i c o , de hecho el único gran centro 

de c o n s u m o , los precios d e l tr igo y d e l p a n bajaron de ma

n e r a constante desde 1529-31 hasta 1542. C h e v a l i e r aduce 

c o m o explicación de este hecho e l a u m e n t o de l a superficie 

c u l t i v a d a de trigo.™ P o c o t iempo después los precios se esta

b i l i z a n e i n c l u s o comienzan a subir . A p a r t i r de este mo

m e n t o , y sobre todo entre 1560 y 1570, l a curva de los precios 

d e l t r igo y de l maíz muestra u n i n c r e m e n t o sostenido. L o s 

test imonios de l a época q u e h a n l legado hasta nosotros men

c i o n a n repet idamente este fenómeno de alza de los precios-



598 E N R I Q U E F L O R E S C A N O 

s i n a t i n a r a explicárselo: "todos los m a n t e n i m i e n t o s h a n su

b i d o de todo l o que en esta t ierra se cría [1561]";™ "los basti

mentos de esta t ierra crecen cada día en v a l o r [1564]";»° " E l 

m a í z se solía vender a dos reales, dos y m e d i o y tres l a fanega 

. . . A h o r a se vende a c inco y c inco y m e d i o , seis y seis y me

d i o [1565]" . 8 1 

E n nuestros días se h a tratado de e x p l i c a r el alza gradual 

de los precios que aparece desde 1550 como u n resultado de 

l a apl icación de las Leyes Nuevas . Es decir , se aduce que la 

supresión de los esclavos i n d i o s y l a reducción de los servi

cios (de acarreto, p o r ejemplo) i n f l u y e r o n decisivamente en 

e l a u m e n t o d e l precio de los al imentos, y a que estas dispo

siciones p r o v o c a r o n u n a disminución de l a fuerza de trabajo 

y, consecuentemente, l a desmoralización de los labradores 

españoles y l a baja de l a producción agrícola. C h e v a l i e r se

ñala q u e e l alza de los precios observada en l a c i u d a d de 

M é x i c o t iene también relación c o n e l caos económico que 

h a c i a 1550 r e i n a b a en l a N u e v a G a l i c i a . C o m o es sabido, el 

d e s c u b r i m i e n t o de las minas de Zacatecas y de otros filones 

en el noreste, provocó u n a fuerte emigración h a c i a esa zona, 

l o c u a l or iginó u n a fa l ta de víveres en todas las nuevas aglo

meraciones y, j u n t o con el lo, u n alza desorbitada de los pre

c i o s . 8 2 S i n embargo, e l aumento de los precios que se obser

v a e n el V a l l e de M é x i c o a p a r t i r de 1550, dejando a u n lado 

a l a z o n a m i n e r a , parece más b i e n obedecer a l a d i s m i n u 

ción de l a población indígena p o r causa de las epidemias 

(1532: v iruelas ; 1538: viruelas y 1543-48: c o c o l i x t l i ) , 8 3 l o cua l 

i n d u d a b l e m e n t e afectó a l a curva de población trabajadora. 

T a m b i é n debe mencionarse como causa d e l aumento de los 

precios, l a supresión d e l servicio de acarreto, y m u y especial

mente, l a formación de u n mercado u r b a n o en l a c i u d a d de 

M é x i c o q u e propició e l desarrol lo de l a especulación y l a 

orol i feración de los regatones 

E n l a zona m i n e r a d e l noroeste de l a N u e v a España, en 

N u e v a G a l i c i a , e l alza de los precios en 1550'si tiene como 

causa d irecta l a a f luencia de nuevos pobladores que señala 

C h e v a l i e r , y además, l a lejanía de esos centros y la pésima 

condic ión de los caminos, todo l o c u a l impulsó hac ia a r r i b a 
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l a curva de los precios. E n 1550 " e l precio d e l maíz en Za

catecas era 60 veces más elevado que en G u a d a l a j a r a e n 1547". 

Y todavía el "a lza de los precios se acentuó d u r a n t e a lgún 

t i e m p o en las minas situadas más allá de Zacatecas; a juzgar 

p o r lo que se dice en el m e m o r i a l de servicios de Francisco 

d e Ibarra , l a fanega de maíz costaba hasta cuarenta y ocho 

y c incuenta pesos en las minas de San Martín".»* 

L a carestía t remenda q u e padeció l a zona m i n e r a en estos 

años p r o d u j o , f ina lmente , efectos favorables. Así, a l l a d o de 

las explotaciones mineras, comienzan a surgir unidades agrí

colas como N o m b r e de D i o s y D u r a n g o en 1563, Jerez y Sal

t i l l o más tarde, San J u a n d e l R í o y San Bartolomé, etc.» 5 D e 

este m o d o , como hemos visto a l tratar de l a geografía y 

producción de maíz y tr igo en l a zona p i o n e r a d e l occidente 

y e l norte, a fines del s iglo x v i se formó alrededor de los 

reales mineros y de los caminos u n cinturón de pueblos, r a n 

chos, haciendas y centros de abasto, ocupados esencialmente 

«n labores agrícolas y ganaderas, cuyos productos se destina

b a n a l consumo de los reales mineros. P o r otra parte, u n a 

c a n t i d a d i m p o r t a n t e de los artículos a l imentic ios que prove

n í a n del t r i b u t o se destinó a l abasto de las m i n a s . 8 6 

E n t r e los años de 1565 a 1580 se p r o d u j o u n a alteración 

i m p o r t a n t e en l a c u r v a de precios del tr igo y del maíz. L a 

fanega de tr igo que val ía 10, 12 o 15 reales, pasó a costar 

20 y 22 reales, en tanto q u e el maíz de 5 y 6 reales se elevó 

hasta 12 y más reales (véase l a gráfica 1), con e l agravante 

de q u e los precios t e n d i e r o n a mantenerse e n ese n i v e l . N a 

tura lmente , el alza n o obedecía únicamente a malas cosechas. 

E n este caso, el causante d irecto de l a elevación de los pre

cios fue s in d u d a l a e p i d e m i a de 1576-81, que causó u n a te

r r i b l e m o r t a n d a d entre l a poblac ión indígena, provocando, 

u n a nueva y más grave disminución de l a oferta de traba

j o . L a s relaciones geográficas de 1579-1581, a l comentar esta 

carestía, nos d i b u j a n u n p a n o r a m a verdaderamente angus

tioso: las manos trabajadoras h a n abandonado las tierras y a 

los agricultores; el t r igo se p ierde p o r q u e n o hay q u i e n lo 

escarde; las superficies sembradas se reducen; algunos labra

dores a b a n d o n a n d e f i n i t i v a m e n t e sus explotaciones y se de-
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d i c a n a otras actividades, etc.» 7 L o s efectos más importantes 

q u e p r o d u j o el aumento de los precios y l a disminución de 

l a poblac ión indígena p o r l a e p i d e m i a de 1576-81, se local i 

z a n , p r i n c i p a l m e n t e , en las medidas q u e se adoptan durante 

estos años p a r a fortalecer el desarrol lo de l a a g r i c u l t u r a eu

r o p e a , y e n las disposiciones sobre el abasto de granos. 

P o r l o que se refiere a l a a g r i c u l t u r a , y a habíamos seña

l a d o e l hecho de que e n l a década de los setenta son part icu

l a r m e n t e abundantes las concesiones de indios de repart i-

m i e n o , q u e se otorgan p a r a favorecer el c u l t i v o del tr igo. 

P e r o además, la disminución d e l g r u p o indígena, a l provocar 

u n descenso en l a producción agrícola, y p o r l o tanto, u n a 

escasez de al imentos de l a t ierra (maíz, f r i j o l , etc.), favorece 

e l desarrol lo de l a a g r i c u l t u r a europea. P o r u n lado, p o r q u e 

e l i m i n a hasta cierto p u n t o l a competencia d e l abasto barato 

q u e p r o p o r c i o n a b a n los indios ; y p o r otro , porque l a mer

m a de l a población n a t i v a deja a disposición de los españo

les numerosas tierras. Esta situación e x p l i c a en cierta medi

d a l a m a g n a n i m i d a d q u e muestra l a c o r o n a en las décadas de 

1570, 1580 y en años posteriores, p a r a otorgar mercedes y 

tierras baldías a los españoles q u e las solicitan. 8» 

P r u e b a de que estas circunstancias i m p u l s a r o n el desare

n o q u e exper imenta l a a g r i c u l t u r a europea a p a r t i r de 1570, 

es el s iguiente test imonio de Z o r i t a , fechado e n 1585: 

[Antes], diez, quince, veinte a ñ o s h a b í a muy pocas [labranzas] 
y muchos m á s indios que ahora, y les h a c í a n ir por fuerza a ellas, 
donde p a d e c í a n hartos trabajos, y como la gente era mucha y las 
labranzas pocas, no se sent ía y echaba tanto de ver. A h o r a son 
las heredades muchas y m u y grandes, los indios m u y pocos, y 

ellos las han de l impiar , labrar, deshebrar, y coger y encerrar los 
frutos en casa, y así cargan todos estos trabajos sobre los pocos 
que h a n quedado, siendo diez veces m á s los españoles y (las) he
redades y labranzas y estancias que antes eran. 

E n f i n , observamos e n todo esto q u e l a década de los años 

setenta, a pesar de l a baja de l a población n a t i v a y de l au

m e n t o de los precios, o más b i e n gracias a e l lo , propició el 

desarrol lo de la a g r i c u l t u r a española de t i p o comercial , que 
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desde luego, a u n cuando d i r i g i d a p o r españoles, seguía des

cansando sobre a m a n o de o b r a indígena. 

E n relación a l abasto, l a crisis de precios que comenta

m o s obl igó a las autoridades españolas a ensayar u n a serie 

d e medidas tendientes a contrarrestar los efectos de l a esca

sez, evitar el alza de los precios y regular el abasto de gra

nos en las ciudades. E n t r e esas medidas conviene m e n c i o n a r 

las siguientes: 

E n marzo de 1577 el v i rrey prestó a l cabi ldo de l a c i u d a d 

de México 6 0 0 0 pesos p a r a c o m p r a r tr igo en el val le de 

A t l i x c o . Meses más tarde, en septiembre 3 del m i s m o año, l a 

a u d i e n c i a exigió a los naturales el pago del t r i b u t o en maíz 

o en tr igo, en lugar de d i n e r o . S i n embargo, esta disposición 

e n l u g a r de remediar l a escasez l a agudizaba, puesto que ex

tendía l a escasez de las ciudades a l campo, es decir entre el 

indígena y sus comunidades. T a m b i é n con objeto de incre

m e n t a r l a producción se ordenó que cada propietar io sem

b r a r a semillas en u n a extensión de 60 pies cuadrados.*» 

C u a n d o f ina lmente n i n g u n a de estas medidas logró fre

n a r el alza de los precios, l a a u d i e n c i a procedió a f i jar u n 

prec io tope a l maíz en l a c a p i t a l y en Veracruz . P o r auto de 

3 de j u n i o de 1578 se fijó el precio del maíz, en los alrededo

res de M é x i c o y e n e l c a m i n o a Veracruz , en 14 reales la 

fanega. P a r a l a región de P u e b l a y lugares circunvecinos se 

est ipuló u n precio m á x i m o de 12 reales l a fanega; y en el 

resto de l a N u e v a España se fijó como precio tope el de 10 

reales.*» Además, se o torgaron facultades a los corregidores y 

alcaldes p a r a confiscar e l maíz y d i s t r i b u i r l o a los precios es

tablecidos. E l 12 de j u l i o d e l m i s m o año de 1578 se aumen

t a r o n los precios topes d e l maíz de 12 a 14 reales l a fanega 

e n las minas de Z a q u a l p a , Temascaltepec, Sultepec y P a c h u -

ca, aduciéndose l a lejanía y l a necesidad de bastimentos como 

mot ivos p a r a just i f i car e l aumento. P o r f i n , los buenos efec

tos de estas medidas y l a también b u e n a cosecha d e l año de 

1578, h i c i e r o n descender los precios, p o r lo que se procedió 

a revocar las órdenes que l i m i t a b a n el alza de los precios. 

