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I K T R.O D U.C C.I O N 

' -~~-·. ...: 
:,,·; : ~.~.i : • ' ' 

Hoy en 1ía er! una ciudad tan :i:du1~~ ~·~6:~~-.- 1·6·~ es 'i1~.:·c·1Udad de fl:é-
_·:~-~--,'. - -; '.:2 ~~ :_..,: .-·;> ": <; . •'. ·.. . 

xico, diariafllente escuchar.ios --hablar: acerca de<-10 ,-·~ür"!cil- que es· 

abastecer a los habita:ms :le .,$~a. . ~Sb~;)e lo~ ~firnentos má~ 
necesarios co!'ltán-jcse antre ~llcs: la carrie.-. La fuporta?iCia de e§ 

tud.iar un tema cario lo es el desabasto d0 __ ·(;:,~.'rrie, _rad~ca pi:-ec'is:a -

men~e en que un problema tan actual· se orig~n6 hace ·tiempo, er. el 

si~lo XVI con la apR~ici6n y desarrollo de la ga~ader!~ en el con 

tinente ar.ericano. Este fenómeno no solamente vine a ~~ansforQar 

la econaMÍa prehisninica, pues ~racias a la pronta reproducción 

del ganado los ha~i~a~tes de la ciudad recién conquistada incluy~ 

ron la carne en su dieta alimenticia, dando lugar a uno de los 

probler:3.5 que t:oy e~~ :iÍa subsiste 1 el de satisfacer la demanda de 

carne de una poblacién cada vez r.ia;¡or. 

Además ñe las razones anteriores. El estudio y an~lisis de este 

fenómeno es importante en primer lugar, porque es posible expli -

car el grado de evolucid'n económica de un pa!s como México, en 

función del desarrollo agropecuario y de la indu9tria de la carne, 

En segundo lugar, entendererr.os porqtJe la carne fue 

y sigue siendo un alimento de primera necesidad, para los habitan 

tes capitalinos y las causas que propiciaron el encarecimiento de 

este comestible en la época colonial. Y en tercer lugar consider~ 

mos que faltan estu:::lios sobre el consumo de v!veres en la ttueva 

España, específicamente sobre el suministro de carne. 
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Se ha escrito poco con relación al abasto de carne. Hasta el M.Q. 

rriento lo que se ha ":'Ublicario son algunos ensayos. E'1.tre los cua:.€--; 

po·enos ci't3.r a:,; ·nuel Carrera Stampa, William Howar:i Duc;e:i:>erry, 

José ~e ~:~tesanz y Jo~é Lorenzo del Cossío. 

!-:-im•el Carrera Stanpa, dedic?.. 11nas cuan:.as páp.inas al abss'to en 

su ensayo sobre la ciuitad de t-:Efxico • Ya que ta!"tbién tona en cuen 

t~ otros p~r~~ctos: cerea~es, pulques, af':Uarrlientes y leche. Debi 

rlo a lo exten~o de est.O'i t.er:-1as, Carrer~~ Starr.pa sólo nos :pronorci2 

na ~eneralinades. Sin enbargo es~as ~eneralirlades nos sirven para 

tene~ un uanor~~a sobre la ?.c~ivi1ad econ6n:ca ~e la ciudad en la 

epoca colrm:al. Williarr. Howard en su ensayoi !11.e rer:~tJaticn Qf ~ 

sunulv in sixteenth ~ ~ ..Qili. Noc; pr·':-1Drci,..na :fatos SQ 

bre el abasto de carne en el si~2o XVI. Hace énfasis en el aspecto 

legislativo, bas,ndose e~ las vrdenanzas de ne~ta y en las Actas 

ñe Cab~l~o. Jos~ de Matesanz. no~ habla de la introducción de la 

ganadi::r:z. e:i la Nueva Es:Paña. Al Mismo ~ienno que describe ceno se 

llevab~ a cabo el proceso del su~inistro de carne a la poblaci~n, 

en los pr:r,ieros años de la colo:'lia. Lo interesante de este ensa~,ro 

es la. ~áfica de precios 1e diferentes tipos de carne, la cual 

coMprende de 1524 a 1532. José Lorenzo del Cossfo, refiere brev~ 

Mente la forma de hacer el abasto a fines del siglo XVIII y princ} 

pios del siglo XIX. Hace hincapié en q•ie la razd'n del aumento en 

el precio de la carne, fue el excesivo oobro de impuestos sobre 

este producto, 

As!mismo mencionaremos la tesis de Ivonne Mijarez Ramírez, inti

tulada: fil abasto 1Jl ali"lentos 1Jl lJ! ~ ~ f.\éxico, !Ul .la ru:i:

l!l!l..I:l' ~ ~ 11.1.W lli.t Trabajo en el cual explica coMo se lle

vaba a cabo el abasto, desde antes de la llegada de los españoles. 

I! 



Y del cambio que se did .en la .dieta indígena, durante la coloniz~ 

c!6r. españ6l::i.. Pcinierido dei ;mani!'iest;o·.-ia- ~~-ri'e de tr'?nsforrr:acio -

ne~ su'r?id:ls como· ~on~·e·6ue~6i~ ''::de---~-ste -:re-nóneno; -Tales .. CO!~O la 

spari~i.ó(l. ~e· i_a:.·."~naa~~Í~·;·;~:~·i~' ~i-~·t·~:6~1·~-é:¿i~~:-.'~r!e·:-~.U~voS ·cultivos, ms 

dificacidn de las e~t~é:t~~-as ·~;óriéi.11ic~~·soci~~~s que habían oper~ 
rlo dur;¡ntUa é!"'~'¡. ~;:~~~~[1,:,i§~;~,o~ri!!'o· ~~~º {~~~ltadl).lª rusicfn 

",:·:::.::~;:¡:::1;i 1,;~,.~,L ;,,;Jfº .. rn;;;,,,,, '' ;,,,, 
millo del abasto de ~arne .-ri•1a c'i:uda~ ele i·Úfcó;; i~i~'cci~10';~~1.{ .. 

- . - - e 

car las c::msas y ccnsecuencias del desal.ias~o d~ carne·:J)ar~ .1a::--~·o-

ciedad y economía del r.:Efxico colonial. 

?ara ello se ha divido el presente trabajo en cuatro capítulos. 

El primero se refiere a los inicios de la gana~ería en la ..... Nueva E§. 

paña, el surgimiento de las estanci:~.s y la ex!>ansidn de esta acti-

vidad. Lo anterior, con la !'inalidad de observar cual fue la ;;ras-

cendencia de la introducción de la v.ana1ería en América, Esta pri

mera parte es a bastante breve, pues s6lo nos explica cuando y como 

se inició el problema. En el capítulo dos, se describe cono se ha

cía el abasto de carne en la ciudad de i'oléxico. r:os darenos cuenta 

que en esencia era un proceso administrativo en el que participa

ban varios ele~entos. En el mismo, se hablará de los primeros ex

pendios de carne, no sdlo en la ciudad sino también en los pueblos 

de inrtios. A través de esto podre~os observar la importa~cia que 

iba adquiriendo la carne para la porlaci6n novohispana. 

En el t2rcer cap!tulo se pronorciona un cuadro sobre el estado 

que guardaba el abasto de carne en la segunda nitad del si~lo XVIII. 

Con el fin de explicar algunas de las causas que motivaban el alza 
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en el precio de la carne. Tales como los impuestos y el decree;i 

niento de la ganader!~ ~revocado por las crisis a~!colns. Por 

otra ~!"te se describe cual era la calidad de la carne cons::mi :ia 

en la ciudad, las !1.edidas .1e hia;iene que deberían observ~!':;e en 

el expen:3io y los abusos de los aba.stecedo:-es al trat~r :ie Yiolar 

estas di~posf.c5ones dictarlas por e!. Cabildo rle la ciuOad. En el 

cuarto cap!t:Jlo :;e ::tnr1.li1.a la .s: .... '..lacid'n ñel ab!:!.sto al inicia!" f>'l 

si~lo XIX, concretanen~e de 1800 a 181), Ya que en narzo de este 

dltino año se decreto' la libertad para el ~basto 1e cñrne de la 

cani~ai. Este hecho es transcendental, ~ues co~o vere~os, trajo con 

se-cuenci?.s i!1port:intes n~.ra quienes se habfan encarg;;acto del su~1i -

nistro de este ali~e~to. Y desde lue~o tambiln para la población. 

El canítulo concluye con un breve análisis de precios de carne y 

algunas notas acerca 1el consumo 1e este comestible. 

En la elaboración ñel presente trahajo se consultaren :uentes 

docunentales. En el AHCi·: se encontró abundante naterial en el ra

mo de Abasto de car~e. El cual se haya conforna1o por ocho voldm~ 

nes, más de 250 expedientes que datan de 1684 a 1866. Estos se r~ 

fieren a la celebraci6n de remates, nregones, quejas y denuncias 

por el incumpliniento de carniceros. bandos :1 leyes relativos al 

abasto. Antre otra~ cosas. Igualmente se consultaron las Actas de 

~ inpresas, los prineros diez libros correspondientes al si

glo XVI. Con el prop6sito de observar el desarrollo del ab~sto de~ 

de los primeros años de la colonia. 

En el AGN se hallaron otros docu~cntos relativos al abasto. dili 

persas e~ los ra~os des ~' Abastos y panaderías, Bandos y 

Ordenanzas. Del priMero de estos ramos se consultaran los exped ien. 

tes que aparecen en la bibliografía. Versan princioalmente sobre 
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el estado del abasto de carne entre 1800 y 1815. Por cierto que 

se encontraron d?.tos muy interes~~tes con rPlacion a la libertad 

del comercio de la carne. Esta infornaci6n se conple~entó con la 

proporcionarls ~or el ra,o de Ah~stos v n~n~1~~Í~s. ,ues a.~bos ra

nos datan del nisno período. 

Por lo que toc:i. a ~ y Crde.'lanz':is, cad~ ur:o de elJ os consti 

tuye un rano por senarado. En estos ranos se locali -:arc·n algunos 

docunPntos leRislativos del abssto. Del ra~o de ~ por eje~

plo se extrajeron las ordenanzas para los fieles rP.pesadores, las 

cuales fiP," 1irar. e:-i el a::-i¿n1iC'P. J y que no es posi·o: e locali-;:ar en 

otro lado. 

Finalmente SP. recurrid' al fondo Lira cteJ A.':!NAH, en donñe sólo 

se halld un libro de carnicerías - de los varios que seguramente 

debieron de haber existido-, que regiotra 1ía con día la cantidad 

de ~anar:Jo sacrificacio en la cj udad de r.:é'xico. Así cono los ingresos 

que se percibían por la venta de carne, durante 1754 y 1755. Parte 

de esta lnfor1~1aci6n se resume en un cuadro lnaerto en el capítulo 

IV. 

Se incluyen tres apéndices. Los dos primr.!"ns corres:~onden a dos 

ejel!lplos de personajes que fueron nba~tecedores de carne. Cop·10 A!!, 

tonio de Bassoco y Gabriel de Yermo, con la ~inalidad de conocer 

un poco más sobre los principales introductores de carne. El ter

cer apéndice es una n1uestra de varios docur.ten~os 1 bandos y orde -

nanzas relativas a la regulaci~n del abasto. Los cuales nos ayuda

ran a conprender ~ejor el tema que se desarrolla a lo largo del 

presente trabajo. 
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I. ANTECEDENTES, 

I. l. OrÍ5en v desarrollo de la ganadería en el siglo XVI. 

I,l,l, Los orígenes. 

Al arribar les españoles al con-:::inente ar.1erica'10, uno de los 

princi:12les proble!f1as .J.'Je enfrentaron f•te el de la aliwentació:--1. 

Viénio-c::e o~llgados a adatJtarse a la dieta in:iÍgena, con'5istente 

en maíz., frijol, hierbas y algunos animales :lonésticos, En ocasi.Q. 

nes ni nlquiera podían ccntar con esto. Bernal Díaz del Cas~illo 

por ejc~plo, nos describe en el siguiente párrafo los trabajos qüe 

pasaban los soldados españoles para sobrevivir: 

r estando de esta manera con tanta hambre, quiso Dios 
que aportó alli un navío que venía cargado de las is
las de Cuba con siete caballos y cuarenta puercos y 
ocho pipas de tasajos salados y pan cazabe,¡::.;¡ Cor
tés compr~ fiado todo cuanto bastimento en el venía 
y renartio~ ello a los vecinos. Y cono estaban e:i tan
ta necesidad y debilitados. se hartaron de la carne 
salada, ( l) 

Los españoles no podían olvidar sus alimentos cotidianos, (tri

go, carne y vino). Aceptaron la comida indígena pero no dejaron 

de comer carne, pues no faltaban lo que ellos llamaron "gallinas 

de la ti~rra'' o guajolotes"lni los famosos perrillos o ºTechichi 11
• 

Según nos dice Clavijero, era tal la necesidad de comer carne que 

los españoles abusaron del consumo de esta última especie, llegan 

do casi a extinguirse. ( 2) 

Así pues, fue esta misma necesidad, por una parte de fuentes all 

menticias (carne,leche, huevos, trigo etc.)1 y por otra, la falta 

de anim~les de carga, necesarios para las labores de cultivo y 



transporte, lo que motivó a Cortés, una vez consumada la conquis

ta; 3 solicitar rie la corona española el envio de ganado, semillas 

y ~anos entre o~ras cosas. Pero como los embarq~es resul:aban al 
.ge ler.tos y costosos, CortE!s optd por ·andar ::-aer de su c•1enta 

una pare ja de cada especie tanto Ce ~anado n.a::cr cor..o :-!e ganado 

rnencr. ~ 'J) Con e-lle, Cortés p:..i!;o las bases pa:-a el desarrcllo :!e 

una ga:1.ajer!a extensiva, 3Cti·:ida:1 que años r.ás ~arde ser!a u:n 

de lan r.tás importa~rten para la econonía colon.:.s.:. A pesar de las 

restricciones y trabas que pusieren las autoridades antillanas ºª 
ra i!!'1ryedir la ·1enta .1e ganado a la Hueva Espaf:a. Tal vez ~ar Le -

mor a la co:npetencia r¡ue podría orir.ünarse, pues era:1 las islas 

quiene5 ~onnpolizn.1Ja:;. la producción ganadera, aprovechándose de 

la situación para vender a precios altos. Sin e~bargo, pronto el 

rey de España.accedería en permitir la pr~ctica de este tráfico de 

animales nediante una real cédula expedida el 2~ de noviembre de 

1524. ( 4) Gracias a lo anterior y a la iniciativa de Hernán CoE 

tés, ttuño de Guznán y más tarde del primer vir!"'ey Antonio de l1:en

doza (5), entraron a la colonia ganados de to~as las especies. 