S i n embargo, apenas se h i z o esto, nuevamente se e levaron los 
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precios y se generalizó e l acaparamiento y l a especulación de 

granos. P a r a c o m b a t i r l a escasez, h u b o necesidad esta vez 

d e dar le a l a c i u d a d de México todo el maíz q u e p o r concepto 

d e t r i b u t o se colectaba en e l perímetro de 14 leguas a su 

a l rededor (2 de d ic iembre de 1578). Y como e n febrero de 

1579 l a escasez c o n t i n u a b a , l a a u d i e n c i a confiscó dos tercios 

d e todos los tr ibutos de encomenderos dentro d e l área de 14 

leguas a lrededor de l a c a p i t a l . 9 2 

T o d o s los casos aquí citados muestran con c l a r i d a d el gran 

d e s a r r o l l o q u e habían alcanzado a fines de siglo los centros 

y mercados urbanos, p a r a los cuales l a administración colo

n i a l n o había creado a u n u n sistema adecuado de regulación 

de precios. A s i m i s m o , las medidas adoptadas en los diferen

tes momentos de escasez ev idencian su carácter casuístico, cir

c u n s t a n c i a l y de ahí, también, sus contradicciones y fa l ta de 

efect iv idad. L a tremenda escasez y especulación que se vivió 

e n los años de 1576 a 1579 no h i z o más que poner en evi

d e n c i a todos estos males en l a regulación del precio de los 

granos y d e l abasto en general. P o r e l lo , en úl t ima instan

c i a , l a i m p o r t a n c i a de esta crisis r a d i c a en e l hecho de que 

a l p o n e r en ev idencia l a carencia de u n sistema adecuado 

p a r a regular e l abasto y los precios, propic ió el desarrol lo 

de l a reglamentación sistemática de los granos q u e aparece 

en 1580, y que t iende justamente a supervisar l a producción 

de granos, su venta y distribución y los precios a q u e h a n de 

venderse a l públ ico . 

I I I . Legislación s o b r e e l a b a s t o d e g r a n o s , 1 5 2 5 - 1 5 9 7 

E n l a mayoría de los casos hasta aquí vistos sobre los pro

blemas p r i n c i p a l e s que plantea l a cuestión d e l abasto, n o 

encontramos en las medidas que d i c t a l a administración co

l o n i a l , u n a pol í t ica consecuente n i m u c h o menos u n a legis

lación coherente q u e t i e n d a a s o l u c i o n a r de u n a m a n e r a glo

b a l los diversos problemas d e l abasto. P o r e l contrar io , se 

observa de i n m e d i a t o q u e todavía n o se l o g r a u n c o n o c i m i e n t o 

exacto de l a situación q u e p lantea e l a p r o v i s i o n a m i e n t o de 

las ciudades, n i tampoco le es pos ib le a l a administración 
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c o l o n i a l ejercer u n a v i g i l a n c i a más estricta sobre l a produc

c ión, l a distribución y l a venta de los al imentos esenciales, 

seguramente p o r q u e se desconoce el f u n c i o n a m i e n t o i n t e r n o 

d e esos fenómenos. P o r e l lo es que vemos, en las dist intas 

ocasiones e n q u e se presenta l a escasez o el alza de los pre

cios, disposiciones circunstanciales, surgidas del m o m e n t o y 

d i r i g i d a s únicamente a contrarrestar el efecto p r o d u c i d o , pero 

n o a e l i m i n a r las causas últimas. Precisamente debido a es¬

t a falta de coherencia en l a legislación sobre el abasto y los 

precios de los granos, es p o r l o q u e se e x p l i c a n muchas con

tradicciones en las medidas que se adoptan y l a repetición de 

los problemas que se i n t e n t a solucionar . 

A l estudiar de u n a m a n e r a concreta algunas de las dispo

siciones más importantes que sobre el abasto y los precios 

aparecen en esta centur ia , es posible d i s t i n g u i r tres momentos 

q u e vale l a pena destacar. E l p r i m e r o de ellos v a d e l a ñ o 

1525 a 1550, y se caracteriza justamente p o r ser el más anár

q u i c o y casuista de todos. E l segundo comprende los años 

d e *553 a 1579, y en él se observa u n esfuerzo m a y o r p o r 

regular de u n a m a n e r a más sistemática l o re lat ivo a l abasto 

y e l prec io de los granos. F i n a l m e n t e , el tercer período co

rresponde a los años de 1580 a 1595 y se destaca p o r ser e l 

m a y o r i n t e n t o de l a época en l a solución de los problemas 

d e l abasto: su p u n t o c u l m i n a n t e es l a creación d e l Pósito y 

l a A l h ó n d i g a . 

E n estos tres períodos se percibe, además de u n a secuencia 

t e m p o r a l en los problemas, u n a interdependencia m u t u a . E l 

p r i m e r o de ellos, a l a vez q u e es u n intento de solución a los 

problemas inic ia les d e l abasto, crea él m i s m o u n a serie de 

nuevos problemas en v i r t u d de las medidas anárquicas q u e 

se adoptan. E l segundo período es ya, justamente, u n a res

puesta a esos problemas nuevos surgidos de l a anter ior legis

lación, además, c laro, de q u e los antiguos problemas subsisten 

aumentados. E l tercer período es u n a respuesta enérgica a 

los males a c u m u l a d o s y desarrollados e n las dos etapas ante

riores que hacen crisis en los años de 1578-80, p r o v o c a n d o 

u n a escasez y carestía tremendas. D e cada u n a de estas tres 

etapas nos ocupamos a continuación. 
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P r i m e r período, 1 5 2 5 - 1 5 5 0 . E l p r i m e r o de estos períodos 

se i n i c i a p r o p i a m e n t e el 26 de j u l i o de 1525, c o n l a p r i m e r a 

o r d e n a n z a q u e establece u n precio p a r a el p a n y el maíz.** A 

este m o m e n t o pertenecen igua lmente las disposiciones antes 

c i tadas de 6 de n o v i e m b r e de 1528 y 8 de d i c i e m b r e de 1536,9* 

p o r las q u e se m a n d a que se envíe h a r i n a de Sevi l la a las 

I n d i a s y que se favorezca a los agricultores que t ienen semen

teras de t r i g o en N u e v a España, con objeto de i m p u l s a r el 

c u l t i v o de ese cereal. P e r o sobre todo, e l p r o b l e m a d e l abasto 

se pretende resolver en esta época a c u d i e n d o a diversas me

d i d a s q u e o b l i g a n a los naturales a l l e v a r bastimentos a las 

c iudades. D u r a n t e este período n o existe p r o p i a m e n t e mayor 

p r o b l e m a q u e ese: hacer traer a las ciudades e l a l i m e n t o ne

cesario p a r a su sostenimiento. Además , el t r i b u t o en especie 

p r o p o r c i o n a b a u n abasto seguro y a b u n d a n t e a l entonces 

r e d u c i d o g r u p o español. E l p r o b l e m a realmente grave a l que 

se enfrentaba l a administración radicaba , más b i e n , en l a 

f o r m a c o m o se vendían los a l imentos y e n los precios, ta l 

c o m o l o p u n t u a l i z a l a ordenanza sobre posturas de 16 de mayo 

d e 1533. 9 5 A través de esta ordenanza se pretende t e r m i n a r 

c o n l a anarquía q u e p o r entonces prevalecía en los precios 

d e a l i m e n t o s tan indispensables c o m o el pescado, el p a n , las 

especies, los quesos y otros artículos c o m o l a manteca, e l ca

cao, e l v inagre , los vinos, el aceite, etc. P o r e l l o m a n d a que 

todos los vendedores s i n excepción, n o p u e d a n vender n i n 

g u n a mercancía o a l imentos s i n que los regidores d iputados 

d e l a c i u d a d les p o n g a n antes precio adecuado y justo. A n o t a 

l a re fer ida ordenanza q u e tales precios y posturas se h a n de 

e n t e n d e r apl icables sólo a las mercaderías y a l imentos vendi

das p o r mercaderes que h a b i t a n en l a N u e v a España, pero no 

a las q u e c o m e r c i e n : "las personas que de fuera de l a N u e v a 

E s p a ñ a trajeren a vender algunas de las susodichas a 

esta c i u d a d y su t ierra , p o r q u e éstas h a n de tener entera l i 

b e r t a d de vender l o que trajeren a c o m o les pareciese y les 

convenga" . 

V e m o s pues q u e l a ordenanza c i tada, además de que pre

tende l i m i t a r e l prec io de los a l imentos más cotizados y ra

ros, p o r ser de importación, le concede pr iv i leg ios enormes a l 
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comerciante peninsular . T a m b i é n l i m i t a esta ordenanza l a 

reventa y f i ja condiciones y penas a l a a c t i v i d a d de los rega

tones. F i n a l m e n t e , m a n d a que n o se p u e d a n vender n i tener 

e n casas part iculares n i en tiendas, a l imentos o mercaderías 

de l a t ierra o de C a s t i l l a que requieren antes postura p a r a 

s u venta. 

S i n embargo, antes de l legar a l a m i t a d d e l siglo, los pro

blemas de l a reventa y de l a l to precio de las mercancías se 

c o m p l i c a n c o n l a escasez de al imentos ocasionada p o r l a fa l ta 

de u n a polít ica coherente en mater ia de abasto. E n efecto, 

hacia 1535, a l aumentar l a m o n e d a y l a d e m a n d a de comes

tibles, los pueblos de indios próximos a l a c a p i t a l p i d i e r o n 

l a conmutación del t r i b u t o en especie p o r d i n e r o , en v ista 

de que comerc iando con las especies obtenían d i n e r o sufi

ciente p a r a pagar e l t r i b u t o y a u n les quedaba ganancia.»® 

Así, entre 1540 y 1550 l a corona otorgó numerosas conmuta

ciones de a l imentos p o r d i n e r o , reduciéndose de este m o d o el 

t r i b u t o en especie. N a t u r a l m e n t e , estas disposiciones coadyu

v a r o n en e l i n c r e m e n t o de l a escasez y d e l alza de los pre

cios. P o c o después, l a supresión d e l servicio de acarreto fue 

otra m e d i d a también acordada p o r l a c o r o n a que v i n o a com

p l i c a r a u n más el p r o b l e m a d e l abasto, puesto q u e el costo 

d e l transporte q u e antes corría p o r cuenta d e l indígena se 

cargó a h o r a del lado d e l consumidor . 

Estas disposiciones tendientes a benef ic iar a l indígena y 

a frenar l a m o r t a l i d a d p o r causa d e l excesivo trabajo, pro

d u j e r o n , a l f i n a l de cuentas, efectos desastrosos en l o que se 

refiere a l abasto y e l aumento de los precios. L a fa l ta de 

coherencia e n l a polít ica de abastos q u e sigue l a corona en 

esta época se revela en el hecho de que en l u g a r de l i m i t a r 

l a venta y los precios de las mercaderías i n t r o d u c i d a s p o r los 

comerciantes españoles, les concede p l e n a l i b e r t a d . Desde 

otro p u n t o de vista, son coherentes estas disposiciones c o n l a 

polít ica c o m e r c i a l de l a metrópol i , pero n o c o n las necesida

des que padecen l a c o l o n i a . Y con esta situación, causada en 

b u e n a parte p o r las medidas que a d o p t a l a corona, pasamos 

a l segundo período, en e l que se i n t e n t a so luc ionar estos ma

les a través de u n a legislación más consecuente. 
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S e g u n d o p e r i o d o , 1 5 5 3 - 1 5 7 9 . Recordemos, en p r i m e r l u 

gar, q u e h a c i a los primeros años de l a década de los c incuen

ta o r d e n a l a R e a l A u d i e n c i a q u e todos los pueblos com

p r e n d i d o s dentro de veinte leguas alrededor de l a c i u d a d de 

M é x i c o , l l even a vender los sábados a esa c i u d a d gal l inas, 

huevos y otros al imentos, tasándoles el p r e c i o . " T i e m p o 

después, e l 11 de agosto de 1553, e l c a b i l d o de l a c i u d a d de 

M é x i c o sometió a l a aprobación d e l v i rrey Velasco unas or

denanzas sobre tr igo y harinas, q u e fueron aprobadas el 20 de 

o c t u b r e d e l m i s m o año.»» Su propósito es regular e l peso del 

t r i g o y l a h a r i n a , l a m o l i e n d a , y asegurar a l dueño las pér

d i d a s que le pueden v e n i r d e l transporte y conducción de u n 

l u g a r a otro. Se observa en ellas u n g r a n interés p o r l levar 

u n registro p o r m e n o r i z a d o d e l tr igo y su producción, ya que 

se m a n d a tomar debida n o t a de l o cosechado, n o m b r e de 

las personas que lo p r o d u c e n y d e l lugar de procedencia. 

A d e m á s de otras disposiciones, se f i ja también el precio que 

se h a de cobrar p o r el acarreo del t r igo a los m o l i n o s , y se 

e s t i p u l a que los mol ineros n o p u e d a n c o m p r a r tr igo n i ha

r i n a p a r a revender, bajo pena de perder lo y pagar c ien pesos 

de o r o de minas. Dos años más tarde, en 17 de j u l i o de 1955, 

e l v i r r e y Velasco, con acuerdo d e l c a b i l d o , elaboró unas or

denanzas sobre el cacao buscando establecer u n precio justo 

p a r a esa semi l la , con objeto de q u e n o decayera su produc

c ión y resul taran perjudicados los naturales.»» 

E l 3 de enero de 156! e l m i s m o Velasco p i d e informes a l 

c a b i l d o de l a c i u d a d de V e r a c r u z sobre l a introducción de 

h a r i n a s en esa c i u d a d con el f i n de d i c t a r posteriormente las 

m e d i d a s necesarias . 1 0 0 U n año más tarde, el 3 de a b r i l de 

1562, i n f o r m a d o Velasco de q u e "carreteros, arrieros y otras 

personas que a n d a n en e l trato de las Sacatecas y otras partes 

t i e n e n p o r trato y grangería de sacar de a c a r r e t o . . . cant idad 

de m a í z y tr igo y otros bast imentos" , m a n d a , con objeto de 

f r e n a r l a carestía de víveres que se padece en esa región, que 

n i n g u n a persona saque maíz n i tr igo n i otros bastimentos 

de esa c i u d a d " n i e n seis leguas a l a r e d o n d a " , "so pena de 

p e r d i m e n t o de los dichos bast imentos y de c ien pesos de 

o r o " . 1 0 1 
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Poster iormente, en l a década de los setenta, t i e m p o en que 

se a g u d i z a n los problemas d e l abasto y se e x p e r i m e n t a u n 

constante aumento de los precios, las ordenanzas que se ex

p i d e n son más nutr idas y enérgicas, además de que se acen

t ú a el carácter exclusivista de ellas, que t iende a beneficiar 

a las c iudades p o r sobre todo otro interés. Así , p o r ejem

p l o , e l 12 de d ic iembre de 1578, se m a n d a q u e las labradores 

d e l a c o m a r c a de M é x i c o l leven a esa c i u d a d , d u r a n t e e l 

mes de d i c i e m b r e , 16 fanegas de h a r i n a cada u n o para que 

a h í se v e n d a , bajo pena a l que n o l o hic iere así de que n o se le 

d e n i n d i o s de r e p a r t i m i e n t o . 1 0 2 E l 23 de d i c i e m b r e d e l m i s m o 

a ñ o se o r d e n a a los jueces y justicias de los pueblos situados 

d e n t r o de catorce leguas alrededor de l a c i u d a d de México , 

q u e o b l i g u e n a los indios a vender públ icamente el maíz que 

tengan y a los precios previamente f i j a d o s . 1 0 3 

L a s disposiciones anteriores s ign i f i caron u n esfuerzo ma

y o r p o r r e g u l a r e l abasto, evitar e l alza de los precios y 

supervisar l a distribución de los a l imentos, pero prevalece el 

sistema casuista y c i rcunstancia l , s in q u e se intente ant ic ipar

se a los acontecimientos futuros m e d i a n t e u n a legislación 

más sistemática. H a s t a e l tercer período, 1579-1597, n o vemos 

aparecer u n a legislación que i n t e n t a regular minuciosamente 

l a introducción de los bastimentos a las ciudades, l levar n o t a 

de l a producc ión y de las cosechas, l i m i t a r e l alza de los 

precios, e inc luso , crear u n f o n d o de c a p i t a l p a r a hacer frente 

a las épocas de crisis y de escasez. Antes de pasar a l estudio 

de esa legislación, examinaremos las disposiciones relativas a 

los regatones, que p o r ser tan abundantes e importantes en 

el p r o b l e m a d e l abasto, r e q u i e r e n u n t ratamiento aparte. 

Legislación s o b r e r e g a t o n e s 1 5 5 3 - 1 5 9 7 . L a regatonería o re

venta de los m a n t e n i m i e n t o s y mercancías fue u n m a l cons

tante d u r a n t e toda l a centur ia que examinamos. Podemos de

c i r q u e se p r a c t i c a r o n dos formas de regatonería: u n a sobre los 

productos de l a t ierra , los cuales se c o m p r a b a n a los naturales 

en sus pueblos o e n los caminos, y que luego e l regatón re

vendía a precios elevadísimos en los mercados de l a c i u d a d . 

L a o t r a f o r m a de regatonería a l a q u e a l u d i m o s se practicó 
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sobre las mercaderías y productos provenientes de C a s t i l l a , o 

de otras partes fuera de l a N u e v a España. D e las dos, l a más 

a b u n d a n t e y l a q u e p r o d u j o mayores trastornos en l a v i d a 

económica de l a c o l o n i a fue l a p r i m e r a . Este t ipo de regato

nería sobre los productos de l a t ierra inició su auge a p a r t i r 

d e l m o m e n t o en que se suprimió l a obl igación de los indíge

nas de traer e l t r i b u t o y los géneros de sus pueblos a las c i u 

dades. 

U n contemporáneo, G o n z a l o G ó m e z de Cervantes, nos h a 

dejado constancia d e l r e p u d i o y malestar que suscitaba esta 

a c t i v i d a d entre los habitantes de l a c i u d a d de México y de 

l a N u e v a España en general : 

H a llegado el desorden en esta N u e v a E s p a ñ a a tal extremo que 
se trata de la r e g a t o n e r í a con tanta libertad y public idad como 
si fuese cosa de vi r tud, porque n i n g u n a cosa entra en esta ciudad 
de M é x i c o de bastimento que gocemos los vecinos de comprarla de 
primera venta, porque primero entra en poder de regatones que 
nos la revenden, y no se contentan con ganar de una mano a 
otra ciento por ciento, sino con tan excesiva ganancia que nos 
llevan cuatroscientos p o r ciento y a ú n más.104 

Se l a m e n t a G ó m e z de Cervantes de que antes, a l amane

cer, " e n t r a b a n en l a p laza m u c h a c a n t i d a d de indios a vender 

v e r d u r a y todo género de legumbres y frutas de todos géne

ros" , mientras ahora, antes de l legar los mantenimientos , "sa

l e n q u i n i e n t a s negras y mulatos l ibres y l o atraviesan y traen 

públ icamente a vender y revender c o n demasiada ganancia, 

y n o sólo los negros, negras, mulatas y mulatos l ibres, pero 

otros esc lavos. . . y n o p a r a aquí el negocio, que los taber

neros h a n tomado p o r granjer ia c o m p r a r p a n , leña, candelas, 

j a b ó n , huevos y las demás cosas y l o embodegan y no las re

v e n d e n " . 1 » 5 

G ó m e z de Cervantes a l u d e a l p r i m e r caso, o sea a l a re

gatonería sobre los productos de l a t ierra . M a s n o fue este 

el p r o b l e m a q u e p r i m e r o l lamó l a atención de l a adminis

tración c o l o n i a l , s ino e l de l a regatonería sobre los productos 

de C a s t i l l a . 

E n efecto, l a p r i m e r a ordenanza que conocemos re lat iva a 

l a regatonería es u n a de a b r i l de 1553 e n l a que se condena 
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e l tráfico de los regatones, p o r q u e c o n sus reventas se dice 

q u e "destruyen l a t i e r r a " . M a n d a esta ordenanza que por 

n i n g u n a vía pueda haber tercera venta, i m p o n i e n d o pena 

a los infractores de 200 pesos de oro y destierro de u n año 

de l a ciudad. 1 »". E l 11 de d i c i e m b r e de 1562 d o n L u i s de 

Velasco expide otra ordenanza sobre regatones, pero esta vez 

concretamente sobre l a regatonería q u e se hace d e l trigo y 

d e l maíz. D i c e el v irrey en e l la que a pesar de que existen 

ordenanzas que p r o h i b e n l a regatonería, los revendedores 

" c o n t r a e l tenor de e l lo c o m p r a n e l d i c h o tr igo, h a r i n a y 

maíz, so co lor que es p a r a e l p r o v e i m i e n t o de sus personas 

y casas". P a r a poner f i n a estas prácticas, m a n d a Velasco 

q u e n i n g u n a persona que de su p r o p i a cosecha n o tenga trigo 

o maíz " n o l o p u e d a n v e n d e r . . . p o r n i n g u n a vía que sea, 

s ino fuere teniéndole como d i c h o es de su cosecha". O r d e n a 

también que solamente se compre e l tr igo, h a r i n a y maíz 

indispensable para l a sustentación de l a casa, y n o m á s . 1 O T 

O t r a ordenanza de 20 de agosto de 1579 l i m i t a también l a 

a c t i v i d a d de los regatones en los a l imentos secundarios, como 

frutas, ch i le , tomates, e t c . 1 0 8 

Poster iormente , en octubre de 1587, u n a ordenanza de 

d o n A l v a r o M a n r i q u e muestra que l a regatonería se h a vuelto 

t a n l u c r a t i v a que ya los españoles p a r t i c i p a n activamente en 

e l l a . 1 0 9 E n f i n , en los años de 1594 y 1597 v u e l v e n a dictarse 

sendas ordenanzas penando l a a c t i v i d a d de los regatones, las 

cuales parece que corren l a m i s m a suerte que las a n t e r i o r e s . 1 1 0 

Es decir que a pesar de las reiteradas p r o h i b i c i o n e s y castigos 

q u e pesan sobre esta a c t i v i d a d , e l p r o b l e m a se extiende a l o 

largo d e l siglo s in que muestre signos de d i s m i n u i r . 