Los dueños del ga;.ndo fueron e, su nayor parte españoles, no al§ 

tante los indígenas tuviere~ una nínima partici~acidn, tanto en 

calidad de propietarios com"o en calidad de cuidadores. Ya que mien 

tras los primeros criaban ganado vacuno en grandes cantidades, los 

indígenas prefirieron cuidar del ganado rlenor, consistente en pe

queños rebaños de ovejas y puercos. Jos~ Miranda en su ensayo so

bre el desarrollo de esta actividad en la Mixteca alta, nos demue¡;_ 

tra como a pesar de las trabas que se le pusieron al indígena, es

te pudo desarrollar una actividad pecuaria. A partir de una disp2 
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,¡¡ici6n del virrey Lúis de. Vel:isco· en.1560, en la que daba.sitios 

a los nat~r~i'~-~:::a~· la-'.li.i.~t~c·~: pata ia·· crian:.:a de :ga:1:!.do -!"iencl-; 
.. ·'<'· . - . . . ,_ - . 

gracias-~; e~-ta.~Onr.e-~i6n -tos n.it~r~ies de la citada· rei.;i4~/11e~ 
~on a conc~-~tI-_a~·-~~n: ::.ayo:- n~f-iero ~e .cabez~"Ls·. en e· ,r,-,~:ira~i~."'Í· .. _ ~{" res 

. . 

rebaños españoles. (6) Asir:iisIOo la iµ:lesia par-ticip6 de est·a act~ 

vidad ga~~~~ra, aquí cabe rlestacar la labor ñe !Os jesuitas por 

haberse dedic3.do a la cría de gana.do nayor y :-1enor; pues fue una 

de las ordenes que concentró Hn grari nó.~er'"· de h:iciendas ganade -

ras, entre las cuales podemos citar como ejenplos: la hacienda de 

Santa Lucía y la hacie··1da de San Javier en Pachuca. 

James Riley señala que los hace~dado~ jesuitas comerciaban con 

cierto tino de pro1uctos coao la "carne de carne~o, lan~. sebo, 

ganado de muchas clases•r obteniendo de ello grandes ganancias. 

Los productos se vendían en la ci._tdad de ;.:éxico, I·achuca, Texcoco, 

Tlaxcala y Puebla,( 7), Aunque~~ se le considero un abastecedor 

de irr1portancia, es necesario r.iencionar que la Cor.'1.pañ!a de Jesus 

participó en el abasto de carne de la ciudad de r.~E!xico, en donde 

tenían una carnicería que llevaba el nombre del Colegio de San P~ 

dro y San Pablo.( 8) 

Durante los años posteriores a la conquista se fue dando an pag 

latino proceso de la incursi6n de &anado oayor y menorr con la 

consiguiente difusión y expansión de la ganadería. FenÓC\eno que 

se reflejd varios años denpués al observarse la pronta reproduc -

ci6n de algunas especies traídas a la Nueva España, tal fue el c~ 

so del ganado de cerda, el cual había llep,ado a ser tan abundante 

que invadía la vía p~blica, ocasionando con ello numerosos probl~ 

mas al Cabildo de la ciudad. ( 9) 
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Testimonio de esto son las ordenanzas sobre nuercos emitidas por 

el Cabil1o ñe la ciud?.d estableciéndose1 

~ue ningun vecino ni mor2dor en est'3. cibdad no s'e:-i. oq;i,-
1o ie traer rue:-:os po~ ~1~~ salve ~ue ~ual•¡uiora que 
los toviere dentro de tercero dia los sa1ue Je la-di -
cha cibdad no ~·ea osa1o de los traer oor ·las calles.de
ella so PP.ns q~ieo ~u~lesquiera se lo!-: :...Jed~~ r.at:ar :: seé!n 
para lg ?erson~ que los ~atare. (10) 

La nedida anterior s2 tor·,ab:i ::l. causa ·'!el mi5rno aspecto dess.gra-

dable =?Ue ofrecía la ciud~d, ya que tamb!.én se con."ninaba a -los v~ 

. cines a liMpiar J.as calles "y a no tener :1uladares, ni tirar bas!! 

ra en las ;.iuertas de sus casas, ni cosa qi.:e m:il huela perro ni gs. 

to ni otra cosa mortezina 11
• ( 11) Graci~~s a l!'..le el pucr-co se renrg 

duce con mucha facilidad, y su crianza no renresentaba gran pro -

blema oues alimentaban del mal'.z tributado por los in<lÍs;enas. Es 

oosióle organizar el abasto de puerco desde 1524 en la c:udad de 

i·1e'xico. Para 1525 se encuentra que los puercos deambulaban por 

las calles de la ciudad, ocasicnando danos a las siembras de los 

indigenas. A tal grado que como ya vimos, se daba autorización p~ 

rn e:atar cualquier puerco ec0nt.·ado en la calle fUera del hora -

rio establecido. Lo cual explica al mis~o tiempo, la causa por la 

cual se excluyó al puerco del abasto de carne años más tarde. (12) 

La multiplicacif.n de otras especies tuvo lugar poco tiempo des

P'Jes. Por ejemplo la reproducci 6n del ganado <:>vino empezo' a nota,¡: 

se a partir de las concesiones de tierra que hizo el Cabildo, a 

un buer. n6mero de particulares para que se dedicaran a la crianza 

de esta especie, en lugares señalados por el mismo. Basta con ver 

las primeras Actas para dar~os cuenta de este fenómeno. Por otra 

parte la calidad de este tipo de ganado fue mejorada, por diépos.i, 

4 



siones del primer virrey de la Nueva España, Antonio'1e Mendoza 

quien introdujo la raza merino. (lJ) 

Por lo q~e resr.ecta a! ganado vacuno, dire~os ~ue si bien al 

pr: n~i :io sólo -·u1:eron traerse algunos ejem~laras 1 ·estos al C:ibc 

de al¡;ún ~ie!'lpo1 g:-acias al clir.la y a las facilidades :iadas uor 

Antonio de :-~endoza con el fin de fof'ientar la -crianza r\e ganado, 

llegaron- a c0nstituir ~randes manadas a r.i.edia.dcs del s.ig.lo XVI. 

Los croni~t~s cie la épc:>ca refieren con aso1t1!>ro este suceso, por 

ejemplo ei fiscal de la Audiencie. de ::éxico infor:iaba al rei je 

Espana lo siguiente1 

Los ganados de todo genero y especies hay en abundancia 
y nultiPlican mucho, casi dog veces en quince rneses; to 
das estas granjerías estan en poder de ricos y de hom~res 
.1ue tienen indios enco:1endados porque con ellos se Prin
cipiaron y se sustentan. (l~) 

Otro testimonio sobre el pro~reso de la ganadería en la llueva 

España, podenos encontrarlo en una lista de criadores de ganado al 

final del segundo l;bro de Actas de Cabildo. En la cual aparecen 

los no~bres de varios nropietarios de ganado, con especificación 

del tipo de ganado y del hierro usado para su identificación. Al

gunos rje e9tos ganaderos eran rniefl'lbros del Cabildo. V.gr. entre 

los alcaldes ordinarios de esta institución se encontrabant Alon-

so Estrada, Criador de vacas y yeguas1 Juan de Burgos, criador de 

ovejas y vacas y Ruis de la Mota dedicado a la crianza de ganado 

vacuno, ovino y caballar. (15) 

La MUltiplicnción del ganado a mediados del siglo XVI llegó a 

ser tan extraordinaria, que al mis~o tiempo llego a convertirse 

en un grave probler-;a para loa indígenas dedicados a la agricultura, 

pues veían sus sieMbras invadidas por el ganado español. Esto diÓ 



origen a una pugna entre anbos bandos y t!llllbi~n al mismo tiempo, 

:iió p:iso s. una ~erie de reP,lane:-?tacione:s de parte ie las autorid-ª. 

des. Parte de estag re;lane~~aciones ne encuentran en l~s ordena~ 

z;;:s 1e ··esta de 15(4, ( 16) 

La riqueza de ganados se verá reflejada de alguna ma~era en el 

a~asto rle car!'le a la po~2ación, correspo:-:.de n una época en que d!a_ 

b ~do a la abundancia de este prorlucto, los habi ta:::tes ,1e la ¡;ueva 

Es~aña pudieron consunirla por su bajo precio. Creándose con ello 

al mismo tiem·oo la for'.'lacitln de una poblacirfn carn~vora, cuyas n~ 

cesidades habría que sa~is~acer en lo f"uturo. 

I.2. las e•tancias. 

Como consecuencia de la multiplicación del ~anado y por lo tan

to debido a la necesidad de tierras y pastos para su mantenimiento, 

Los dueños de los animales e~pezaron a cuestionar el car~cter que 

deber!an tener los pastos, En España los pastos eran comunales ya 

que se consideraba la hierba como un don natural, del cual todos 

deb{an diRfrutar, ( 1?) As! lo confirr'.laoa una disposición de los 

re:•es católicos en 1541 en la que estipulaban •que los pastos,mon 

tes, aguas y términos sean cor.tunes" ( 18), esto no solamente era 

para la Isla Española. sino también se extend!a para todas sus PQ 

sesiones. La corona trataba con ello de fomentar en los habitantes 

de su reino, el desarrollo y progreso de la ganader !a. sin em':lar -

go en la Nueva España, a pesar de que trató de trasplantarse el 

mismo sistema de pastos VÍ?ente en el viejo Mundo, no ocurrid exaQ 

tamente de la misma forma. En España a mediados del si11lo X'/I, ha 

bÍan ennezado a concederse terrenos para la crianza de ganado ba

jo la condición de no cercarlos ( 19), esto mis•10 ocurría en las 
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Antillas y en la Nueva España. Como ya se observó, el Cabildo de 

la ciudad de ~lxico dura~te los primeros a~os de la colonia, cc~

cretar.iente entre 1527 y 1528 hizo varias concesiones de terrer:cs 

a partic·:lares para 1:.,. crianz:i de ovejas. De acuerdo con -:hev:i -

lier ésta e~ la prinera manifestación que tenenos en la Hueva EJ! 

paña de la anarición .j~ la esta:icia, nnnhrP. co!l el que se :!esi.t::é 

al establecjni~n~o de~initivo del ~ana1o. Las concesiones de es -

tancias para ganario 3P f•Jeron hacien1o cada vez Más frecuentes e~ 

la ciudqd y suq alrededores, posteriornente sería el virre~· quien 

realizara estas cesic;nes en no~bre de la corona, aunque en r-eal!

dad le~ali~aba lo que ya anteriormentP. había hecho el Cabildo.~2·; 

Es necesario resaltar la importancia de la t.!esta y de la esi';;,::

cia para la ganadería. La l·lesta fue una institución creada para 

legislar todo lo concerniente a la ganadería incluyendo la regul~ 

ción del abasto de carne y sus deriv~dos en la Nueva España, es 

decir, desde el re~istro de aninales sacrificados, conservaci~n 

del ganadc, distribuci&n e inspección de la carne, etc. (21) E~ 

cuantc R lo segundo, la es~a~cia fue una !orna rte aduefiarse d~ ~~ 

espacio ~ue pernitiera el :esHr:--c•j"'.o y cr-?cir.iiento ñe la .sa::a~e:--:?.; 

pues coriio hemos visto las autorirlartcs dieron facilidades para e:: o, 

creándose así grandes latifundios agrfcclas-ganaderos. 

Los heneficiarias de estas concesiones de tierra eran encomend~ 

ros, nineros y funcionarios p6blicos, cono los mismos virreyes, 

oidores, corregidores y alcaldes entre otros. Aún a pesar de la 

prohibición de 1549 de poseer granjerías de ganarte, así como esta~ 

cias, labores o minas,(22) Lo cual nos indica que los primeros 

dueños del ganado fueron gente importar.te, sin excluir a los •oor.e.i: 
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~iantes y principal~ente al grupo de los conquistadores quienes 

ig~alnente se d~Oicaron a la ~ans~er!s. rar citar un ejen~lo, y 

refir:~ndonos una vez ~ás a la nersona de Hernán :or~és, quien 

anteriorr".er¡te hah!a si io cri~i';)!" ':le p1..:r:-rcos en !a is~a ~e Gu'J.J y 

años nás tarde hacia 1528 aproxir.adanen~e, lo ve~os dedicarse a 

esta ~isr.a actividad en Cuernavaca. En donde daba a~ención a la 

crianza de di:"erenteg tiT"Os de ar.i:-.'lle.r;: ovejas, ganaño nayor y 

cab::il~ os. Su no~bre f'ip_ur;:iba as!:-.i~-.o e'1 operaciones rle venta de 

~anado destinado al abasto de la ciu~ad. (2)) 

!,), Expansión de la ganadería. 