P o r l o demás, es i n d u d a b l e q u e toda esta legislación sobre 

regatones, como l a anter ior q u e busca l i m i t a r el prec io y 

regular l a entrada de las mercancías en l a c i u d a d , guarda 

u n a estrecha conexión c o n l a pol í t ica a l i m e n t i c i a que se sigue 

en las ciudades europeas de fines de l a E d a d M e d i a . A q u í 

y al lá, las administraciones m u n i c i p a l e s t u v i e r o n que regla

m e n t a r desde u n p r i n c i p i o l a importación de víveres. Y en 

E u r o p a , como en N u e v a España, se tenía no sólo que v i g i l a r 

su a r r i b o , s ino alejar el pe l igro de acaparamiento y de l alza 
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a r b i t r a r i a de los precios. E n E u r o p a , p a r a "asegurar a los 

burgueses subsistencias abundantes a l m e n o r costo posible, 

e m p l e a r o n dos medios pr inc ipa les : l a p u b l i c i d a d de las trans

acciones y l a supresión de los intermediar ios , entre las manos 

de los cuales pasan las mercancías antes de l legar a l consu

m i d o r . Se esforzaron en poner directamente en c o n t a c t o . . . 

a l v e n d e d o r campesino con el c o m p r a d o r u r b a n o " . 1 1 1 

E n n u e v a España, l a polít ica q u e se sigue e n relación a l 

abasto es también de t i p o burgués: toda l a legislación está 

d i r i g i d a a favorecer a l c o n s u m i d o r u r b a n o , que en este caso 

es además el conquistador b lanco. Y nuestros regatones, a 

d i f e r e n c i a de l l u m p e n de las ciudades europeas, son el negro, 

los m u l a t o s , los mestizos y ladinos y a l g u n o que otro es

p a ñ o l . 

E n l a mayoría de los casos en que tuvo éxito l a política 

de abasto que favorecía a los centros urbanos, el per judicado 

s i e m p r e fue e l indígena. O sea q u e este g r u p o , además de 

estar o b l i g a d o a l levar a l a c i u d a d todos los mantenimientos 

q u e se le exigían, carecía de l a más m í n i m a protección para 

defenderse de l a escasez y d e l alza de los precios: el indígena 

v iv ía e n el campo. 

T e r c e r p e r i o d o - , e l Pósito y l a Alhóndiga, 1 5 8 0 - 1 5 9 7 . L a fun

d a c i ó n d e l Pósito y de l a A l h ó n d i g a e n N u e v a España, que 

t iene l u g a r e n 1580, es u n resultado d e l desarrol lo u r b a n o 

de l a c i u d a d de México . A l establecerse ambas instituciones 

e n t ierras de América sufren modif icaciones q u e las dist in

g u e n de sus semejantes en España y E u r o p a . P a r a comprender 

l a n a t u r a l e z a de esos cambios, es conveniente examinar , a u n 

c u a n d o sea rápidamente, l a estructura y funciones que adop

t a n estas inst i tuciones en el V i e j o M u n d o . 

A ) A n t e c e d e n t e s e u r o p e o s d e l Pósito y l a Alhóndiga. L a 

existencia de inst i tuciones encargadas de proveer a los grupos 

trámanos de ios a l imentos más i m p r e s c i n d i b l e s se r e m ont a a 

os t iempos e n que aparecen las pr imeras aglomeraciones ur

banas. S i n embargo, e l abasto de granos, como e l de l a carne, 

e conf iguró como u n verdadero p r o b l e m a tan p r o n t o como se 

l e s a r r o l l a r o n las pr imeras grandes ciudades. Este fenómeno 
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se observa e n E u r o p a a p a r t i r de los siglos x n y XIII. L a s 

aglomeraciones mercanti les propiciadas p o r el desarrol lo de 

l a burguesía v i v i e r o n a l p r i n c i p i o gracias a l a importación 

d e a l imentos; pero poco después, a m e d i d a q u e las necesi

dades d e l abasto fueron mayores, i m p u l s a r o n l a creación de 

u n sistema de cult ivos que c i r c u n d a b a a las ciudades y per

mit ía satisfacer l a d e m a n d a de al imentos. S imultáneamente 

a l desarrol lo de las ciudades, el p r o b l e m a d e l abasto fue ad

q u i r i e n d o perfiles más complejos y difíciles. N o sólo era ne

cesario m a n t e n e r debidamente avi tual lados a los centros u r 

banos, s ino que fue preciso también v i g i l a r l a entrada de los 

a l imentos , evitar su acaparamiento y el alza a r b i t r a r i a de 

los precios. P a r a atender todos estos problemas las adminis

traciones m u n i c i p a l e s t u v i e r o n que reglamentar todo l o con

cerniente a l a introducción, distribución y venta de los víve

res, y justamente esta reglamentación d e l abasto fue l a q u e 

d i o o r i g e n a inst i tuciones específicamente dedicadas a su cui

dado. D e este m o d o , hac ia el siglo x v i , en E u r o p a y espe

c ia lmente en el m u n d o mediterráneo 

Todas las ciudades de alguna importancia tenían lo que en Ve-

necia se designaba con el nombre extrañamente moderno de 

"of ic ina de t r i g o " . . . Su organización es verdaderamente maravi

llosa. L a oficina controlaba las entradas de trigo y har ina y las 

ventas de estos productos en el propio mercado de la ciudad. L a 

h a r i n a sólo podía venderse en dos "lugares públ icos" . . . E n 

cuanto se calculaba que la ciudad sólo tenía trigo para u n año 

u ocho meses, se prevenía en debida forma a l Colegio y a la 

oficina de trigo por una parte, y por otra a los mercaderes, a 

quienes se adelantaba inmediatamente e l dinero necesario adop

tándose las providencias oportunas.112 

España, q u i e n había de legarnos sus inst i tuciones de abas

t e c i m i e n t o y de c o n t r o l de precios, desarrolló también, a 

semejanza de las ciudades mediterráneas, sus propios sistemas 

de abasto, c o n l a p a r t i c u l a r i d a d que éstos t u v i e r o n u n ca

rácter más r u r a l que u r b a n o . E n efecto, l a especial estruc

t u r a económica y social que regía l a v i d a d e l campesino 

español, l o obl igó a crear u n a institución de socorro y de 

a y u d a m u t u a q u e a l i v i a r a sus males en t iempos de escasez 
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o de sequía, y que recibió el n o m b r e de Pósito. L a di ferencia 

esencial entre estos pósitos y las oficinas de tr igo de las ciu

dades mediterráneas r a d i c a b a en el carácter r u r a l de los p r i 

meros, en tanto que las segundas tenían como meta p r i m o r 

d i a l satisfacer las necesidades de l a población u r b a n a . P o r 

esta razón, en tanto que los pósitos t u v i e r o n en su origen 

u n a m a r c a d a tendencia cooperativista, las oficinas de tr igo 

venecianas se caracterizaron p o r ser u n producto de l a v i d a 

burguesa. Así , mientras las oficinas de tr igo t u v i e r o n su o r i 

gen en l a compulsión m u n i c i p a l y estaban destinadas a satis

facer las necesidades de l burgo, los pósitos españoles nac ieron 

gracias al esfuerzo de los agricultores y tendían a so luc ionar 

los problemas d e l campo. 

L a especial estructura de l pósito español i n d u j o a l cam

pesino a asentar en su testamento l a donación de tantas o 

cuantas fanegas de tr igo p a r a el pósito d e l lugar. D e esta 

m a n e r a , y con e l correr de los años 

l legó a constituir u n a voluntaria obl igac ión de todos los terras-
gueros, dar cada a ñ o tres p u ñ a d o s de trigo al P ó s i t o . . . D e este 
modo m i n ú s c u l o , casi imperceptible, ibase formando u n caudal, 
que como a nadie r e p a r t í a ganancias, subió hasta cifras de rique
za que llegaron a preocupar por su volumen a los economistas 
españoles de sucesivas é p o c a s . n s 

Este interés d e l campesino español p o r acrecentar l a r i 

queza de sus pósitos se comprende porque en tiempos de 

escasez e l pósito le prestaba granos que se comprometía a 

devolver a l recoger l a nueva cosecha, s i n que p o r el préstamo 

se le cobraran réditos. Así , n o es de extrañar entonces que 

los pósitos se extendieran p r o n t o p o r toda España. Favo

reció su desarrol lo el cardenal Jiménez de Cisneros, q u i e n 

acondicionó numerosos pósitos, al imentándolos c o n tr igo de 

su p r o p i o p e c u l i o . P r o n t o pues " h u b o u n día que los 9 000 

m u n i c i p i o s españoles poseían 12000 pósitos", rebasando el 

grano a lmacenado en ellos l a c i f ra de m i l m i l l o n e s de fanegas 

de t r i g o . 1 1 * 

E n sus orígenes e l pósito fue concebido como u n a i n s t i 

tuc ión de t i p o social y de socorro, y de ahí que su función 
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específica se concretara a prestar grano y d inero a los campe

sinos necesitados. E n t iempos de carestía p r o p o r c i o n a b a gra

n o a los pobres con carácter de donación o de l i m o s n a . S i n 

embargo, durante e l r e i n a d o de C a r l o s m se adoptaron me

d i d a s que m o d i f i c a r o n su estructura o r i g i n a l , además de que 

se les proveyó de u n reglamento. Dos innovaciones se i n t r o 

d u j e r o n entonces en el régimen de los pósitos. P r i m e r o : el 

pósito debería tener e n adelante u n a función exclusivamente 

c r e d i t i c i a ; es decir se obl igó a todos los campesinos que re

c ib ían préstamos de las arcas d e l pósito a pagar intereses. 

Segundo: los préstamos se habían de hacer únicamente a los 

labradores comprendidos d e n t r o de l a circunscripción m u n i 

c i p a l d e l pósito y sólo debían emplearse en actividades agrí

c o l a s . 1 1 5 Pese a estas reformas, es o b v i o que el carácter fun

d a m e n t a l d e l pósito n o se alteró, pues su cometido esencial 

siguió siendo e l prestar ayuda a los agricultores. 

Funcionó también en España o t r a institución que atendía 

e l abasto de los granos y l a regulación de precios: l a Alhón-

d i g a , que i n t r o d u c i d a p o r los árabes cumplía funciones se

mejantes a las d e l pósito, a u n q u e en esencia eran dist intas. 

Sobre todo, l a a lhóndiga se parecía más a las oficinas de 

tr igo mediterráneas, puesto q u e su establecimiento i b a d i r i 

g i d o a beneficiar a las ciudades. E r a l a alhóndiga u n a espe

cie de g r a n mercado de los granos, en cuyo loca l debían 

i n t r o d u c i r s e todos los granos q u e l legaban a l a c i u d a d y en 

donde habían de venderse según los precios que f i jaban las 

autoridades m u n i c i p a l e s . 

C o m o veremos adelante, tanto e l pósito como l a alhóndi

ga a l pasar a N u e v a España a fines d e l s iglo x v i , a d o p t a r o n 

ciertas modal idades impuestas p o r l a pecul iar estructura eco

nómico-social que se gestaba e n e l N u e v o M u n d o . 