El desarro1·0 de la ~anader!a se dió a la par con la conquista 

de los territorios del norte de la Nueva España. Gracias al impul 

so de actividades que co~o la minería, propiciaron la creacidn de 

centros de abasteci~iento cono hacie,das <le fundición. a~Ícolas 

y ganaderas, encargadas de proveer j' satis:!'acer las necesida-

des de los núcleos de población que sur~!an alrededor de las mi -

nas. Ya que se necesitaban anir.iales para su funcionamiento 1 "car-

ne pa~a los ~ineros, cueros para los costales y odres en los cua

les s~ extraía y transportaba el nineral."(24) Al decaer la min~ 

ría, las h~ciendas establecidas alrededor, se volvieron esencial

mente a~Ícolas o ganaderas. Pues la gran demanrla de estos produ~ 

tos aseguraban a sus dueños un ingreso firme a diferencia de las 

entradas inconstantes de la minería. (25) 

La expansión de la ganadería se dió a partir de 15)0 y se orieu 

tó hacia el norte, por etapas. La primera etapa se dió en la 

zona ~entro, es decir, desde Perote y Teoeaca al valle de Toluca 

en las mesetas de Apam y la i>arte norte del valle de r0:éxico. Como 
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las ma~adas y los rebaños se incremen~aban, e~pezaron a surgir las 

q1;ejas de los naturales nor la invasión :ie sus tierras. Hubo nec~ 

sidad de anoliar las areas oara la cría de ganado. Esto dió orí 

~en a! seiwn1o ~er!odo. Al co~enzar el año 1;30, un buen nánero 

de hacendados esoanoles se establecieron en el sur del actual es

t~dc ,ie ..(uer~taro, hasta ':oMpostela, Segdn Donald 3r'ind 1 las 1 í~1eas 

d!? ·:ovi:iiento fue:-on :fosif': :::on9ostela a Sinaloa, Guadalajara a ZI;. 

catecas y de ~uerétaro a 3an luis Potosi. (25) 

El tercer período (1562-1680), consistí~ en la colonizaci~n del 

norte, nues los excele~te5 pastos de la regi6n nronto atrajere~ 

la atención de los ganaderos, quienes diligentemente llegarían ccr. 

S'JS rebaños a exnlotar los pastizales. Far este entonces los dos 

ganaderos más importar.tes de la región, eran la familia Ibarra y 

Rodri~o R!o de la Loza. Anbos llegaron a poseer en los límites de 

los actuales estados de Zacatecas y Duran~o hasta JJ,000 )' 42,000 

vacas, resnectivamente en 1586. (27) Este fue el :""erÍodo en el que 

particinaron princi··almente misioneros·, rancheros y mineros. Est-2_ 

bleciéndose en el norte de Zacatecas, Durango, sureste de Coahui

la y Chihuahua, De ahí pasaría al norte de Nuevo M~xico, que junto 

con los nuevos asentamientos en el area del Paso del Norte, resul 

taren ser años más tarde el pri~er floreciniento de ganado en lo 

que actualmente es Texas. 

De esta manera observamos que al iniciar el siglo XVIII, las e~ 

tanelas ~anaderas se encuentran establecidas en casi todo el norte 

del país, con un sinfín de hatos y reba~os de ganado. Prueba de 

ello fue la conformación de vastas extensiones de pastizales y ti~ 

rras dedicadas a la crianza de ganado. V.gr. el Marquesado de San 

~iguel de Aguayo comprendía tres provincias, una considerable ex-
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tensión ne más ne 2' nil millas cuañradas, Otro ejennlo lo consti 

tuyen la fa:iili::¡ Sanchez i;avarro en Coahuila. La' pr!~ncipal rique

za 1e tc·Jo~ -estos es:arlo:J _:;e P.:lcontraba. en el ~anado, princinal -

!llente de l:;a!'l:do ~a:1or y caballar. 

Co~o 'lenos las principales zonas gan'.l.deras se localizaron en el 

centro .Y norte del virrein:i.tc. :;~eva Galicia, Ifueva Vizcaya, ;:uevo 

Leo:J: y básicamente Nuevo Sant~n1er, se convirtieron e:t ir.i?ortantes 

abastecedo~a~ ~e ganado desti~arto al ab~~to de carne <le !a ciudad 

de r1~éxico. (2!1) Prueba de el:o son las cifras que nos pro';)orciona 

Ha~ón Serrera C~ntrerns, acerca del número 1e cabezas rle ~anado v~ 

cuno, exportadas leealMente desde la región de Guadalajara a la 

l\ueva Esnaña durante 40 altos, de 1760 a 1800. Esta suma asciende 

a 505, 560 reses exportadas legalmente a la ciudad de México y al

rededores. (2'1) 

10 



NOTAS AL CAPITULO I. 

1) DÍ~z del Castillo. Bernal. Histo~ia verda1era de l~ c~n=uis
ta de la Nueva España. 14a.e~éxico, !-orrufl, 19Úb. o.450. 

2) :1:wijero, ?ranci:>co Javi:->r. Histc!":a a.nti;:~J. le ~:ázic·:·. 
'.·'.e!'xicc, i: ... ;-:-. Ju.an R. !i~varrc, !:!d. lr.53, .ibro I, G~;-.::,;.2;. 

J) 3Rrrio :.cre:-.z.o't, Franc!.:!CC del. Ctd· .. laric je l·:.i .• v1 .i.::·=:...~ 
:iu1ad :te ."~xicc.,. / 5 r I/. 'i'crro I. Fxs. lJ v~a. 

( 4) Huño je G~::-.:ín, ~ petic:.d'n de :o.; vecinos de l:i ?rov:.n~:'l d~ 
Pdnuco na~.-:::.' traer ie 1·~3 islas entre i52r. y 1530, yeg.J::..-s,C,i! 
ballos y c~:-c-g g:::t:'l'.'dcic a ca~ibio :le e:Jcluvos heci·.os e .. , ::;. ··.er: 
cionada re~ió:i.. tiaso ~: Troncosc, Franci3co del. :::edul~:-:o 
de 11 IZueva Esn~fia 1~05-1818. ~dxico, an:. libr. Rotr~~c ~~J. 
~orróa, l?J9-1?42. Vol. í, p.D.155-156. 

( 5) Mir;nda,José. OrÍ~enes de la ~anade~Ía indÍ~ena en la;. ~x~e-
ca. l·'.éxico, /5 ¡: I /, p. 789. 

( 6) Riley, Ja:ies Denso!1. Hacendado;'3 iesui -:~s en r.:E!xico: l -. ?..d:--.i
nis~!"acic!r. je los bienes in.r::iuA":>l-?s del Coleaio r:1áxir;o je 3an 
redro V San Pablo de 1~ c1u.:!aj <ie ¡.~f!XlCQ, 1085-l?o?. :.:é'x:.co, 
Sr.. t' , 197:>. o.l.L?. 

8) Los jesuitas fuéron exoul<>ados en 1767, la ma:o/oría. de s..:.-; biit 
nes pasaron a ~anos de-fr~nciscanos. 

9) Acta, rle Catil1o.Libro I, n.p.58 y &2. 

(10) 11!!2• Libre I, p. 106. 

(11) 11l1.!l..:. Libro ., p,106, 

( 12) "·latesanz, José. "'lntroduccic."'n rle la I?ana<lerla en la :.\;eva Es
paña. (l525-l5J5)." enr Historia mexicana, Vol.XIV, :;o, 1>. /56/. 
abril-junio, 1965. p.5J?. 

( lJ) Dusenberry, Wi:.liarn :!oward. The mexican Mesta; the adl'"'linis
tration o!' ranching in colonial ~!éxico. Urbana, Universi ty 
of Iiilnois, i96J. p.J2 

(l~) Paso y Troncoso, Francisco del. Op. Cit. Vol.IV, p.96 

(15) Actas de Cabildo, Ll'cro II. Vid. Últi:i?.s páginas. 

( 16) Mir3nda,Jo~é. 11 ~otas so9r~ la in;:ruduc;:ci ¿'n de l~ i:es~:=. en 1~ ... 
Nueya Es:iana.• eni Revista de historia de Am~r1ca. ioc:-.• '/.V __ , 
JUfl¿_Q, l':j4~. p.p. 

ll 



(17) Chevalier, Fran~ois, La formación de los grandes latifundios 
en ~:éxico. Tierr-a v sociedaij en lo~ ::>.igl.os Xli,L.XVII).2a.ed.. 
México, Fe E, 197 , p.p. y 1!9. 

( 18) Rodrí~..1ez de San ~!iguel, Juan :.epc"":'.Jceno. Pande etas P.ispano 
nejicana~ o sea Cd1~a~ Ee~e··al ... ::¿xico, Libr. de J.?. ~os~, 
1852. Vo!.2, p.299. 

(19) Reconilaci6n de leves de :os re"nos ie las In:-:ias .•. :.:ar.rid, 
Ju!ian Fare1es, 1681. Vo:.!v, Lib.VI!, ~it.1!I, Ley 13. 

(20) Chevalier, F:--a~coi~. ~· ~.1~~. 

(21) ;)usenberr:1 1 ':lil=ia~1 :towar:i. (;:}, ·'.:it. p,l?:t, 

(22) F'lorescano, Enr:.q'Je. Or52e!". •: <le!=>arrollo :e los nrohle.,as a
i<rario~ de ~:éxico. ( Vi'iO-l~ ... l!.,:ico, Lect. nexicaM", 1986. 
p.49, 

(2J) .:i_lares Carla, A~Jstín. I~dice ~ extr-acto de protocolos del 
archivo de notarías d.e ,\:~xico D.? • .:i. :vr. ft~éxico, El Col. de 
1'.tfalco, 1945-1946. Yo:. I, p.253, 

(24) Seno, Enrique. His~oria del ca~ita:isno e~ ~éxico. Los oríne
nes 1521-1761. 4a. ed. \:éxico, ed, ERA, 1975, n.144, 

(25) Florescano, Enrique. ~. p.56. 

(26) Brand, Do~ald Dilworth. "The early history of the range cattle 
industry in !lorthern i1~exico." E~:; Ai;ric 1Jl tural historv. Vol. 
X.<XV, No. ), julio, 1961. p.p.l)J y 1)4, 

(27) Chevalier, Francois. Op, Cit. p.146. 

vidad gana~era. Tesis doctoral. 
lla, 1975, Vol. I, !J.188, 

(29) l!ll!l• Vol, I, p,204 a 207. 

12 



II, EL PROCESO DEL ABASTO ;)E: CAR!IE. 

II.l, El Pregón, postura y reMate, 

El ;:tbasto ie carnP C0'1st i tu~'Ó un proceso arfot!.'1istrati•10 por r:e

dio del cual un i."'ldivi iuo podía obtener la concesio"'n para proveer 

.1e este alir.iento '!!. 1~ ci•1:1~~ rle ¡.:éY.ico en. excl'.lsiva. El siste;.;.a 

fue otra práctica tral~a ñe Sspaña a las India~, rlesconocida en -

tre los indígenas ya quP. es~os no acos~unbraban con~umir a~:~?.les 

tcin grandes que como la res ;:>r::ir ejer.mlc 1 deben Ser inF.eri.ios r1an

c0Munarla~ente. Lo anterior auna~o a la necesirlañ de satisfacer la 

demanda rte carne ne una po··1laci6n carnívora carla vez f!iás numP.ro;1a, 

junto con el crecimiento y de sarro) - o rl.~ la ganadP.r{a dió por re

sul ta1o el sur~iniento ~~un si~te~a rlel cual vanos a h1blar a 

con"'inuación. ( l). 

El proceso del abasto com~r~ndÍa tres fases1 el pregón, el of~ecl 

miento de uostura y el re~a~e. El abasto daba inicio cuando el 

Cabildo a través del pregón convocaba a la pohlaci6n, concre~amea 

te a criadores y tratantes a qua hicieran su~ ofrecimien:or, para 

la venta de carne. rl estos ofreci;r¡ient.os se les conocía con el 

nonbre de postura, por medio de la cual el nostor especificaba la 

cantidad de carne que proponía rlar por un r~al. Estos pregones se 

acostuMbraban dar todos "los doMin~os y días de fiesta a partir 

de año nuevo cada año, para que se reMaten por carnestolend~s y 

se diS!)Onp;a de toda la Cuares11a para proveerse de carne", { 2) 

En este lapso que r.oCÍa var!ar de quince rlÍas hasta uno o dos me

ses o más, el Cabildo tonab~ en cue"\ta las posturas hechaG por 

los particulares y a la vez se rlahan a conocer al público a tra-
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xés del pregón.( J) 

Transcurrido P.ste tie~no el Cabilio nroce1Ía a fijar la fecha 

del renate, el cual se hac!a Ltene!•al!':iente el s~bado de gloria o 

bien en fechas ~ercanas a la se~ana santa. E~ r~~ate jebían presen 

c!arlo "a lo menos un alcalde ordinario e los dos rti 1•utados regi

dores que so~ al r.rese"'.te de~ta cibd~d". La for-.a de hace!"' el re

mate era un ac~o sP:i~illc. En la :echa ~?.ñal~da se ci~aba a los 

interesados, se procedía 3. pren:'!e!"' unn Vt!:la •1arca::ia, ñesnués se 

invitaba a los postores a hacer su~ ofrcc:.r.ierrt.os para la venta 

de carne y al co:isumirse la vela en lrt narca an:es dicha el rema

te ter~inaba, ( 4) La concesión se hacía en quien hubiera ofreci

do las mejores condicicnes para hacerlf) •. ; esta per::;ona se le de

signaba con el nombre de "obligado" o "abastecedor", ya que cono 

su nombre lo indica se obligaba a SQ~i~istrar cnrne por tiempo d~ 

terminado, el cual partía ser je u~o a dos anos aproximadamente. 