B ) Fundación d e l Pósito y d e l a Alhóndiga e n l a N u e v a 

España. Desde los p r i m e r o s años de l a c o l o n i a diversas voces 

se e levaron s o l i c i t a n d o l a creación de "Pósito y A l h ó n d i g a " . 

P e r o s in d u d a l a ausencia en los años iniciales de u n mercado 

u r b a n o p o r u n a parte, y p o r o t r a el a l i m e n t o barato q u e su

m i n i s t r a b a n los indígenas, f u e r o n circunstancias que retarda

r o n e l establecimiento de esas instituciones. T a n p r o n t o c o m o 
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esos factores empiezan a desaparecer, l a creación de inst i tu

c iones c o m o e l pósito y l a alhóndiga se convierten en u n a ne

ces idad apremiante . Y a en 1554 el v is i tador V a l d e r r a m a se

ñ a l a b a q u e e l m a l estado de l a hac ienda obedecía a l a falta 

de "puentes, calzadas, caminos, calles, A lhóndigas y otras 

cosas p ú b l i c a s " . 1 1 6 Poco después, en 1570, el arzobispo de 

M é x i c o p ide , en u n a relación d i r i g i d a a l rey, " q u e oviese 

a lhóndigas de tr igo y maíz, y que se pusiese e n precio mo

d e r a d o " . 1 1 8 Estas demandas y l a crítica situación que se v i 

v ió e n los años de 1578-80 p r o m o v i e r o n en e l cab i ldo de l a 

c i u d a d de M é x i c o u n a serie de medidas q u e c u l m i n a r o n con 

el es tablec imiento de u n pósito y u n a alhóndiga. 

E n n o v i e m b r e de 1578, considerando e l referido c a b i l d o 

q u e las disposiciones relativas a frenar l a a c t i v i d a d de los 

regatones n o e r a n suficientes, acordó p e d i r a l v i r rey que del 

" t r i g o e maíz q u e se vende en l a R e a l a l m o n e d a de S . M . se 

diese a esta c i b d a d todo lo que oviese de catorce leguas a l a 

r e d o n d a d e l l a , p a r a hacer pósito, p a r a q u e en e l se v e n d a 

a moderados p r e c i o s " . 1 1 8 Poco después, e l 9 de enero de 

1579, c o m u n i c a e l v i rrey a u n o de los m i e m b r o s del c a b i l d o 

q u e le prestará de su p e c u l i o a l a c i u d a d 8 000 ducados "de 

b u e n a m o n e d a de C a s t i l l a " , " p a r a dellas c o m p r a r tr igo e 

h a r i n a p a r a q u e se haga alhóndiga de d o n d e se provea l a 

repúbl ica , e p o r q u e entiende que l a c i b d a d n o tiene propios 

n i de d o n d e valerse p a r a este efecto". 1 1 » 

V e m o s pues cómo e n N u e v a España ambas instituciones 

surgen a l a v i d a p o r i n i c i a t i v a d e l c a b i l d o y con el propó

sito de r e m e d i a r l a carestía y escasez que padece l a c i u d a d 

de M é x i c o . E n 1580 se redactan las ordenanzas del pósito 

y de l a a lhóndiga, tomándose como modelos las q u e r i g e n l a 

v i d a de esas inst i tuc iones en España. S i n embargo, en el caso 

del pósito n o v o h i s p a n o se advierte u n a transformación pro-

Eunda e n relación a las funciones y propósitos que le compete 

: u m p l i r . A d i ferenc ia d e l pósito Español, e l novohispano 

10 t iene n a d a q u e ver con el campo o los agricultores: su m i 

rón es p r o p o r c i o n a r maíz y tr igo barato a l a c i u d a d . Así , 

mes, el o r i g e n d e l pósito y de l a a lhóndiga es c o m ú n y con-

emporáneo, aparecen c o n m o t i v o de l a g r a n escasez de 1578-
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8o; escasez y h a m b r e q u e justamente puso en ev idencia l a 

inef icac ia de toda l a legislación anterior sobre e l abasto de 

granos y l a necesidad de crear u n sistema a d m i n i s t r a t i v o , sis

temático y capaz de enfrentarse a esos problemas recurrentes. 

A m b a s nacen p r o p i a m e n t e c o m o u n a respuesta a todos los 

males acumulados desde el p r i n c i p i o de l a administración 

c o l o n i a l , como parece demostrarlo el hecho de que los pro

blemas que se tratan de remediar en 1580 son los mismos 

q u e ya se habían presentado desde 1530 o 1550. 

L a s ordenanzas del pósito son anteriores a las de l a A l -

hóndiga, están fechadas el 8 de marzo de 1580 y fueron con

f irmadas p o r el rey e l 22 de m a y o de 1582. L a s de l a A l b ó n 

d i g a t ienen fecha de 14 de n o v i e m b r e de 1580, siendo confir

madas p o r e l rey el 31 de marzo de 1583. 1 2 0 

C ) D i f e r e n c i a s e n t r e e l Pósito y l a Alhóndiga. A pesar 

de que desde el m o m e n t o de l a creación de estas inst i tuciones 

y después, durante los siglos x v u y x v m , se entiende perfecta

mente que u n a y o t r a son diferentes tanto p o r su objeto como 

p o r su función, en años recientes los investigadores que se 

h a n ocupado de ellas n o h a n p o d i d o precisar sus diferencias 

e inc luso las h a n c o n f u n d i d o . 1 2 1 Contr ibuyó a aumentar l a 

confusión el hecho de que en l a Recopilación d e L e y e s d e 

l o s R e y n o s d e l a s I n d i a s sólo se hable de l a A l h ó n d i g a , trans

cribiéndose incompletas sus ordenanzas, mientras a l pósito 

únicamente se le m e n c i o n a tangencialmente y n o se i n c l u y e n 

sus o r d e n a n z a s . 1 2 2 

E l objeto y l a función de ambas inst i tuciones está clara

mente d e f i n i d o e n l a exposición de motivos que antecede a 

sus ordenanzas. E l C a b i l d o y A y u n t a m i e n t o de M é x i c o , d i c e n , 

e n las ordenanzas del pósito, parte i n t r o d u c t o r i a : 

que p o r cuanto de algunos años a esta parte se h a ido en cada 

día encareciendo en esta república y ciudad el trigo, har ina e maíz, 

de manera que los pobres necesitados asi españoles como natura

les no se pueden sustentar sino con mucho t r a b a j o . . . y para lo 

remediar esta C i u d a d se h a juntado muchas veces a tratar con el 

M u y E x m o . Sr. D o n Martín Enríquez, visorrey de esta Nueva 

España, hubiese en esta ciudad pósito, como los hay en muchas 

ciudades de España, y que este fuese de trigo, h a r i n a [y] maíz, " 
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para el remedio de dichos naturales. . .y como su Excelencia hu¬

biese entendido lo mucho que convenía hacerse pósito en la poca 

posibi l idad desta ciudad para comprar e l trigo, harina [y] maíz, 

dió orden sin que la ciudad pusiese.. .cosa alguna, se hicieren en 

l a plaza mayor de esta ciudad veinte y nueve tiendas para que la 

dicha renta fuese aplicable para el dicho pós i to . . . e las dichas 

tiendas a l presente están acausadas y puestas en renta por precio 

de tres m i l pesos de oro común en cada u n a ñ o . . . 

D e m o d o que e l objeto d e l pósito es remediar l a carestía 

d e t r igo , h a r i n a y maíz que se padece en l a c i u d a d de Mé

x i c o ; su función es s u m i n i s t r a r grano barato y abundante a 

los pobres de l a c i u d a d , españoles y naturales. P a r a c u m p l i r 

c o n ambos propósitos requiere u n f o n d o d e c a p i t a l p r o p i o , 

q u e le p e r m i t a en t iempos normales o de escasez comprar el 

g r a n o y ofrecerlo barato p a r a así evitar el alza de los precios. 

U n a p r u e b a más de que l a característica esencial de l pósito 

era servir de fondo de c a p i t a l p a r a l a c o m p r a de granos, nos 

l a s u m i n i s t r a l a instrucción de R e v i l l a g i g e d o , a l conde D e 

las A m a r i l l a s . D i c e en ese d o c u m e n t o R e v i l l a g i g e d o que 

existe " u n c a p i t a l q u e l l a m a n e l pósito, p r i n c i p a l m e n t e de

d i c a d o a contener las injustas alteraciones d e l precio o esca

sez d e l maíz, p o r q u e empleándose a l t iempo de las cosechas 

g r a n parte de este fondo, si el p r e c i o se pretende alterar s in 

causa p a r a los labradores, o escasea.. . l o sujeta l a c i u d a d ven

d i e n d o e l que h a c o m p r a d o ; y en n o h a b i e n d o estas urgen

cias, se c a m b i a l a semi l la p a r a n o sentir su c o r r u p c i ó n . . . y 

e n los casos de faltar o b l i g a d o abastecedor de carnes, s u p l e n 

l o s c a u d a l e s d e l Pósito p a r a l a c o m p r a d e t o r o s que vende l a 

c i u d a d " . 1 2 3 

E n cambio , e n l a exposición de motivos q u e el C a b i l d o 

aduce p a r a just i f icar el establecimiento de l a alhóndiga, se 

d i c e : 

que por la experiencia se ha visto que de algunos años a esta 

p a r t e . . . c a d a día se han ido encareciendo los bastimentos de tr i 

go, har ina y cebada en esta c i u d a d . . .y considerando que en muchas 

repúblicas bien gobernadas de las de España, así de Sevilla como 

Granada, Toledo, Burgos y otras, que queriendo estorbar y obviar 

lo susodicho y parecer mejor abastecidas de los dichos bastimen

tos, han hecho y abastecido casas de alhóndiga, donde traen todo 
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el trigo, harina y cebada, y allí se vende y provee la r e p ú b l i c a , lo 
cual ha parecido que conviene se debe hacer en esta ciudad para 
estorbar la r e g a t o n e r í a y excesos que en ella hay y para que esté 

mejor abastecida y p r o v e í d a . . . acordaron y mandaron que de a q u í 
adelante haya en esta ciudad casa de a l h ó n d i g a donde se traiga y 
se ponga el trigo, harina y cebada que a esta ciudad se trajere a 
vender y allí se venda. 

Es decir, l a alhóndiga tiene p o r objeto regular en u n l u 

gar determinado y bajo l a v i g i l a n c i a de l cabi ldo , o de sus 

funcionar ios , l a introducción y l a venta de los granos en l a 

c i u d a d , p r i n c i p a l m e n t e de l trigo, l a cebada y e l maíz. Es evi

dente que l a alhóndiga es u n a casa o almacén destinada a 

a c u m u l a r los granos provenientes de las regiones comarcanas 

p a r a q u e ahí, bajo l a v i g i l a n c i a de funcionar ios especiales, 

se efectúen las transacciones de c o m p r a y venta, según los 

precios y medidas que f i jan las autoridades. 

Creemos que el or igen de l a confusión entre pósito y 

a lhóndiga obedece a l hecho de que además de ser organismos 

complementar ios y dependientes u n o del otro, ambos nacie

r o n a l m i s m o t iempo, precisamente p o r q u e l a v i d a y f i n a l i 

d a d de u n o l levaba implícita l a necesidad del otro. Es evi

dente también que l a administración m u n i c i p a l de l a c i u d a d 

de M é x i c o buscaba, a través de estas instituciones gemelas, 

pero n o idénticas, solucionar el p r o b l e m a p r i n c i p a l que p o r 

entonces encaraba: el de l abasto en tiempos de escasez. L a 

creación de l a a lhóndiga tendía a so luc ionar el p r o b l e m a de 

l a venta l i b r e y a r b i t r a r i a de los precios, así como a e l i m i n a r 

a l i n t e r m e d i a r i o o regatón que encarecía los precios. A l mis

m o t i e m p o , e l a lmacenamiento de todos los granos en u n 

l u g a r determinado, supervisado p o r las autoridades m u n i c i 

pales, permit ía l levar u n a cuenta p o r m e n o r i z a d a de las nece

sidades de a v i t u a l l a m i e n t o que exigía l a c i u d a d e n cada época 

d e l año; esto favorecía l a toma de ciertas medidas preventivas, 

además de que así se mantenía u n a v i g i l a n c i a más severa 

sobre l a producción, l a distribución y l a venta de los granos. 

P o r su parte, e l pósito n o se l i m i t a b a a l a lmacenamiento 

y abasto d e l maíz, su función p r i m o r d i a l era de t ipo social. 

L a creación del pósito fue u n a m e d i d a de seguridad social. E l 
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pósito surgió como u n a necesidad debido a los peligrosos 

efectos (hambre, epidemias, motín, alborotos) que producían 

las escasez de maíz entre l a población c i t a d i n a de bajos re

cursos ( indios y castas). P o r eso su misión residía en mante

n e r siempre el abasto de maíz en épocas de escasez a precios 

accesibles p a r a l a población de ingresos reducidos. P o r ese 

hecho, p o r q u e estaba obl igado a mantener los precios d e l 

m a í z p o r debajo de los acostumbrados en las ventas comunes, 

e n pósito se atrajo desde su fundación l a animadversión n o 

solamente de los intermediar ios , regatones y revendedores, 

s i n o incluso l a de los hacendados y grandes cosecheros de 

m a í z y tr igo q u e veían l imitarse las vías que antes conducían 

a l a especulación, el acaparamiento y el alza de los precios. 

N o advertían los agricultores que a cambio de u n a pequeña 

reducción en sus ganancias, l a administración m u n i c i p a l les 

ofrecía l a seguridad social y l a c a l m a necesaria p a r a progresar 

l e n t a pero seguramente en sus negocios. P o r q u e a l f i n de 

cuentas, l a creación d e l pósito, en su sentido p r o f u n d o , i n 

tentaba alejar todo pe l igro de mot ín o a lboroto p o r causa 

d e l descontento p o p u l a r . Obsérvese, en efecto, que el sentido 

o r i g i n a l de los pósitos españoles: dar crédito y protección a i 

agr icu l tor , se h a p e r d i d o . E l Pósito en l a N u e v a España ca

rece de las disposiciones que favorecen a l campesino; p o r e l 

c o n t r a r i o , l i m i t a sus posibi l idades de e n r i q u e c i m i e n t o en fa

vor d e l habi tante de l a c i u d a d . 

D ) Organización y f u n c i o n a m i e n t o d e l Pósito y d e l a A l 

hóndiga. E l Pósito. E l personal a d m i n i s t r a t i v o d e l pósito se 

componía de dos mayordomos y dos regidores que el c a b i l d o 

n o m b r a b a anualmente . U n m a y o r d o m o y u n regidor lleva

b a n cuenta y cargo de todo el tr igo y h a r i n a q u e entraba en 

el pósito, y l o m i s m o hacían los otros dos respecto del maíz. 

C a d a u n o de estos func ionar ios tenía que dar f ianza antes de 

o c u p a r su puesto. H a b í a , también, u n escribano d e l ayun

tamiento encargado de asentar todo l o re la t ivo a l tr igo, ha

r i n a y maíz de l pósito. 

E l d inero del pósito se guardaba en u n a caja con tres l l a 

ves, de las cuales u n a l a tenía e l j u s t i c i a , otra el mayordomo-
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y o t r a el regidor. L a s ganancias d e l pósito, en caso de ha

berlas, se habían de destinar a s u conservación y crecimiento. 

R e c i b í a además el pósito 3 0 0 0 pesos que producían las ren

tas de unas tiendas hechas p o r l a c i u d a d en l a plaza mayor , y 

u n a parte del impuesto que cobraba l a alhóndiga p o r cada 

fanega de trigo, cebada o maíz que se introducía en e l la p a r a 

s u venta. P a r a almacenar y conservar los granos que compra

b a e l pósito se m a n d ó hacer unas trojes, las cuales eran vis i 

tadas cada lunes p o r los mayordomos y regidores. Posterior

mente , los granos pertenecientes a l pósito se guardaban y 

v e n d í a n en l a alhóndiga. 

E l f u n c i o n a m i e n t o de esta institución estaba c o n d i c i o n a d o 

p o r l a r e g u l a r i d a d de las cosechas y sólo se alteraba en t iem

pos de escasez. Genera lmente , antes de que se levantara l a 

cosecha, se enviaba a u n f u n c i o n a r i o a observar e l estado de 

las siembras, y según el i n f o r m e que aportara se i n i c i a b a o 

retrasaba l a c o m p r a de los granos. S i se preveía escasez, l a 

c o m p r a se apresuraba; si a b u n d a n c i a , se aguardaba la mejor 

o p o r t u n i d a d p a r a c o m p r a r más barato. L a mejor ocasión 

p a r a observar l a efect iv idad de esta institución es justamente 

e n los momentos de escasez. P e r o en general, el mecanismo 

q u e se sigue es el m i s m o q u e describe B r a u d e l en el caso de 

las of ic inas de tr igo mediterráneas. 

L a Alhóndiga. E l p r i n c i p a l f u n c i o n a r i o de l a alhóndiga 

es el l l a m a d o f ie l , que se n o m b r a a p r i n c i p i o s de año y que 

está encargado de todo e l t r igo, h a r i n a y cebada que l lega 

a l a c i u d a d y se i n t r o d u c e en l a alhóndiga. T i e n e como 

obl igaciones el dar f ianza, v i v i r s iempre en l a alhóndiga y 

v i g i l a r los precios a que se v e n d e n los granos, c u i d a n d o que 

n o se alteren las posturas. 

E l m a n d a m i e n t o esencial de las ordenanzas de l a alhón

d i g a prescribe que todo el tr igo, h a r i n a y cebada (luego se 

incluirá el maíz) que se l leve a vender a l a c i u d a d sea con

d u c i d o a l l o c a l 'de* l a a lhóndiga, prohibiéndose su venta en 

c u a l q u i e r otro lado. O t r o m a n d a m i e n t o impor t a nt e está d i 

r i g i d o contra los regatones que salen a las calzadas a c o m p r a r 

los bastimentos q u e traen los naturales. 

L a mayoría de las ordenanzas de l a alhóndiga t ienden a 
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u n a sola m e t a : hacer que todo el tr igo y cebada q u e entra en 

l a c i u d a d sea c o n d u c i d o a l a alhóndiga p a r a su venta, según 

las posturas q u e se f i jen. L a alhóndiga recibe p o r cada fa

nega de t r i g o o cebada que entra en e l la tres granos de oro 

c a m ú n , y p o r cada q u i n t a l de h a r i n a otros tres granos de 

o r o , todo l o c u a l se destina a gastos de l a m i s m a alhóndiga 

y d e l pósito. 

E n c u a n t o a l func ionamiento , puede decirse que esta ins

t i tución es i n c l u s o más regular y estable q u e el pósito, ya que 

a u n e n caso de escasez su ac t iv idad n o sufre modif icaciones 

d e i m p o r t a n c i a . C u a n d o más, ocurre q u e los agricultores y 

labradores se n i e g a n a l levar sus granos a l a a lhóndiga por¬

q u e se les f i j a n precios bajos p a r a su venta, o p o r q u e los ven

d e n e n otras regiones donde t ienen m a y o r precio. Entonces 

los f u n c i o n a r i o s de l a alhóndiga, a través del cabi ldo , obli¬

g a n a los remisos a l levar sus granos a l a c i u d a d bajo ame

naza de requisarles todo e l grano que posean. 

E ) Situación d e l Pósito y d e l a Alhóndiga a l f i n a l d e l s i 

g l o . D e las dos inst i tuciones que estudiamos, l a que más 

p r o n t o a d q u i r i ó cierto e q u i l i b r i o y u n auge m o d e r a d o fue 

l a a lhóndiga. Y es que ésta, a l contrar io d e l pósito, n o tenía 

grandes problemas de finanzas. N u n c a estaba expuesta a pér

d i d a s sensibles n i tampoco podía a l g u n a vez l o g r a r ganancias 

excesivas. E l hecho de que todos los granos que se i n t r o d u 

c í a n e n l a c i u d a d tenían q u e venderse en l a a lhóndiga, don

de o b l i g a t o r i a m e n t e pagaban tres granos de oro p o r cada 

fanega, aseguró los gastos de conservación y los pagos de sa

l a r i o de esa institución. 

P o r o t r a parte, su eficacia a d m i n i s t r a t i v a fue otra de las 

razones q u e favorecieron su desarrol lo estable. A ú n cuando 

n o puede decirse categóricamente que el establecimiento de 

l a a lhóndiga terminó con l a regatonería, l a especulación y 

e l acaparamiento de los granos, "si les i m p u s o límites, y, en 

términos generales, ayudó a l a c i u d a d a m a n t e n e r u n abasto 

constante de granos s i n grandes oscilaciones en los precios. 

E l 13 de j u n i o de 1595 se dictó u n auto que modif icó e n 

parte l a organización o r i g i n a l de l a a l b ó n d i g a . ^ E l auto 
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c i t a d o m a n d a b a que n i n g u n a persona viviese en las casas y 

aposento de l a a lbóndiga, y sobre todo, prohibía t e r m i n a n 

temente l a presencia de encomenderos. L o s l lamados enco

menderos eran personas, generalmente de l a c i u d a d , a quie

nes los agricultores y hacendados " e n c o m e n d a b a n " los granos 

q u e l levaban a vender a l a a lhóndiga. L a existencia de estas 

personas en l a a lhóndiga fue siempre u n obstáculo p a r a q u e 

esa institución c u m p l i e r a el propósito de mantener los pre

cios bajos y n o alterar las posturas que se f i jaban, d e b i d o a 

q u e los citados encomenderos, que muchas veces trabajaban 

a comisión, siempre l u c h a b a n p o r elevar los precios o m o d i 

f icar las posturas. A pesar de e l lo y a u n cuando desde este 

t i e m p o se p r o h i b e su presencia en el loca l de l a a lhóndiga, 

los encomenderos c o n t i n u a r o n en su act iv idad en los siglos 

XVII y x v m , seguramente apoyados p o r los dueños de los gra

nos cuyos intereses defendían, quienes argüían que ellos n o 

podían v e n i r a l a c u i d a d a vender sus maíces p o r q u e enton

ces descuidaban las siembras y cosechas en el campo. 