Se procedía luego a celebrar un contrato entre la fiel ejecutoria 

y el obliP.ado, En es~e se precisaba la postura hecha por el onli

~ado y las condiciones a las cuales se sujetaba para dar el abas

to. Por otra parte se le requería al ab~stecerlor el pago de una 

fianza y dos fiadores. ( 5) Con ello el Cabildo aseeuraba el con~ 

tante suministro de carne, pties en caso de que el obligado no pu

diera hacerlo, existía la posibilidad de tomar de la fianza lo n~ 

cesario para la co~pra de ganado y así continuar con el abasto. 

Este era en suma el proceso se1t11ido para obtener la concesi6n del 

sumi~i~tro de carne en la ciudad, enseE;Uida veremos qujenes intet 

vinieron e~ el y de pa~o podremos conocer las operaciones subge -

cuentes al remate. 
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II,2, l.iui~nes intervenían en el abasto? 

Para -que -el abasto ~:mrli~ra llevarse a ca:10 _era necesaria lR ·paf: 

~icbación ,:le ::iuch·a ;re'ni;e, desde lis autoridades oel Cabildo a 

· qui~nes-~--s~·; i~s é:onfiÓ el aspeéto ~drn.i!li.str'ativo y. leeislativo iel 
-~ : -._ '.- -, < -. -
pi'-~C!"So~ --~~-Sta el· úl ti~o- de-::!.os · e.APiearlO_s ;·,,encargado_ de la lir.mi2 

~--~'-:.·d-e1 -m~~~-~~~~---y_ ~-d~ -úi's·· -~~~~t-~~~-:~~2~-,~F~:-· 
, ln¡·~-i~~-~·$_--: e-~t~d~~:S h:a~i-~n~-~ :de~_-:--~bli~ado, este CO!'\O vemos fue 

uno -de lo·s .ele'1en!:os :!iás i:i.P-or-t:i?ttes -dentro del abasto rle carne. 
~-- . . 

De' hecho en la~· Órde~anzas de la fiel ejecutoria se le señalaba 

COf'lO el Único que po1!a sacrificar, rtesollar y vender carne je Vil. 

ca y carnero,( 6) En realidad el obligado era el adninistrador, 

encarga~o de supervisar el proceso en general, de la venta de ca~ 

ne al nayoreo <le5tinado al consumo capitalino, recibienño cierta 

cantidad de dinero por carla operación de venta. En el siglo X"/III 

la gana'1cia que obtenía era de un ocho por ciento. { 7) 

El abastecedor se comprar:i.e"tía a entregar un número deter:.inado 

de borregos y reses se!'\anariamente, para cumplir con este propós,i 

to debía conseeuir las cabez~5 necesarias de ganado, Como las prin 

cipales hac:end~s ahastecedo~aR se concentraban hacia el norte del 

pa!s, era o'.'lligato!"io al abastecedor ponerse de acuer¡lo con los 

proveedores o criadores a ~in de que le vendiesen las cabezas ne

ce~arias. Se requería pues de uno o dos caporales y varios vaque

ros que se enc:::1.rgaran 1e tra'is-oortar el gan~do rlB"srle 5U l11~ar de 

orí~~n hastq la ciudad. Su trabajo no terminaba ahí, pues una vez 

que el ~annoio llegaba a las inmediaciones de la capital, ahí era 

cui<iario y 'ligilado por estos hombres contratados y pae;ados por el 

ooligadn u3ra este fin. istos individuoq eran ca~i siempre mesti-

zas, mulatos o negros libres. Chevalier nos 11ice que se les llama-
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.!?.a viandantes, pues no ;:ier!'1anecfan sielllpr,e en un mismo .. t.rabajo,(8) 

Al i~iciar el abast-o -_:_~ª ·~~ec~sc;> _ em:nle'ar -~ery-:e que'.' at··endié·I-a 

las carnicerías y l:!l, r:ist?"o;' P~·r-Sor1a~· ~ncarg~aaS :.·~~---:'~~:.-,~·~t-a:i-t?.a 
de los aniriales:,:. así ~o~6 e: i~< ~-~-;'.~~/:--~ .. -~-~:~~;: ia ·-.b~~;i~-. :-sn los· ·prr

rneros años del abasto h~~o-:_.~~i~:-~~~i~~:~~:~~:~-~ ~-~--:~~;~~~·:-~e:_~e :énccnen 

ñ6 sacrificar, cortar ~~- c?r.~~-P.~'~-~~~-r~r- ~-~~~-~-C> ·-~-! ~·::- ~-or· _et ganarlO y 
hacer «:o do lo necesario e:'l: ia. c9.r.niCCr!a:·-c.~~ · U!"l-··· s~liR.rio de :3150 

pesos a:iuales. {q) Pero a r.iedida" que se e!;'tl'.!..!llecieron m;Ís ta~las 

para el exnendio de c?..rne y ante la ·creciente :!-::ian:ia ñe este ali 

l!iento. cono es :!.6gico un individuo )'a no pod!a hace!"5e carfio de 

todas estas operaciones siendo ~reciso contratar más gente. Así 

pues se encomendó a los indígenas y mestizos la tarea ~e sacrifi

car el ganado reci~iendo por ello cierta can~iiad de di~ero. Por 

cierto que estos matarifes eran muy jóvenes, a:gunos se iniciaban 

desde los catorce años de edad en este oficio. (10) Hubo un rnat~ 

rife para cada tipo r\e carne, S'~''?;Ura11ante para acelerar el proce

so ~e la mat~nza y dar un mejor servicio al púh:ico. Tanbién se 

estableció por ley que el o~ltqRrlo debía tener en cada carnicería 

un cortador y un co~rador, ambos debían ser de or!~en español Y 

pagados por el obli~ado. (11) 

Cono era necesario transnortar los cuartos d~ carne del matadero 

~ las carnicerías de la ciudad. Se encon-'?ndó esta labor a los in-

dÍgenas quienes al urincipio acarreaban la carne sobre la espalrla, 

des·més sP. utilizaro'1 r.i .1as parí\ cumTJ1ir con es"";e prn:::f..sito, riecl, 

diéndose finalnente que la c3.rne en carretas resultaba más h ir,1 é-

nico. (12) 
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Conjuntar.tente se requirió gente 'para vigilar el correcto funci~ 

na~ientc de las operacion~s anteriores. Parte de esta labór se le 

encoMendó al veedor de la carniccr!a. Para ello quedaba estsbleci 

1o lo si~uie."\~e 1 

Que todos los años el ~ía dos de enero se no~bre un 
alcalde veedor de la car~i~e~ía con salario de tres
cientos peses. qup ha de cuidar de ahrir a las seis 
de la manana o a~tes para que los cortadores prepa
ren sus oficinas y cerrar a la oracion, cuidar ie 
la limpiesa de la cassa, y principa1:1ente que se riee 
caval la carne, c·JÍf1an.<lo, de los pesos, y afie~ardolcs 
por el fiel contraste .ts•' 1 ( l J) 

La labor realizada nor el veedor no fue suf.!cient.e. Porq:ie 't:OS-

teriorMente, ñebido a :.os atiusos de los encarg?.dos de pesar la 

carne ~/ a la ine:'."iciencia rlel veedor. El Cabildo se vió ob!!;:ar\o 

a designar una persona que revisara el peso correcto de la ca~ne 

al público. E~ una pri~era instancia se acord6 que los reRidc~es 

por turno hicieran estE. labor, pero rnás tarde se nonbró a un ":'iel 

del repeso" cuya obli~acidn era permanecer afuera de caña C:!!"ni -

ceria con su propia balanza y 

Repesar toda la ca~ne que se vendiere y asista desde 
las seis de la ~añana, y des1e las dos de la tarJe 
hasta que se aca~e de pesar pena de diez pesos. 

·~ue dicho repeso 
y tome razon por 
justicia la fiel 
todos los rtias. 

ha~a cumplir, las faltas al cortador, 
escripto de las faltas para que haga 
executoria a quien ha de dar razon 
( 14) 

COMO hemos visto eran vario.e; los dependientes q!le interveníar:. 

en el proceso del sun:nistro de la carne. Estos eran los o~icios 

más ca~ ·nes, aunque el n~~ero de depen<lientes varió en función de 

las mis1nas necesidades que se iban presenta .... do. Por ejemplo, a 
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princi oios del siglo XIX se consi<leró necesa~.io. pag~r uno .o ·dos 

ainini~tradores y na~1orñonos que se ,_e::.carg:ar·a.~ 1e · :~:oa·á.s ·las ~per;! 

cienes de conp~a de ganañc y cuestir.nes.adoiriistrativas. Para dar 

un~ i1en ~~s cla~a. se anexa un cu~~ro con la lista de los de~en-

-:tientes eMr.leados en el ab tsto :ie carne con especificación del sg, 

lario o_ue ;:-e-rciní::in por el tra~ajo deser-:peflario en cada caso, 

Desoués 1~ haber visto s nrosso modo co~o se efectuaba el aba~ 

to rle carne y la::; rtíf'erent.es funci('lnes desei:.!Jeñadas dentro ~el 

m:s~o nroceso, paseMos a ~ecir al~o acerca de los primeros oblig& 

dos .. En ~eneral se observa un !enfr.e~a c~irioso, es el hecho de 

que los prime~os abastecerlo~es no se dedicaron exclusívanentc a 

esta actividad, varios de el?os no sólo eran criadores de ga~~do, 

dueños de importantes haciendas y estancias ~anaderas. Ocupando 

por eje11plo cargos en la añninistración virreinal como alcalrtes 

o regidores. El mismo Ccrtés fue ab~stecedor <le ca~ne en la ciu -

dad de México en 1526, aunque de forma indirecta a través de An -

drés de Barrios.(15) 

Pcdr"Íamos citar otros not:lbres de oersona.jes importantes, señores 

ganaderos, que eventual~ente solicitaban licencia para natar y 

vender carne de vaca y carnero. Entre estos personajes se encontra 

r!an los nonbres del ya citado Andrés de Barrios, quien a propósi

to, desnu~s sería alcalde ordinario del Cabildo¡ y Andrés de Tapia 

otro inportante nerso'iaje que aparece en una lista 1e críaiores, 

hecha hacia 15)0 aproxi~adame~te, como criador imoortante de gan~ 

do mayor y menor. El fenómeno descrito se repitió durante 

la colonia, incluyendo al virrey Antonio cte Mendoza, quien por 

cierto lle~ef a tener preferencia en el matadero oe novillos. (16) 

18 



CUADRO No, 1, 

Ll3TA DC: LOS Dl>l'EllDI5NTfS CAl'ORALES ·Y VA:¿UEROS :¿CU;AD03 EN 

EL A3.\STO DE L/\ ¡¡.e. y DE LOS SALARIOS ;¡u¡;; :;ozAH · ,U¡¡fAu.:Erm::; 
( 1812 ) • 

~ucsto dese~peñarlo. 

Ad~inistra~or ~n. fedro rle Vidaon~o con~ 
Arvirés Fern?.nrie~ ?.D. a-iiv:i"':istrañor 

;tanon }~P!'"ez 1e l.;!"relo: 'ie-;~:.~:!:~~ s. cr1r?•bc~:- los 
-gana·ios cu~;"l.·,o se hacia!'\ com:.·r-as, a vi[!;il1'.r la con 
,-- ~uct?- y op¿ ~scionec;: ·iP. 10!'1 caporalP.3 ~· vaqueros _a.
cer~·a r\e -~u' j&'3'ti.'l05 v en en!'ermcdad y auqe-:cias 
:lel lo.~ y 20. arlr.iinistY.anor los sustituia. 

11.:irtln Colin; ca~oral de la Pierlarl, con Jílfi ps. 

Theo~\cro Colin¡ e~cer!"ador con 15 ps. ne:1suRles. 

Ger6nino Flores; encer~ador con 15 ps. men~uales. 

i;200 ps. 

5.ºº ?~.· 

500 ps. 

jotJ ;is. 

lEQ ps. 

1eo ps. 

Leonar1o Thenorio caporal de la Viga con 20 ps ~e~suales. 240 ps. 

t.:anuel rtava, vaquero~ con 9 ps. Mensuales. 

Juan An<lrés úrdaz, V3.qu~ro de la l·ieda<!. 

Jase Sotn Canillo, veedor del rastro. 

TO T .; L 

Fuente1 AHcr.:. Ab,.~to oe carne. Vol,8, Exp.278. 

108 ps. 

108 ps. 

250 ps. 

J,566 ps. 
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II.J. Los pri~eros exuendios de carne. 

II. J.1. La carnicería nayor, 

la pr!.rr.era c-arnicer:'.a quP. existió en la ciu::fad de :.!éxicc se 

construyó probablemente en 1527, Cervantes de Salazar nos refiere 

que se loca:iz::i.ba jun-t.o a la c~rcel de la c:~;riarl, a espaltias de 

la sala de Ca~ildo, en ln anti~ua callejuela rle Sa~ Sernardo; y 

que hoy es la caJ"le 'lenustjano Carranza e11 el tra110 corri;ire:::!iclo 

entre la~ calles cinco de febrero y veinte rle novie~bre. (l?) 

A el'lta car'.'1icería se le conocía como la carnicería ;'laya!" :: estl! 

vo en el nisno lu~ar por tres centurias aoroximadar.ente 1 hasta ri~ 

Clararse la libertad para el expenñio de carne en 181). (18) La 

carnicería Mayor contaba con un buen nt.i.mero de 1 ocales r.ara el e:i 

pendía, aunque no sie~pre funcionaron todos. Por ejemplo en 1729 

de 21 •tablas" había unas 16 funcionando, de las cuales 10 esta -

ban destinadas a la venta rle carnero, en las seis rest.arrtes se 

vendía carne de vaca. !.iientras que en 1747 tan s6lo había siete 

tablas ñestinadas a la venta rle carnero, res y chivo. (19) 

Como es ~e sunonerse, ade~~s de la carnicería ~avor existieron 

otros expenñios. Pues a medida que crecía la población , aumenta

ba al mi~mo tiempo la demanda de carne, siendo preciso abrir otros 

locales para que el pt1blico pudiera tener acceso al consumo de e.§. 

te alimento. En 1564 mediante una orden de Cabildo se mandó colo

car cuatro carnicerías más, una se localizaría en el rastro Y las 

otras tres en los barrios de San Francisco, Santa Catarina ~, la 

Trinidad, Tiempo después se ordenó cor.lprar un solar para es-

t::!.blecer una carnicería junto a la 11 Vera cruz"; se mandaba ader.ás 

al olirero nayor que hiciera "un ·portalejo de tablas ñon'ie se pue-
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&a pesar vaca y carnero para la repúbljca y lo haga de propios de 