L a s alhóndigas prosperaron en tierras de N u e v a España 

e n los siglos posteriores. Se les encuentra, part icu larmente , en 

las grandes ciudades, en los puertos y en los reales mineros ; 

es decir, s iguen l a r u t a de los grandes centros donde h a b i t a n 

sus creadores. C o n el pósito o c u r r i e r o n las cosas de otro m o d o , 

p r i n c i p a l m e n t e p o r q u e esta institución si amenazaba a los 

agricultores a l presentarse como u n comprador poderoso q u e 

p u g n a b a p o r mantener bajos los precios, y todavía se pro

n u n c i a b a c o n t r a l a especulación y el acaparamiento. A l con

trar io de l a a lhóndiga, las intervenciones del pósito s iempre 

aparecían más violentas y agresivas, puesto que c o n su f o n d o 

de c a p i t a l podía presionar a los productores de granos más 

fuertes. Y justamente, ahí donde en ocasiones podía radicar 

su fuerza, estaba también su d e b i l i d a d mayor. E l pósito, 

c u a l q u i e r p a r t i c u l a r , en cada compra de granos se j u 

gaba su c a p i t a l , pero estaba s in d u d a m u c h o más expuesto a 

perder que a ^anar en v i r t u d de que su objetivo n o era l a 

ganancia , s ino rn3.ntener ls. provisión constante de mtiíz & u n 

precio bajo. Así , en repetidas ocasiones, tenía q u e vender 

p o r debajo de los precios a que había comprado. 
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S i n embargo, estas l imitac iones d e l pósito se convertían en 

cual idades cuando había alza de los precios o conato de es

casez. Entonces , como ocurrió el 13 de n o v i e m b r e de 1587, el 

pósi to i m p o n í a n u n precio bajo a l maíz para que todo lo "de

m á s que se trae a vender a esta c i u d a d de traginería, lo ba

j a r a a l m i s m o precio poco m e n o s " . 1 2 6 P o r l o demás, el pro

b l e m a f u n d a m e n t a l del pósito en estos años fue su incapac idad 

p a r a acrecentar, o a l menos mantener, su fondo de capi ta l . 

L o s 3,000 pesos anuales que recibía apenas si a lcanzaban con 

d i f i c u l t a d a c u b r i r los gastos de administración y sueldos, 

p e r o n o p a r a l a c o m p r a de maíces. I n c l u s o recién fundado, 

e n a b r i l de 1583, tuvo que r e c u r r i r a l préstamo para comprar 

13,660 fanegas de maíz; en esta ocasión se le prestaron de l a 

Sisa 17,075 pesos . 1 2 7 H a y que agregar que tampoco se carac

terizó el pósito en esta época p o r su b u e n a administración, 

así l o i n d i c a e l hecho de que el 6 de n o v i e m b r e de 1592 tenga 

el C a b i l d o que otorgar poderes a u n comis ionado especial 

p a r a " p e d i r y demandar, r e c i b i r y cobrar en j u i c i o y fuera 

de é l " l o que se adeuda a l p ó s i t o . 1 2 8 Otras veces ocurre que 

los d ineros d e l pósito se prestan o se depositan fuera de su 

caja, v i o l a n d o lo que en este sentido m a n d a n sus ordenan

z a s . 1 2 9 

Quizá d e b i d o a estas circunstancias y a l hecho de que e l 

pósito se había especializado en atender el abasto del maíz, 

se comienza a p e d i r c o n insistencia, desde octubre de 1587, 

q u e se establezca u n nuevo pósito de tr igo y harinas. Parece 

q u e f i n a l m e n t e n o h u b o necesidad de formar el nuevo pósito, 

pues desconocemos l a existencia de sus ordenanzas. S i n em

bargo, es i n d u d a b l e que en estos años finales d e l siglo se con

cedió m a y o r i m p o r t a n c i a a l abasto de tr igo que a l de l maíz, 

pues se m e n c i o n a n grandes sumas destinadas a l a c o m p r a de 

este g r a n o p o r parte del p ó s i t o . 1 3 1 

A d e m á s de estos y otros problemas (construcción de tro

jes, escasez de transportes, etc.), el pósito tuvo que l i b r a r u n a 

d u r a b a t a l l a c o n t r a el v irrey, q u i e n se obst inaba en i n m i s c u i r 

se en su administración y f u n c i o n a m i e n t o s in tener poderes 

p a r a e l lo . E n efecto, en enero de 1586 el v irrey M a n r i q u e 

m a n d a a l c a b i l d o que no n o m b r e alcaldes n i otros funciona-



624 E N R I Q U E FLORESCANO 

r ios de l a A l h ó n d i g a " s i n o que l ibremente dejen usar estos 

oficios a las personas que agora los usan" ; l a m i s m a disposi

c i ó n m a n d a q u e se c u m p l a respecto a l Pósito. N a t u r a l m e n t e , 

e l C a b i l d o de l a c i u d a d de M é x i c o i n m e d i a t a m e n t e elevó su 

protesta a l rey, q u i e n en sucesivas ordenanzas de j u n i o 30 

de 1587 y de 3 de mayo de 1590, ordenó a l v i r rey desistiese 

e n sus interferencias y se sujetase a l o que d e t e r m i n a n las 

ordenanzas de ambas i n s t i t u c i o n e s . 1 3 2 
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1877, núm. 49, p. 263; citado por Z A V A L A , L a E n c o m i e n d a I n d i a n a , p . 

137¬
1 3 L o e c i t . 

14 E N C I N A S , C e d u l a r i o I n d i a n o , L i b r o iv, fs. 310-11. 

15 L o e . c i t . 

1 6 I b i d . 

« Véase Silvio Z A V A L A y María C A S T E L O , F u e n t e s p a r a la H i s t o r i a d e l 

T r a b a j o e n N u e v a España, 8 volúmenes, México, Fondo de C u l t u r a Eco

nómica, 1939-1946, 1, p. 47; también L u i s G A R C Í A P I M E N T E L , ed., D e s c r i p 

ción d e l A r z o b i s p a d o d e México e n i 5 7 o y o t r o s d o c u m e n t o s , México, 

1896, pp. 64-5. 

1 8 Véanse los casos siguientes en las F u e n t e s p a r a l a H i s t o r i a d e l 

T r a b a j o , 1, pp. 5 o , 104, 107, 110, 126; 11, pp. 231, 243, 282, 309, 311, 358, 

361, 374. 378. 398» etc. 

1 9 E N C I N A S , o p . c i t . , l ibro iv, pp. 311-12 

20 Silvio Z A V A L A , O r d e n a n z a s d e l t r a b a j o , s i g l o s x v i y x v i i , México, 

'947. PP- 34-5¬
21 G I B S O N , o p . c i t . , pp. 3.60-61. 

22 T o r i b i o D E B E N A V E N T E , H i s t o r i a d e l o s i n d i o s d e l a N u e v a España, 

edición y bibliografía d e Sánchez García, Barcelona, 1914, p. 170. 

También, "Viaje de Roberto T o m p s o n , comerciante, a la Nueva España 

en e l año de 1555" en O b r a s d e Joaquín García I c a z b a l c e t a , México, 

1898, tomo v n , p p . 86 y 107. 

2» G I B S O N , o p . c i t . , p p . 352-3 y ss. 

24 I b i d . , pp. 354-60. 

as Véanse' las consideraciones de Gonzalo A G U I R R E B E L T R A N sobre los 

mercados indígenas en relación a sus aspectos económicos y sociales, E l 

p r o c e s o d e aculturación, México, U N A M , 1967, p p . 99-104. También 

Bronislaw M A L I N O W S K Y y J u l i o D E L A F U E N T E , " L a economía de u n siste-
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m a de mercados en México", en A c t a Antropológica, México, época n, 

v o l u m e n 2, 1952. 

26 véase para todo esto E l t r i b u t o indígena, p. 204 y ss. 

27 "Carta a S . M . de don Sebastián Ramírez de Fuenleal, 18 de sep

tiembre de 1532", citado por M I R A N D A , E l t r i b u t o indígena, pp. 204-205, 

subrayados nuestros. 

28 I b i d . , p. 207 y 208. 

29 G l B S O N , O p . cit., p. 281. 

30 Información s o b r e l o s t r i b u t o s q u e l o s i n d i o s p a g a b a n a M o c t e z u m a , 

año d e 1 5 4 4 . E d . y p r o l . de France V . S C H O L E S y Eleanor B . A D A M S , 

México, José Porrúa e hijos, 1957. Véase el prólogo y las pp. 2 8 a 65 

y ss. 

S i S o b r e e l m o d o d e t r i b u t a r l o s i n d i o s . . . , véase el prólogo y los 

pareceres contenidos en las p p . 19 a 53. 

32 C a r t a s d e l l i c e n c i a d o Jerónimo F a l d e r r a m a y o t r o s d o c u m e n t o s 

s o b r e s u v i s i t a a l g o b i e r n o d e N u e v a España, 1 5 6 3 - 1 5 6 5 . E d . y prólogo 

ele France V . S C H O L E S y Eleanor B . A D A M S , México, José Porrúa e hijos, 

1961, pp. 257-62 y el prólogo. 

33 "Descripción del obispado de A n t e q u e r a . . . (1565)", citado por M I 
R A N D A , pp. 208-9. 

34 Véase para todo esto la obra de M I R A N D A , que en esta parte se

guimos con detalle, p p . 219 y 221. 

35 I b i d . , p. 221. 

36 I i b i d . , pp. 221-2. 

37 Véase para todo esto l a excelente obra de C H E V A U E R ya citada, 

p . 45 y ss. 

3S Información s o b r e l o s t r i b u t o s q u e l o s i n d i o s . . . , p . 28 y ss. 

3 9 Aguirre B E L T R Á N , o p . c i t . , p . 84 y ss. 

40 S o b r e e l m o d o d e t r i b u t a r l o s i n d i o s . . . , p. 39. 

41 C H E V A L I E R , o p . c i t . , pp. 52-3. Véase también de C H E V A L I E R , S i g n i 

ficación s o c i a l d e l a fundación d e l a P u e b l a d e l o s A n g e l e s , Puebla , 

Centro de Estudios Históricos de Puebla , 1957. 

42 B E N A V E N T E , O p . C i t . , p. 245. 

43 L a formación d e l o s g r a n d e s l a t i f u n d i o s , p . 52-3. 

44 E x p l o t a t i o n of l a n d i n c e n t r a l México i n t h e s i x t e e n t h c e n t u r y , 

Berkeley and Los Angeles, University of Cal i fornia Press, 1952, pp. 53. 

54. 55 y 63¬

« Relación b r e v e y v e r d a d e r a d e a l g u n a s d e l a s m u c h a s c o s a s q u e 

s u c e d i e r o n a l p a d r e F r a y A l o n s o P o n c e e n l a s P r o v i n c i a s d e N u e v a E s 

paña, s i e n d o c o m i s a r i o g e n e r a l d e a q u e l l a s p a r t e s . Trátanse a l g u n a s 

p a r t i c u l a r i d a d e s d e a q u e l l a t i e r r a y d i c e s e s u i d a a e l l a y v u e l t a a E s p a 

ña... e s c r i t a p o r d o s r e l i g i o s o s , s u s compañeros, 2 tomos, M a d r i d , I m 

prenta de la v iuda de Calero, 1875, tomo I, p . 3 y 5. 

46 Relación b r e v e y v e r d a d e r a , 1, p. 27. 
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4 7 Alonso D E L A M O T A Y E S C O B A R , Descripción geográfica d e l o s r e i n o s 

d e N u e v a G a l i c i a , N u e v a Vizcaya y N u e v o León, introducción de J . R a 

mírez Cabañas, México, Pedro Robredo, 1940, pp. 51-2 

4 8 i b i d , pp. 59, 62 69, 71, 72, 73, 74, 75 y 78. 

4 9 I b i d . , p p . 100-toi. Hacia el rumbo de C o l i m a se localizan algunos 

cult ivos de maíz y de trigo de regadío, molinos, ganados, etc., véase la 

Relación b r e v e y v e r d a d e r a , n , pp. 107-1 ¡o. 

5 0 Relación b r e v e y v e r d a d e r a . . . , 1, p. 537. 

s i M O T A Y E S C O B A R , o p . c i t . , pp. 121-23. 