la ciudad".!20J:!:stos locales fueron aumenl:anrio, t:asta l]egar a ser 

un tot~l 1e 16 local~s en 1700, que expendían carne a la c!•Jiad de 

~~~xico. Inclu~1endo cuatro :ie ellos conociCos C'Jn el nomb!"'e de "<Hl?, 

pensas" 1 

~ue tenían el nrivileRio de disponer de s~s productos 
y que, por lo rr.iSPlO, quedaban fuera del con: rato con 
el ooli~ado, y eran la de la Despensa de ~alacio, 
LConoci1a ta~bién co,o la del Relo.i¡l la de San Pedro 
~t~!~.Pa~~~I la de San Hin6lito y la de San Juan de 

Cada una ~e estas carniceríasrtedicaba~ las ga~ancias obtenidas 

a un fin deter:"',inado. Cof.'.o se puede apreciar en las sie;uientes l.Í 

neas que corresponden a un fragmento de una Rea: Cédula expediria 

por Carlos III en 1?6?1 

Por la presente ni Real Cedula apruevo y con~irmo la 
~racia hecha a el exnresarlo Convento y Hcsni tal de 
San Hioolito de la tabla de carniseria es•ablecida 
en el Barrio de esste no~bre a fin de que su produ~ 
to sirva continuame~te de fondo para curar a los 
locos o dementes que recoxan en el". ( 22) 

Acerca del aspecto que ofrecían estos primeros locales es posi-

ble forn~rnos una idea aoroximada al res~cto, en su construccjón 

se empleaban vie;as y pilares a ma~era de jacal como se deja ver 

en una descripción brevísima que se incerta en las Actas de Cabil-

do.(2)) Otra d~scripción m~s completa, aunque i~aginaria nos la 

ofrece José Lorenzo Cossio e!1 el párrafo que a continuación se in· 

certa: 

Las pri~itivas carnicerías deben haber sido como alp;unas 
oue hemos visto en algunos nueblost una viga o morillo 
en dón1te se cuelgan los cuartos de la res ~on una reata; 
unas tablas en rtónde se colocan los pedazo~ de carne que 
sobran de la pe3arla y por toria herra~ier,~a. una grande 
hacha, un mal cuchillo y una romana. (24) 
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Como ve~os, su construcción fue sencilla pues no representaba 

gran prohle~a. Desafor~unada~ente es todo lo que se sabe sobre el 

aspecto de es~as =arnic~rías, pues no hay litoirra~ías que nos 

muestren una imágen exacta de estos puestos. Sin eMbargo se incl~ 
ye un mapa y una lista rte las carnicerías en la ciudad. 

II.J,2, El rastro de la ciudad. 

Ho se tienen datos preci9os acerca rle la fecha e .. que se !71.a!'ijÓ 

construir el rastro, esto pudo ser probablemente en los siguientes 

anos a la conquiota de ls clu~ad, es decir entre 1521 y 1527 apro

ximadamente, Ya que en enero de 1528 se le menciona por orimera 

vez en Actas, al senalársele come el Único lugar para la venta de 

puercos y carneros,(25) Quizá SigUenza y Gdngora se refiera al 

nismo rastro cuand9 exoJica que este se localiz6 •en la esqLJin3 

de enfrente que hoy son cas'ls nuevas que labró' el convento de San 

Agustin -Estan en la calle <le la Joya ff,oy 5 de febrer,¡¡l y dan 

vuelta a la derecha por la calle de mesones,• (26) 

El rastro fue cambiado de luP,ar en varias ocasiones. En 1542 se 

le encontraba en la plaza nayor tal vez para facilitar la distri

bución de carne, provocando con el1o las quejas rle los vecinos: 

Por quanto [;.;?las personas que usan en el rastro della 
.{<te la ciuda!!J matan en el ñicho rastro carnes e corderos 
e terneras e otras reses e que de cabsa rle la sangre e 
por baciar los dichos vientres e~ el rastro ay mucho he
dor lo qual es en nerjuycio de la repuhlica estando como 
esta el dicho rastro en la plaza mayor /:se orden!i/ que 
no maten carnero ni cordero ni cabrito ni ternera ni otra 
res alguna, en el 1icho rastro ni en la dicha plaza".(27) 

Se arder.aba ader.lás que procedieran a la limpieza del lu~ar. Sin 

embarBo, estas indicaciones no se cumplieron porque el Cabildo si 

guió recioiendo reclamaciones de los habitantes por el mismo moti 
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y_o. Llegando a protestar se:•iamente el señor obispo, quien ped!a1 

fquiJ se quite de la plaza publica e mayor della, el 
rastrero que e~ ella esta uor razon qúe no es~a en 
lugar cc~~i~ie~te e ~o~ Al ~año ~~P. se rescibe de la 
hediondes de ~atar e desollar en la 1!cha plaza los 
ganados que en el dicho rastro se benden e por que 
parece ser conbyniente quita~se el dicho rastro Ce la 
plaza e no este en ella ni en parte al~una della e 
que se ~qse e este e~ el ~atadero biejo (28) 

Años nás tar-ie er1 1i;52, huho yroyectos para construir o~ro rr.atª1, 

dero, recomendán1o~e un terrPno ubicado entre l~ acequia y la cal 

za<l~ que ib~ ~e San Juan Ch~nultepec.(29) La construcci~n de es

te rastro demoró, nuesto ~ue ya no se le vuelve a ~encionar hasta 

1563, fecha en que SP ordenó iniciar las obras del rastre. al obr~ 

ro mayor. (JO) Aunque los datos sobre la edificaci~n del rastro 

parecen confusos, una cosa si es cierta, el único ma-ade~c que t~ 

va l~ ciudad oropia~e~te dicha fue el de San Antonio Abad. Sl cual 

existía al nenes desde la segunda ~itad del si~lo XVI!, ~ismo que 

siglos más tarde al modificarse se le llamó rastro de San Lucas. 

Este rastro estuvo en lo que hay es la actual calle de Fino Sua -

re~ -en ese en~o~ces conocida simplemente cono calle del ~atadero

en el trano co~nrendido entre San Antonio Abad y Fray Servando 1'.!t 

resa de Mier, Cono ya se dijo, el rastro de San Antonio Abad se 

modificó en el si~lo XIX, fue aMpliado en esta época para hacer 

un rastro ~eneral, ya que había varias casas de matanza y se pen

só en concentrarlas en un sólo lu~ar. 

En el rastro además de sacrificarse animales para el abasto de 

la ciudad, se vendía ganado en pie. Hubo algunas tablas ~estina -

das al expendio de carne, de hacho quien tuviera a cargo el rastro 

podía matar y vender cabrito y cordero al mayoreo o por cuartos. 
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-.... -- ·-;: -.-'. . 

El rastro de San Antonio .Abad te~fa un~s 4o tablas, aúnqu~ no 

siermre llef!arcr.~· a- o.ct:na·rs~ :,t~J~·s--.. ~.~·'1!1~'.~:~.~: ... ~\~~~'P<? .. •·_::(·_-J.ij ·. 
:-•. _--.' _;.- ::_.;-

Con r-elaci'~~ -;~'_.'ias ·. ~·~~i'~-, :1'é.'.~n·~·t-ahzá{!:i;.·s~·~~-i~U~F'i;;.~ori ):~:p:tJa~o~·e--

mente du~ante la se¡;un1a !Oi~~~ ~;1··:~1~~~~xx\Ir;; Estaban si ~uadas 
a lo· larco de l?. aniiP.lla ~-~~¡ti:é~ .. 4_~¡:-~-~a~t~-0/:·Era~:·:·p~q-pied~d_._qe.· -~li?~ 
nos µar~ic:ilares que pOf. l.~. ge~~·~·~:~'.'.:~';i;{ .-í~?b~~~~~·~·~:s· -C~!a~J~res- ;r 

- ,, .. '. 

tra--:ante.s de r:an3.d'o_·, ve.rioS tie"· .e110S e:rarl· no bies, como el r.:ar:pÍés 

de -san -lo!i~~l, .d_e AiJ~:~o_, ei·_ Coride tie -B~ssoc:;o_, el·-~·i8:rq~e's Cel J~ -

rsl :' el Conde de Pérez Galvez;· 

II.J.J. Carnicerías en pueblos de indios. 

Una vez que noR he~os referido a los prineros exnendios de car

ne P.n la ciudaoi de ~~éxico, hablareMos ahora sobre el abasto en 

los pueblos ~e iniios, pues cono se verá los inrlígenas sí tuvie -

ron acceso a P-s~e ali-.ento siendo su p!"erlilección por la carne ~e 

res. Cono se deja ver en los comentarios de Gibson y de Fran~ois 

Chevalier y en el hecho de qt.:.e el Ayunta.,ient.o exµ:ica?.·a en ft:n -

ción rle este fenÓ!".'ieno, quiz~ erro'nea:nente, la escasez de gar.ado 

vacuno, ( )2) 

Los pueblos de indios se abastecieron de la m!sma forma en que 

se hacía en la ciudad de México, a través del siste!"la 'Cregón-pos

tura-renate y al cual ya nos hemos referido anteriormente. Estas 

carnicerías fueron manejadas nor criadores de ganado esnañoles, 

a veces se trataba del mis~o obli~ado que abastecía a la ciudad 

de !':éxico. Para ello, el abastecedor debí:i pap.:ar una pensión al 

Cabilñc por el arrenda~iento de las carnicerías, el producto se 

des~inaba a obras públicas, princi~nl~en~e al m~~te~imien~o del 



desa<¡Ue de. Hu.ehueto~a_;· {J3) En realidad el obli¡;ado 1'1 mayoría de 

las veces.ne abas.te:d.a: e_s,as c"'r:;icedas con ganada pro~'.o, si "º 
:!e :or:"ia .'i~1i·r~dt8.::~:/t:raV~s de los i.!'l:i!~e:-:as y o-:r~s nnrsc:i:as que 

lo· !=lO~i.c'i.~~r~·:ri·:·: -~.·~·~1~~~o·· -r.agar un peso nor la i:ce::cia al cih.!.iga-

do quien. a~~.,~s se quedaba con el c:..:.ero -iel ?..ni;.e.l. · 

,A l~s irl?íi;8!ias· se les estabq ~Pr:~itido l!a~,?.r ~· ve!"lder lo. carne 

de ·los anir.iales lesiona.1.os por accide!"ltes ::;in pa ..... a!" un sñlO centª 

v,a·, siempre y cuando la csrne estuviera en buenas ccn:Hc.5ones. -Los 

irir!ÍP..enas se aorovecha han de la si tuaci6n para \~e--:dé?-.· e·n el·,\~~~ª-. 

do CC!'i est.e pretexto la carr.e de toros en :-.uen estado sin pat~ar 

oen!=>iÓn alt;t:na al O~lliira·lo, su::citando las q~Jeja~ _de . .'~~~~~ ·Últi -

mo. ( 14) 

El remate de esta~ carnicerías deb!an presenciarlo miembros ~el 

Cabil-io español y un ~ob ·rnador indígena. Sin e~jburp,o hubo ocasi.Q. 

nes en qu~ no se to1ó la opir.ión de este Últino. Un ejem0lo de e.§. 

to sucedió e-. un nueblo lla'iado San r.:iguel de CrizabH.., e'1 1onrie 

los n:t.~u:-alPc; de ~.a región exigían que se respe";aran sus rforechos 

al hacerse el renate, p~es la o~rne de res era ~no je los ali~en-

tos MáR consumi.dos ~or el"~os. LLe~ando a la ci:~ra r!e sie7.e ~.:1 r,g 

ses sacrificadas anualrienti:? e·· los veintiun p1Je1Jl"'s de la juris -

dicción de Crizaba, y cuyos pastizales eran cuidados uor los mis

mos indÍRenas. El rey de España, Carlos III por real orden de si~ 

te rte mayo rle 1783 accedería a la petición 1e los in ~í11enas del 

citado pueblo, mandando al virrey rle la Nueva Esnaña r:i.ue un ~o -

ber11ador inclí~ena orese:-,ciara el rF?~ate y nP. 1~ ~amara en cuen(J!;) 

Los ;-r]ncin~les cnn~11,i-iores de carne en Pstos nueblos :!e in 

Oios eran los españoles que habitaban en ellos, pues los injí~e -
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nas eran básicamente vegetarianos y aunque llegaron a incluirla 

en su dieta, no era el nlatillo principal, No obstante durante el 

Últi~o tarcio 1el siglo XVI, período en el que se suscitó una es

ca~ez ie ganado y por consiguiente de carne, se inculpó a los in 

dí::::e"la~ de esta escasez. Ln anterior llevó al virre:.' Enríquez ::ls 

Almanza a expedi~ er. 15?4 un~ or1enanza en la cual se estable~ía 

que1 

En nin11ún nueblo de indios de esta Hueva España haya 
carnicerías públicas para vender ganado bacuno, ni 
orejano, ni ningón español, ni indio, ni otra persona 
sea asarlo de la tener sin ~i expresa licencia, so pe
na ñe quinientos pesos de oro y perdimento del gana -
do. ( 16) 

Esta orde!"!anza fue confimada nuevamente en julio de 1578 y co-

mo se deja ver en el contenido de esta, se trataba de limitar el 

consuMo en ciertas regiones y a determinados sectores, dándose pri 

oridarl a la denanda dP. la ciudad. fero más tar~e, las autori~ades 

tuvieron que mostrarse flexibles a esta ordenanza, ante la peti -

ción de algunos rel!e;iosos y congre~aciones 1e españoles que ha·-:,i 

tah::i.n v;ir: os uueblos de indios, quienes al parecer se encontrab'3.n 

neceaitado3 ~e este conestible. De este modo el virrey, hubo de 

conceder l lcencias a varios particulares oara establecer por lo rr.~ 

nos una carnicería,en los pue~los donde lo solicitaban para su~i

nistrar carne a los religiosos de los conventos y a los españoles, 

no se incluía en esta ~ispensa a los indígenas. Como ocurrió co~ 

Texcoco, en ñonde debi~o a la prohibición para el establecimiento 

cie carnj cerías: 

se Lj)adecí!!.7 necesidad de carnr.ro por aver monastP.rio 
rle reli~iosos ~n ella y en su comarca y trato Y con~~ 
r.~cion de espanoles que residen en la dicha ciudad or 
lo que se dio" licenciy a Francisco Medina para que . , J 
pueda natar en la carnicería póblica de la dicha ciudad 
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los carneros que fueren necesarios cada se~ana para 
su probeimiento y su5tentacion de los dichos religiQ 
sos y españoles. ( 37) 

La prohibición del consuMo de ca~ne oara los naturales fue ce -

sando paulatinamente, hasta permitirles nuevamente el sacrificio 

Y consu~o de carne de los an:~ales que ~e les desba~rancaban, así 

cono la venta de la Misna. 

Fueron vario:; los TlUP~los quP. tuv.ioron por lo nenas una carnic~ 

ría, ñe los cuales podemos ~encionar1 Xochimilco, Tlalmanalco, 

Texcoco y Coy e a can entre otros. ( JS) El nór:rnro r1e P.stFis carnice -

rías creció a tal graño que lle~ó a urovocar los conentarios de 

un cronista que decías 

Casi no hay ciudad indígena sin RU carnicería, para su
ministrar carne de res a los indios, en donde un número 
in~inito de reses es sacrificado. (J9) 

Otro testimonio de lo que llevamos dicho nos lo proporciona Di~ 

go Duran, quien al exnlicar cono eran los anti~uos mercados de 

los indios conocidos COMO 11 tianguis 01
, se n;ciubra al ver "que había 

en ca~a pueblo una carnicería de vaca y carnero y que por un real 

dan Más vaca que pueden tener dos perrillos y que todavía los ca-

man." (40) 

Desafortunadamente no hay datos para establecer un cálculo aprE_ 

ximado sobre el consumo de carne en e11tos pueblos. Fenómeno exnl.! 

cable si se to~a en cuenta la existencia de matanza clandestina 

de ~anado,ya que la mayoría de las veces no se .llevaba un regís -

tro de los anin~les sacrificados; si a eRto se anexa la práctica 

común ñe exnender esta carhe en los tianguis por los naturales 

sin ningún control, es natural entonces que no se cuente con nin

gún rer,istro sobre la cantidad de carne exµendida. 
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II.4. Princioales consu..~idores de carne. 

Es difícil establecer con exactitud quienes tenían acceso al con 

su~o 1e c~rne. Sin ernba~~o es posible afír~ar que este fue el t~r 

cer producto controla1o por el Cabildo.tanto en su nrecio co~o en 

su abasto. (41) Lo an"'.;edor nos habla por una parte '.le la preocu

pacidn constante de las autr.r:rlades virreinales por regular el s~ 

mí~istro ie v!veres en ~e~eral y por otro lado de lo imoor~ante 

que fue la carne para la pohlaci6n novohisnana desde entonces, 

ccnqiriera1a ya co·!'lo ali~ento de primera necesidad~ 

Desde los primeros añofO en que errrnezó a !'uncionar el abasto de 

carne, hubo cierta priori1ad en $U di~tribución ya que personajes 

como el gobernaior, teniente, alcaldes y re~idores rlel Cabildo t~ 

nían preferencia pa~a a~>stecerse e~ las carnicerías, establecién 

dese que el primer peso deb{a ser pa~a ellos. (42) Con este propJl'. 

sito se emitió postericr~ente una ordenanza,en la cual se es~abl~ 

cía que SP. señalaran al~~nas tablas para el consumo exclusivo de 

oidores, alcaldes, fiscales, ministros <le la Real Audiencia, la 

casa 1P2. arzobispo y oteas 1ign:.~ades. (4)} Estos :'uncionarios, 

gozaban co~o es de suponerse ñe un huen salario, ?Or lo que no si 

lo tenían el privile~ia ~e ser lo~ vrim~ros e~ obtener el produc

to si no ~~emás podían comprar, por ejemplo carnero cuya carne e

ra un poco ~ás cara que la c~rne de vaca y de puerco. 

El consumo de carne no se limitó a las autoridades virreinales, 

de la misma forr.Ja llegaba a los españoles en general, podríamos 

decir que ellos eran los principales consumidores. Nada raro,sien 

do q'.le fueron los españoles quienes nos trajeron to-l:is est=i.s inn.E, 

vaciones culinarias. Con referencia a los lndí~enas, estos a pe-
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~ar de ser vegetarianos, sintieron cierta atraccidn por la carne 

de puerco, Gibson ex-ilica a.1.le 1e~i-io a la ser;ejanz.a oiel ~abar con 

la carne humsita. Pero por otra parte se saba :?e la tireferencia del 

indicena por lo. carne de res, (44) Lo cierto es que los españoles 

foMentaron este hábito. Por ejem~lo a los indios empleados en las 

o'Jras :lestinarlas ?. orotee.:er a la ch;dad de las inundaciones, se 

les sUMinis~raba una libra diaria de vaca y un almud rle ~aíz toda 

la ~e""º"· (45) 

J1 

Los indios y la m:!:'o'O!'{a de la ;:ente de escasos recurso=, se in-

clinarcn por el co!"ls :r!10 :1e l~ car.'ie de res y por las vísceras o 

•menudo". La prirr1era, porque se obtenía dos veces más carne de res 

que 1e carnero y chivo por un r~~l. Este se puede constatar en las 

listas de precios incluidas en el cap!.tulo IV del presente trabajo. 

Los ~enudos, que cor~rendían las patas, el vientre y la cabeza del 

aniMal; fueron rreferidos a los 1e~3s tipos de cnrne también por 

lo bajo de su costo. Incluso se permitía la venta ~e nenudos del 

carnero en las '.1la1a5, exceptuan·:!o los días de ayuno y vigilia pues 

los indÍ~enas podían comprar lo~ menudos, y quebrantar el ayuno.~6) 

No sólo la gente rica tenía acceso a la carne. De alf:una for~a . . 
l~s autoridades se nreocuparon iG ;alr:rnnte porque la carne llegara 

a los pobres. Para ello se fijaba cventualt:lente una postura espe

cial, expidiéndose en ocasiones cédulas o constancias de pobreza 

por el Cabildo de la ciudad. ( 47) 
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III. SITUACI!:N DEL ABASTO AL'FINALIZM EL SIGLO XVIII, 
- . -_·::.-. :.-·:·; __ .;, :.:<·.-,.' - ··,, 

Des9ués <!el ¡¡ran tles:.rr~ll~ ~~~ x~bi,, al_ci.~~~do 'la. g;u:adería en 
--,,"- ;,.¡_,_ -•• ,~·-. 

las prb~r~s décad"s del si¡¡ió'ávi/j;6ón .l~_éónsecuente abundancia 
,, .. ·~·-S¡"<~;:;:·:' 

r!e carne a bajo pr'!cio par~ ··1_~~ .. :~~b~~-~~~é'!::i:·:~~~)á CiUda<i de ;-:éxico. 

Esí.a in::ustria su: .. rirí~ vario~' ~~-~~~--~~}~~;~_~µ·r~~~e i~ ·colcnia. t·rin 

cipalnente en el 11ltiM ~erci~· aeij;igló:xnÍI ¿é _observo' una gr.s 

ve escasez de ganado vacuno y ov~~-º:· ~"··-º, -:~<-= 

As! por eje?llp!o, si en 155? el cnnsurno aproxim1•io <le carne era de 

400 reses nor senan~ y je 16 ~il por año. ?ara los años de 1754 y 

1755, tle acuerdo con da'tos o·r.rteni<ios de 1;n libro iie carnicerías 

(Vid. siguiente cuadro}, el consumo de reses descendí6 notablemeu 

te, nues sólo lle~aron a consunirse en la ciuña1 un poco más 1e 

ocho rnil re~es en el a~o.. Es !)OS!ble que ta:ibién el consu:no de 

carnero riurante este Úl tir.to neríodo del siglo X'/III haya disrnínui 

do. De hecho se observa una vari?~ción en el nracio de la carne C,2 

rno se puede apreciar 0:1. la P,ráfica I incluida en elcapítuio \V. Se 

encuentran algunos tPrÍo1os críticos corr:o lo ft.<e el año .de 1735-

1786 caracterizado por u~a drástica alza en el nrecio de la car-

ne. 

Lo anterior nos lleva a cuestionarnos algunas interrogantes,¿Qué 

había sucedido? cPnr que encarec!a un art!culo tan <le~anda<lo como 

l~ carne'? Las resnuestas a estos ulanteamientos las encontrare-

mas justa~ente en el 1esarrollo <lel nresente capítulo~en don~e ad~ 

más se tr~t"!rán otros r:unto8 ñe íp.:ual i;1'1~ortancia cnmo lo son la 

higiene en el ex~endio de carne y parte de la regla~entación r~l~ 

tiva a este teMa, 
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III. l. Cal!Sfil!_d~L..fill~arecfr1iento de la carne. 

III. l. l. La escasez 'e .,arrnrlo. 

Ya Franco is Chev?..! ier ha e:-:n) ir:a:fo las razo~.es que o:-c·:oco.ron . . . 
este decreci"lien";c rle la ;::inad~ría al ne"tos para é~ .s~~i~':'~:{"./r.·-·Al 

respecto Chevalie~ nos habla de varias caunas,. una· de ci!as ven -

dría a ser el esta~lecinient.c de un "equilibri~---e~!l·~re-_ ia v:_da 

los recursos vegetales ql;~ había" y por o"";.ra part.e nos--lia'h!.-a de 

"una especie ·ie ~e::ota·piento biológico o de "'~e;:eneraci6n 11 ¿el r;:a-

~ado, debido al hecho de que ninguna san~re nueva venía a i;.jer -

tarse e~ el circuito". ( 1) Lo prir.ero de!"iió haber ocurr!··!: se¡:;ur~ 

mente corr.o consec:.;enc:a de la mis:r.a abundancia ::iel ganado. 21 pro-

pio Chevalier señala el hecho de que a causa d~ la ~ran ca~tida1 

de animales; huho necesi-Jad 1!e J levarlos a pastar fuer;:i. de s:J l!!. 

gar dt? orí gen e:i épocas e\~ se1uía por la fal :a ~e ~~us, o ":ien 

por el exceso de los ha~os que hacían insuficie~tcs lo~ pa~~cs. 

Así cuando los ~a~actos salí?.n ~e suq estanr.ias con el fin ie nuda~ 

se a otro lugar en :lande hubiera mejores pastizales, suce1:ra que 

al regresar a s~s estan~ias, el número rle ani~ales se h3~lab~ in-

crer;.entado y de todas ~armas los pastizales no alcanzaba:: para el 

mantenimiento del ~anado. 

Las razones anteriores brevemente expuestas, no son las ·.1nicas 

exnli.caciones que se pueden dar a la dismirtuci6n del ganado p:ies 

existen otraa causas que nos nuerten aclarar mejor este fené:!:a·10. 

Por ejel'lplo las crisis agrícolas que se sucedieron a lo lart::o de 

las tres •:enturias de la ~poca colonial. ( 2) 

Recordemos que -el maíz ha sirio uno de los aliMentos básicos en 
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'.'<, -' -. -._ .•· '. ,:- ·. 
la dieta ··ñe _la pO?l.acióÓ:·. noYOhi:>na.-1a.··y dé''.~ izUai f~r:ia.-_ p'lra 'ia·5 

,,,,,_ 

tiéncio-ne ::·en -.. ·faCtOr·:; '.·f~-t·er~i({3..rlte -, ti::i :"'a'.---el'.':i-~s'a!-ro'iiO'·:de:, o~i-aB· :áCt i ~ 

.v i-1~.~~~-: -~~:~~:¿:~!";·~~,~·if:~:~~6·. :i~ ·~h·~ :~-i~::o·~~~~~-jo:~:-: ~:·?r~s_~,~~:~-_¡-.;·. rk·~~ár·,~~-t Ía 

:!_e· -~:a:~~ ."iE{kF~~<:~;~,~'.~~:~I<~:~b_!~>bu~na~·: :··coi~~))'i·:~, --~ ~~t"o)_-~f-.~~~~fl':~--.i:~b~. en 

un· 1;~e-n ·'~\~-~~~~;~~\~~ -~~-~-~:l-~ro '::for 1a a!~¿ridB.-r.;:·i~~: d~·j.:~-~-~:~:~~~l-es ~ -"ra3-

tro.1o ,l' ~:~~-{¡J.;\i6;·:_:_~r~· ::-~~~-~:·.;i.o. si el·:: :i·e~ --_-·c<-h;~~-Í;".::~:L-io o~s~avor¡ 
ble- a· ~e~:~~~.-.~~ ~i~--~~-C>rl·liciones ~:~:~·e~·~b·1·6i:~)i~';; -~':}tt!~~<l-~;fld1os~: pcr 

~ :. __ ,__ - -'. ·: . _'. . ' ,- -:- ' - --.-. -.o·-.-_.- ,i -

-~al,.- sequ!as, - hel;:td~a, ret ·a11~ de-·,'·--lli.Jvias-§¿· ~i-:i•t i~~rrio_S ·. te··.;-ranos. 

NO h~hía cosechas, P.scaseao~· -~1:-.~r~~~~-.:y··;~~ci-~: ~hli:c :1a p("blació·1 pa

rtecía los e fer.tos de lh c~is:~f,-. _á·~?í~-?)a~~(~- .... ~-°~·· mi-sna i'o:--¡a fJllP los 

animales, p•:es no había all:n9~tCIC~.~~:'.JLY~o;cuando las vacas comen 

mal, no paren bien y las que: . .'it'oo·~~~i~·en·-.ai·:_;,·a1 parto 'ta;ipoco se 

~reñan luego. Varios años'';rteti'.¡'.~t:6~~~~·~-~~~~~r,; :es ·hatos na~a re~stahl2, 
cerse lo que quizás ex~licÍ~~----'-~.-~ -·~f~.S_f=i-.-:lia!'!~ -::~ra <ie fines de si~lo 

fjv1:17." ( 4) 

El fen6meno :!escrito, co!lot~!do cc"":o 11 cr~_s: s agrícola" se p!"esen 

td a lo lar~o <le todn la 4poca colc~ial. ~~·:eba de e~!o ~o~ las 

crjsis al'rícolas de 1724-25, 1710-Jl, 171'0-!.:, 1749-50, !?71-7?., 

17eo-81, 17P,5-86, lP.Ol-1802, 1A09-1811, :.a ,.-.ás "rave de •llas flie 

la ñe 17'15-86 por todas las consecuencias !""' trajo consi~o. Esta 

criCJi!j fue pr.ovocada por una ;equia, rle ac·:e!'"do a un in:'or:ne he -

cho al virrey Con:ie de J:a.lvez que decíai 

Por falta de a,v.uas e~ el verano y tie~DO sucesivo del 
afio anterior y hasta el me3 Je julio del corrien·e, 
no tan s6lo ~ueron escasas las única~ cosechas ñe maíz 
y frijol '1rtf:' pro-iuce to:io el terrjto!"~o ie e'3ta juris
dicción, sino r.s que c;:iusa· excesiva ~o?""ta'1riad rlP- ganados 
de todas especies y atra5d' l~r; sr.r¡er-:'".e!"as ·:le amhas semi
llas. ( 5) 
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Al escasear el na1z, hubo- necesiiiad de rPC'Jrrir a otro tipo de 

ali;::e.n.·o!'i, entre estos: la carne.- ?ues a pesar ti?. encon-:r:irse las 

resPs flacas.' y :!:~!)iies ."nadie estaba:--·tJis~u~·S-:o a -df!!S!)er:i~ci~rlas; 
.- --_ -··:· -.... ··,: _.·_-, 

a~!. l\unquP. i!f -~\~i ... a~. tuvinse·· triRte ia ~i~~A~. e~ cuChillo c:;.fa· 

~~re_.1~ ·y.'~ ~-1 J~.~-~-~;_ieh{~ :~ ~;~._,~~~~-Í_~~-;;~;~~-::il .. _yi-~i~~~:-.#~~:~~~-,~::.\~r 6f _· 

'i.OS h!! . ·· . .; . . - -

bian:--~e.:ton P."fg_~:~?rt\'·~·e:;<~:st·~~-;~~~i3i.~- :s'6b-~-~ :1,~~---N~b\~:~f~~~~~~~:( .. ~~-.----·En 
la5 -plieb~O-S'~-St:é~·'G;.n-~e--~t'Y-~~z1randa·r9'/' don·d-~~ nu!{ ciOt.3.107--es s'e~-- encorit.rª 

ban "e; ~l §1\:~~;6 r~~~ri,·,¡~· ri~~e:si1arl~. :1 ~ol:Ci~ahqn ~el "brice 

de aqú~i~-a'~-~~·gi6~ ,:p:·e.~~~S~_=-~i~a· --,'sacririca?- algu:ms cabezas "i~ rranil 
~- ~·- "·'-'-

·do vac_~"-~~-~~r:'.l~-~-~! -.~~-~ :·_ae::~~o:ierse :mas :.r vender otr1s pa!"'a cc::.-crar 

maíz. Ef párroco ·se·.negaba a concederles permiso y en su lu~ar S,!! 

p,,ef.ía que· soi.'!c:..+.a~en nl 'lirrey se les reeleva;a del na~o ri~ tri-

butos. Las au'tcr:.da:ies op~.na.han que la sclución prC'lp esta r-c!" el 

p~r~oco no resolvía el nro~le~a de la mi~eria en que se encon~ra

han los hahi~an~~s ~e la uohlacién pue~ ~ucho~ ~or!an ie ha~~re 

sier1do e-, navo; nror!Orcit1n lon ancianos. Far !o q\.t.e el virre·: an-

te e:,ta nit.uaci6:., ordenó al nárroco que c;1;r.-:i·:!.s~r:tra se::"J. ... ,:r!::t -

hah! tar1tes fo estoR nueblos. ( 7) 

Una de las :i.E=-<!idas to~adas duran'te la c!"isi::; -:ie 1785-1786. fue 

la ric r:onr:eder ".";e;!'liso a los r:a7litalinos el consu:-:o de car:iP.. me-

diante un docu~ento que rtecía lo si~uiente: 

por el tenor del pres~nte Edicto di~1~ensaMos con to1os 
los fieles 1e ambo9 sexos, estantes y h~bit~ntes en es
ta canital y Arzobispado, rle qualquiP!"a ~l~:-ie, est3.1o, 
calidad :· condi"ion que 8Can, sohre e! uso de car~es, 
huevo~ y lar.ticinios en torlos los días ~e la inme~iata 
~uarem:1a. ~ 8) 
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Esta ner\ida.:se tÓ"'tÓ cO·n el fín· de aliviar· 1;·~ ··~o('O- l~\SituaCión 

de la poblaci6n, pues algunos' alimen•os encareé!a:n''. ñsí pÓr, ej'e'~-' 
·' -.,,.. ,.·,'.-' 

plo dur_a.-; 4 ·e -1~ __ r.ri!1is r\e ·1 ?E5, un hu~vo·. iiei;ó -~ .. ~-¿:{e~:··:·~l~di·~·, r·e-i:ii-

JO ·~esos l~cir~~.1~(;;~r-•• 

tla·:~a~ coo~ro:i~t~1~:. ~·_dar 

:/una gal~,i:1a un peso y el frijol hasta 

En ·ca~bio _los abastecertores de carne s~ 

la rnisna cant iñarl de vaca nor un real, e_~-:ab-{~c-i·j~·::e?1~;,.J:~-~:·~,j·,~i·@;a..: 
Ción de un año atrás; la c!..ia!. era de cinco lil~-rB.~ ·;lor ··U'n···r~~A.r'~, 

Lo anterior nos describe el a.'!itarlo críti~o en que se hallaba la 

pob!.aci6~ 'Por la fal ~a ·1e al i:ne:ltos y e1 e:-.ca:-ecir.ien"to r!<? lar. ::1i~ 

tnns, el oblie:a<lo hubo Oe hacer un gran eo:~·;r.rzo oara :1.ar una pos

tura favorable al uú-.,1!.co, y a1ín así el cc:-.S'.l.."10 de carne descendió 

debido a. la ninna escasez del 11;anado. Consecuencia de la crisis 

agrícola. fero corno se v1.3rá ensP.p.t.Li1a, ade:-;;Ís Ce este factor niete.Q. 

rolÓP.;ico huho ct.r:a.s C3.US'.lS ~ue influ:rero:i e·. el enc3.reci!"liAnto de 

la carne. 

III.2. Los irnnuestos y otras contri~ucior.es. 

I!I.2.1. La siza. 

La siza cono se verá a continuación fue u~o 1e los nrimeros grª 

vámenes que se inouso a la~ carnes desde 154J, fecha e~ que se a

cordó por el Cabildo aplicar un im~uesto a la carne, el cual debía 

cohrarse a partir del dÍ:t de pascua duran~.e .:;:,is meses con el fin 

de rP.unir quinien~os pesos p3ra cubrjr los ~as~cs je los procura-

dores de corte. (10) 

El innuesto ·!e la siza consi~'t.!a e 1-: dar .-:er.cs carne al consumi-

dar al nrecio estab)ec¡do, diseñándose con ente prop6sito : 
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pesas para las carnes de carnero y de vaca de r.anera 
que en cada una de ellas se pague el maravedi de la 
sisa co~ que se ha gravado cada arreld~ de carne.(1~) 

Para ilustrar nejor Pl caso vea~os un ejemr.~o. Si el preci: del 

arrelde de carne era de c~torce naravedÍs, el consunidor al com -

?rar pagaba los cator~e ~araved!s. Pero ~o recib!a el arreld¿ ca~ 

pleto que era .ie 1,F'40 gral'l'!os, ya que a las pesas se le habÍari 

quitado unos cien ~ra~o~ aproY.!~a~ane~te. As! el obli~ndo cob~aba 

los cator::e maravedís, tor.¡aba trece para sí y dejaba uno que era 

e~- inpo?-te de la si ~a. Esta su. .... a po•lrÍR parecer irrisoria s .c;im -

ple vista, desafortunada~ente no he encontraño una relaci6n sob~e 

lo que se recaudaba de la siza. Pero si se toma en cue~ta la denan 

da de carne y el nómero de reses que se sacrificaban es posible !!. 

segurar que anualmente se recolectaba una buena suma por este con 

cepto, a pesar de que algunos vendedores trataban de no pagar es

te innuesto al vender animales en pie, Aún así el Cabil:lo tonaba 

las debidas providencias para que también estos animales pa~aran 

la si za, ( 12) 

Si bien el cobro rte la siza se estableció en un nrlnciµio por 

un lapso r!e :;eis mese!3, este gravá~en se sigu.:ó cobrando P.n lo!> 

siguientes años de forma periódica a petición del Cabildo. Como s~ 

cedió en 1562 cuando se pidió ¡>er:üso al virrey nara cobrar nuev!!_ 

mente la siz:i en la r•arne, con la intención de traer a ua n la :l.:d 

dad. Solicitud a la cual se accedió un año ~ás tarrte, en marzo de 

1563 mediante una real cédula expedida por Felipe II. (lJ) El co

bro rte la sizq fu~ aumentando, de esta manera entre 1566 y 1567 

de cada JO libras de vaca se tomaban 11 libras para el pa~o de ea 

te imnuesto. ( 14) 
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En 1571 el· Cabildo de la ciudal, conRciente quizií.cte:los. incon -

venil?ni;es que represer.taba oara la ~oblación cOn'si..unidora'· ie carne 

el cobro de la siza. Se percata' de el· o y '!eci<li6 nlan~ear al vi

rrey la conveniencia de cambiar el cob~o de dic~o in?uesto de la 

carne al vino que se vendía por nenudeo. Pues no-podía dejarse de 

cobrar la siza, ..,arque se necesitab?..!'i fonños para continuar con 

lo.s ohras de a~a de Cuaj:nalna, S'lnta Fe y Ch:rnultenec. ¡.:eses 'le§. 

r:ués ne accedió a esta oetic:!.Ón acordá:·vlor.e i~nnnerle siza al vino 

y ñej~r ~e percibirla en la carne. La Medida Se tomó segura~ente 

i:or el alto prec:.c que ye :!lcanzaba la carr.e p:ira estas fechas, 

C(lnsiderántiose que el precio de 9sta de por sí C?ra bastante al to 

como para seguir cobrándose,(15) 

III.2.2. La alcabala. 

Como se recordará la alcabala fue un gravá.~en que se cobraba sg 

bre todo tipo ~e ventas, trueques, frutos y granjerías, conjunta

mente con el ganado en pie que se introducía por las garitas de 

la ciudad. 

La alcabala empezó a cobrarse en la Nueva España desde enero de 

1575. !nicial~e1tt fue de un dos por ciento, aplicarlo para satis

facer los Gastos de los ejércitos y armarlas, Esta cantidad aumen

td e~ 16)2 al cuatro por ciento y en 16)9 al seis por ciento,con 

el propósito de conformar una arnada para la defensa rle las islas 

de Barlovento y para contener a los corsarios que impedían el tr! 

fice del col':lnrcio en las costas de la Nueva España. ( 16) 

En la reconilación de Indias se señalaba asímisno que la alcab.Q:_ 

la debía cobrarse en la "carne nuerta", nero s&lo en el caso de 

que el ~anado en pie no la hubiera par.acto aún. Concretamente, y 
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con re~erencia al pago de la alcabala que debía sat3s~a~er el ga

nado, oor real cr~e11 del 17 de ncvier.:b~e de i77e se est.ab:ec56 q_ue1 

De las vefi~as que ~e hanan de ~ann~o ~ayer en lo~ e.1el:s 
de las ad."':'1!.nistrac:.rines de~ r~ino, se ha de exii:-:!!' ~:. 
seis por ciento de alcabalü, a escepcion de os =!:¡e ::e 
venden e~ los si~ios de GuapRn~o, cerri}lo y o~!"'C~ 1e 
la jurisd!c~ion ~P Toluca para el ab~~:o de P5ta :ar~tal, 
porque :!-== f-!":.Os y no de o-:.rcs, aur.::1.:~ ~P. a!e.-~:~ :';·:~ :;e 
VP.ntien ~a!"':'l el rüsno abast.o, se ha:: de co~rar nr;r :--::f:c.rn 
1oa !"e~lc.s pcr cabeza q 1 :P se ha··. parado. {17; 

Sin embare:o ya 1.esde 1591 en la Recopilación de las l~es ie !n-. 

dias se acorda~a ':!UC el ohli?:ado debe:-Íct ?ªPñ:"' la ;tlca~a1~~. r;:·. la 

carne. 1-'or ello se señalaba la existencia de un veedor e:--. e: :"&ata 

dero, para que informase sob!"'~ el n6mero de reses sacr: -~:ca,l~s. y 

se cobrara la alcabala correspondiente el viernes o sáb3do ~e ca

da Remana. El abastecedor tarnbién debía rendir cuentas 0ie les r.u_!l 

ros, del se;-:o :1 del prP.cio de las reses venrlidas y pagar l?.. alca

bala cada cuatro ~eses. ~18) 

En el siguiente cuadro podenos apreciar la variaci6n del r:ohro 

~e la alcabala durante la segunda mitad del siglo xvr:-:r. 

Cuadro No. 4. 
COBRO ::lE Al'.:ABALA l'OR CADA CABEZA DE GAl!ADO. 

";."'ii"'o_,_. _____ RE_s_. ___ c_Hr_vo ____ c_AR __ rra_R_o __ _ F\JEN':'E. 

17.50 

1778 

1800 

1807 

lBll 

1811 

J/4 de real a 1 real. 

2 rls. 

4 rls. 

2 rls. 

4 rls. 1 rl. 2 rls. 

2 rls. J/4 de rl. 

Fonseca,?abian de. 
Hintor~ a g:ral. de. 
Vol. 2, p. 5 y ''3· 
Rodríe:uez de 3n f•1. 
Papdectas ~is~ 
mexicanas. Vol.2, 
p.201. 
AHCM.Abasto de c. 
Vol. VI, Exp.19) 
IBID.Vol.VII,Ex•. 
22). 
llllI1.Vo,.VII!,Exp. 
zéío. 
AGN. Mercados. Vol. 
VI, Pol.165 y 174 