62 I b i d . , pp. 124-5 H a c i a la banda occidental del camino a Zacatecas, 

en J u c h i p i l a y Tlaltenango, hay labores de españoles donde se siembra 

trigo y maíz, y también de indios, pp. 129-30 y 133, 

53 I b i d . , p p . 136-7. E l maíz que se siembra es de riego "porque 

suelen faltar las aguas del cielo". 

54 I b i d . , p. 162. E l otro producto que sostiene a Saltil lo es el gana

do. E n t r e Salt i l lo y Parras hay haciendas de trigo de riego y de maíz 

circunvecinas; e l precio más alto de la har ina en estos reales mineros es 

de 50 reales la fanega, p. 164. 

5 5 i b i d . , p p . 172-3, 177-78 y ss. Sobre Nombre de Dios véanse las 

p p . 179-84. 

se E n la mayoría de los reales mineros, hacia ,570, los pobladores 

se dedican a su beneficio o a "tratantes y mercaderes". Sólo unos cuan

tos indios cul t ivan maíz cuando e l suelo lo permite. Véase, por ejemplo, 

la Descripción d e l A r z o b i s p a d o d e México..., pp. 75-6, 171-2, 200-201, 

202-3, 205, 08-9, 54-55, etc. 

57 Robert C . W E S T , T h e m i n i n g c o m m u n i t y i n n o r t h e r n N e w S p a i n : 

T h e P a r r a l m i n i n g d i s t r i c t , Bekerley and los Angeles, University of 

C a l i f o r n i a Press, 1949; especialmente el capítulo I V . 

58 Véase sobre Guanajuato L a s r e p a r t i m i e n t o s d e i n d i o s e n l a N u e v a 

España d u r a n t e e l s i g l o x v i i , recopilación de L u i s C H Á V E Z O R O Z C O , Mé

xico, Secretaría de l a Economía Nacional , 1935, p. 6. 

59 Relación b r e v e y v e r d a d e r a . . . , 1, p. 271. 

60 Véase por ejemplo lo que dice sobre esta región a mediados del 

siglo x v i n Joseph A n t o n i o de V I L L A S E Ñ O R Y S Á N C H E Z , T h e a t r o a m e r i c a n o . 

Descripción g e n e r a l d e l a s p r o v i n c i a s d e l a N u e v a España y s u s J u r i s 

d i c c i o n e s , 2 tomos, edición fascimilar, México, E d i t o r a Nacional , i g 5 2 , 

n , p p . 115-17, 119-20, 24, 126, 129, 131-2, 146 y 184-5. 

61 Relación b r e v e y v e r d a d e r a . . . , 1 , pp. 468-9, 498 y 486. 

62 I b i d , 11, p p . 389-90 y ss. E n estas páginas puede verse u n a deta

llada descripción de l método de cultivo maya. Véase también Fray 

Diego de L A N D A , Relación d e l a s c o s a s d e Yucatán, introducción de A . 

M G A R I B A Y K , México, Porrúa, 1959, pp. 39-41, 117-20 y 223. 

63 p a r a completar l a geografía del trigo y del maíz en el siglo x v i se 

:equiere u n estudio minucioso de las obras siguientes: Francisco D E L 
' A S O Y T R O N C O S O , P a p e l e s d e N u e v a España, 2* serie, "Geografía y Esta-
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dística". M a d r i d , 1905-1906, 6 tomos, Juan L Ó P E Z D E V E L A S C O , Geografía 

y descripción u n i v e r s a l d e l a s I n d i a s e l año a l d e 1 5 7 4 , M a d r i d , 

edición por J . Z A R A G O Z A , 1894; A . M I L L A R E S C A R L O , y J . I. M A N T E C Ó N , , 

índice y e x t r a c t o s d e l o s p r o t o c o l o s d e l A r c h i v o d e Notarías d e México, 

D . F . 2 tomos, México, E l Colegio de México, 1945-46. E l l i b r o d e l a s 

t a s a c i o n e s d e p u e b l o s d e la N u e v a España, S i g l o X V I , México, A r c h i v o 

General de la Nación, 1952; además de otras relaciones geográficas y 

crónicas de la época. 

64 E l p r o c e s o d e aculturación, p . 80. 

65 Véase U n d e s c o n o c i d o c e d u l a r i o d e l s i g l o x v i , p e r t e n e c i e n t e a l a 

c a t e d r a l m e t r o p o l i t a n a d e México. Pról. y notas de A . M . C A R R E N O , ed. 

Victor ia , 1944, pp. 355-56, 376-79 y 342-43. 

66 Véase L a formación d e l o s g r a n d e s l a t i f u n d i o s . . . , p. 53. 

67 Z A V A L A y G Á S T E L O , o p . c i t . , pp. 164-5. 

68 Véanse los siguientes casos en i b i d . , 11, pp. 184, 188-9, 220, 231, 

268, 299, 317, 368, 371-72, 399, 400, 402, 405, 410; tomo H I , pp. 176-77. 

« 9 I b i d . , I, p. 111 y ss. Véase también Lesley B Y R D S I M P S O N , S t u d i e s 

i n t h e a d m i n i s t r a t i o n of t h e I n d i a n s i n N e w S p a i n , tomo 111. T h e r e p a r t i 

m i e n t o s y s t e m of n a t i v e l a b o r i n N e w S p a i n a n d G u a t e m a l a , Berkeley, 

Cal i fornia , University of Cal i fornia Press, 193S, pp. 93 y ss. 

70 Z A V A L A y C A S T E L O , o p . c i t . , 1, pp. 112 y ss. Otros casos de reparti

miento para labranzas de trigo en ir, p p . 250-57, 236-7 y 238-441. 

71 I b i d . , 1, p. 101; y 11, pp. 299-300. 

72 O r d e n a n z a s d e l t r a b a j o . . . , p. 36. 

73 Z A V A L A y C A S T E L O , o p . c i t . , 11, pp. 185-6, 265, 284, y 391. 

74 p . x i ; véase también la obra de S I M P S O N . 

75 Z A V A L A y C A S T E L O , o p . c i t . , 111, pp. 62-63. 

76 Moisés G O N Z Á L E Z N A V A R R O , R e p a r t i m i e n t o s d e i n d i o s e n N u e v a G a 

l i c i a , México, Museo Nacional de Histor ia , 1963. De los 220 documentos 

que aquí se publ ican sobre otros tantos repartimientos, el 90 % de ellos 

se concede para las labranzas de trigo. 

77 L a formación d e l o s g r a n d e s l a t i f u n d i o s . . . , p . 57. 

78 I b i d . , p. 54. 

79 S o b r e e l m o d o d e t r i b u t a r l o s i n d i o s . . . , p . 20. 

80 C a r t a s d e l l i c e n c i a d o Jerónimo V a l d e r r a m a . . . , p. 61. 

81 I b i d . , p. 179. 

82 L a formación d e l o s g r a n d e s l a t i f u n d i o s . . . , p. 54. 

83 G I B S O N , o p . c i t . , apéndice iv , que enumera las epidemias más i m 

portantes que azotaron a la colonia. 

84 L a formación d e l o s g r a n d e s l a t i f u n d i o s . . . , p . 54-5. 

85 I b i d . , p . 55. 

86 E l t r i b u t o indígena, p p . 216 y ss. 

87 L a formación d e l o s g r a n d e s l a t i f u n d i o s . . . , p . 55 y nota 45. Para 

otros efectos que produce la disminución de los indígenas sobre la eco. 
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nomía, Woodrow B O R A H , N e w S p a i n ' s c e n t u r y of d e p r e s s i o n , Berkeley and 

L o s Angeles, University of Cal i fornia Press, 1951. 

88 I b i d . , pp. 32-3. 

89 L o s señores d e l a N u e v a España, pp. 148-49. 

90 R a y m o n d L E E , " G r a i n legislation i n colonial Mexico" , en T h e H i s 

p a n i c A m e r i c a n H i s t o r i c a l R e v i e w , november, 1947, p. 649 y ss. 

91 I b i d . , p. 6 5 o y ss. 

92 I b i d . , p. 653 y ss. 

93 A r t h u r S. A I T Ó N , " E a r l y american price f ix ing legislation", en 

M i c h i g a n L a w R e v i e w , xxv , 1926, p p . 15-23; citado por L E E . 
94 P U G A : P r o v i s i o n e s , cédulas..., I . 110; E N C I N A S , C e d u l a r i o . . . , l i b r o 

I, P- 439¬

95 A R C H I V O M U N I C I P A L D E L A C I U D A D D E M E X I C O . Francisco D E L B A R R I O 

L O R E N Z O T , C o l e c s i o n d e o r d e n a n z a s d e l a M u i n o b l e , I n s i g n e . M u y L e a l 

e I m p e r i a l C i u d a d d e México. P a r a g o b i e r n o d e s u C u e r p o , d e s u Repú

b l i c a , G r e m i o s , C o m e r c i o , T r a t o , e t c . , a s i d e l a s q u e se h a l l a n e n e l L i 

b r o B e s e r r o c o m o o t r a s s a c a d a s délos L i b r o s C a p i t u l a r e s y P r o c e s o s , 3 

tomos, S. A . (colocación: 431, 432 y 433), tomo i n , fs. 282V a 284^ 

96 Véase E l T r i b u t o indígena, p p . 204-5. 

97 C e d u l a r i o I n d i a n o , l ibro i v , f. 3.10-11. 

9 8 D E L B A R R I O L O R E N Z O T , C o l e c s i o n , n i , fs. i72r a 178V. 

9 9 I b i d . , HI fs. ig8r y v . 
100 I b i d . , H i , f. ig8r y v . 
101 I b i d . , i n , fs. 181V y i82r. 

102 A R C H I V O G E N E R A L D E L A N A C I Ó N , O r d e n a n z a s , 11, n u m . 247, f. 221 y 

V o l . 1, n u m . 8. 

103 O r d e n a n z a s , 1, núm 9. 

1 0 4 L a v i d a económica y s o c i a l d e N u e v a España, Prólogo y notas de 

A . M . C A R R E Ñ O , México, Robredo, p. 100. 

105 L o e . c i t . , también p. 118. 

1 0 6 D E L B A R R I O L O R E N Z O T , C o l e c s i o n , 111, fs. 28gr y v, y 2 gor. 

1 0 7 i b i d . , n i , í. 2 g o - g i r y v . 
108 O r d e n a n z a s , 1, núm. 22, f jgv. 

109 D E L B A R R I O L O R E N Z O T , C o l e c s i o n , ra, fs. 285 y 286r y v . 

H O I b i d . , n i , fs. 286v y 2 8 7 r y v ; 287V y 288r y v . 

H l H e n r y P I R E N N E , H i s t o r i a económica y s o c i a l d e l a E d a d M e d i a , 

México, Fondo de C u l t u r a Económica, 1961, p. 128. 

112 Fernando B R A U D E L , E l mediterráneo y e l m u n d o mediterráneo e n 

l a época d e F e l i p e I I , 2 tomos, México, Fondo de C u l t u r a Económica, 

!935' !' PP- 3°°-303-

113 Jesús R U B I O C O L O M A , "Sobre los Pósitos agrícolas", en el T r i m e s 

t r e Económico, México, V o l . v i , 1939, p. 599. Véase también sobre los pó

sitos españoles, Adol fo L A M A S , S e g u r i d a d s o c i a l e n N u e v a España, México,. 

U N A M , 1964, cap. iv. 