~~~~~~~~~~~~--'-
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Así por ejern~lo en: 1800 se paa;aron $8, 500 pesos por la alcabala 

de 17 mil tor_~s .c-q·u~ · se .. -t.rae~!an·· a ·l~ c!w1ad para el_ a~as~o ,. rnien-
~t _-- . '. - ... - ' - ' 

tra5 que en 1807 larr.is}ia·éá.n:!.«lad,pa'ló s6lo $1;,250.pe~os. (lo) 
. ' -, .. :~' 

Esto ta:~hi4ñ : no_~· ::·~'ti_~-~-~-á~-?~1\1~ ~ ~e:.·r~q~_l_ec~áb~: una·_ ou~na· ·su.~'ª por la 

alca-ba1a:· !i~i .·g,~~~d'.~;·~;\~~-i,~C'i.:~~i·;_~:~·nt~:?e~- los: p_!!·r{c-;ias:. ·en -~uc- se in 

tro:\uc!n~ ~r~-n!~~~-~ ;-~~-h-~-~~~a_<!:~-~-· .. _d~_::_~~~~~o para el,sb:ú;-;a· de la· e!-;-

dad: 
~"'-;· 

I!I.2.), Otras .contribuciones. 

Los· encargados '1.el ah:isto d<t? carne, además de l::i siza y la ale,! 

bala debían s~tisfacer otro ti~o de contriOuciones, co~o las li -

cencias para la natanza 1e animales, el diezmo y las cuotas 'PO!" 

arrendamiento de ejidos, rastros y locales para el expendio de car 

ne en la ciudad. Enpecenos por h::iblar rle las licencias para. el sa

cri:--icio del ga:"lado. Fabian de Fonseca nos indica que la propues

ta sobre el cobro de estas licencias -;urp;iÓ en 1780 aprox.iMadamen 

te, COMO una solución para solventar los gastos 1e euerrn 1e la 

corona española. El costo de esta licencia también fue variable, 

al principio su valor era tle diez pesos nor cada cien ca'Jezas .;e 

ganado mayor y de cinco pesos por cada cien cabezas de ganado me

nor. (20) Doris Laod nos inforna por ejemplo, que en 178) el con

de de Regla pagó la cantidad de nueve pesos por el sacrificic de 

quinientas cabras y aveja3. (21) Seis años más tarde mediante u~a 

orden circular de ~obierno, el costo de la licencia disminuyó. 

Cobr4ndose ahora treinta reales por cien cabezas de ganado ma:.'or, 

el equivalente a tres pesos seis reales. Y quince reales por cada 

cien cabezas de ganado menor, cantidad equivalente a un peso sie-



!e r•ales, ( 22) Este hecho se debe .a que .tal vez lás a.utoridades 

virreinal as eopezaro:i ::ie:i :e enton.~es a :.ob~-e-v~r l;a·,:diS:ni~ucién ie 
"-·.. ,::_,. .·-:< > .. >'-.... .-

la ~anaderÍ:'i y. por .consi~uiente _ 1a --~al ta ·1~, obiigañOs._que se hi 0
-

cier'i.o cargo del abasto; por ~5 ~;Jl~~Sf-aro,n !'·~.~ disminuir la ca¡¡_ 

ti1ad de im~usstos. , . ·_:; · 

Otra con~ribu.oión ,.¡d~--ri~~-~~ --l·~~J6~~~;n~t:e_ ~ue las anteriores :'i.:e el 

diezmo, esta e!"'a una -.cO-~-tf:ibú~-idri -,;~~e ·ÍOS ciudadanos esta~an cbli 
-~ .·_,--=o,< '----,-- - -

gados a dar a la i~lesia para su sostenioento y la cual cons~stla 

en dar la déci::ia parte. da -:odo lo que ae obtenía anualme-n"':e. E~ 

cobro riel diezmo surgió a par-tir de una bul:i de Ale ,iandrc VI expz 

di:ia en diciembre de 1521. (2J). Fo;;terior:icn~e los reyes c~né:i -

cos por real cédula del 22 de octub?"e de 152}, disponían que los 

oficia~.es real~s se e!1car~::iran del cobro del diezmo de las labran 

zas y 5ana~o. Ahora Jien, con r~lación a este Últino rubro se se

ñalaba que debían parrar el diezmoi 

corderos, cabritos, lechones, pollos, anzarones, anado
nes y palominos, aunque coman en casa de quien los cría. 
BecerroG, potros, mulitos y borricos al tie~po que los 
herraren o deban hechari y de los cochinos y aves al 
tiempo que se pueda criar sin las madren. (24) 

El cobro del diezmo fue una fi:ente importante de ingresos para 

la iglesia, el producto de lo recaudado se destinaba a la constru~ 

ción de templos y a la eva~~elización de los naturales, Por otra 

part.e r,racias al cobro del diez~o la iglesia llegd a concentrar un 

!:man m~r.icro de ca·;iezas rie S?;anado y de tierras. 

Una vez que nos hemos rererido aunque sea brevemente a las li

cencias y al diez!'lo que se cobraba en el ganado. Hablemos ahora 

del alquiler de los potreros y ejidos en jonde se mantenía a los 
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animales mientras llegaba el momento de sacrificarlos para el a -

basto. 

Inicial!".ente no se cobraba el arrendamien~o de ejitios y potreros 

pues la ciudad los proporcionaba al obli -ado sin nin~n casto.Pe

ro a rner!irla que el Cabildo tuvo más p;astos y se •.rió en apures ecg 

n6r.dcos, hubo de co'brar al~una c.:i.ntidad r.cr la· ccupación de es-:os 

pastizales. El cobro del alquiler fue var!.able. '1.gr. los abaste

cedores para 1600 debían pagar por el arre~damien~o da ci~~egas y 

potreros unos 35, 000 pesos aproxinada,.,,e.,~e. Por el potre;c llrtna

df• "El Rodeo" .?l, 500 pesos y $1, 000 pesos por :as pastos de !--:uapan 

ge, un total ae $7,500 pesos que se s~~aban ~la lar?a lista de 

gastos. (25) 

No falt0 quien protestara por el cobro del ar:-endamiento de es

tos potreros, COMO fue el caso 1a Antonio de Bassoco, uno de los 

principales in~roductores de ganado a la ciudad. Bassoco hab!a 

arrendado el potrero del Peñon durante cinco años, a cuyo térMino 

segdn se había establecido, se debía haber_ pagado $),000 pesos a 

razón de $600 pesos anuales, Bassoco sólo pagó la mitad, es decir 

$1,500 pesos ne"'1ndose a pagar el resto alegando que las tierras 

se encontraban en muy malas condiciones. (26) 

En lo que se refiere a la suma que pagaban los obligados por el 

alquiler del rastro y de locales para el expendio de carne, dire

mos que esta suma ascendía a un total de $10,200 pesos anuales. 

$JOO pesos por el arrendaniento del rastro, $1,500 pesos por la 

carnicería mayor y $600 pesos por cada una de las 14 carnicer!as. 

Sólo nos faltaría agregar a esta larga lista de ga~tos, lao propi 

nas que el abastecedor deb{a dar a ciertos funcionarios a la hora 



de celebrar el remate. Estas propinas se repartían de la siguien-

te Manera1 

A los excelent!sirnos señores virreyes ...• $1,000 pesos. 
Al Sr, Juez de la ciudad • . ............. $ 500 pesos. 
Al correi:;idor en turno ................ . a 400 pesos. 
A J regidores que componen la junta 
a .S 400 ?eses cada imo ......... .. , ... , ... . f)l, 200 peso;:;. 
Al oficial r.a;:or 1.e go~Jierno para sacar 
un tanto ñe l~s dili~encias del remate .•. $ ?OO pesos. 
Al contartor de la ciudad , ...........•• $ 200 nesos. 
Al escribano de Cabildf o·T·Á·i·········~4 .~~~ pesos. 

pesos. 

Estas propinas ~epercutían en el precio de la carne pues el pÚ-

blico dejaba '1e recibir tres onzas de carne en cada real. Por es

ta ~isrna ra?.Ón, a partir ñe la segund?. década del siglo XIX esta 

práctica se quitó estableci~ndose que solamente se dieran $100 

pesos al escribano y $100 pesos al oficial mayor, quedando en be

neficio del público $4,100 pesos, (27) 

Ceno se habrá observado eran varias las contribuciones que los 

obligados daban por la concesión del remate. El producto de es~os 

gravánenes era ad:ünistrado por el Cabildo y se destinaba a dos 

fine3 básicamenter al pago de salarios de los regidores, oinistros 

del cuerpo de la ciudad y otros funcionarios. Otra parte se ernple~ 

ba en obras p6blicas co:?lo limpia de calles, desasolde de acequias, 

composturas de calzadas, reparación y arreglo de carnicerías y del 

matadero sin dejar de mencionar el desagUe de Huehuetoca. 
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III.J. Higiene en el expendio de carne. 

La sanidad obse:-vada en el ex:endio ~e carne fue un uroblena que 

constantemente preocu?6 a las autoridades virreinales, prueba de 

ello son las ordenanzas y d.i.<-; -,osiciones e!:litidas por el Cabildo de 

la ciudad con el ~ro~6si~o de que se guardaran las ~edidas 1e hi-

e:iene, 

Ya desde 1527 se habían fijado las reglas sa:1!. ~arias que debe-

rían cumplirse en el- abasto .-:e carne. Se establecía CO!"iO primer 

punto que el transnorte de la car."le del matadero a las di :e!"'en-:es 

carnicerías deb~:-ía hacerse lo r:;ás lirnnia11ente posible .. Lo cual 

no sucedió siempre de esta ~anera ya que la carne la acarreaban 

los indígenas sobre la espalda inicialmente, más tarde se usaron 

las canoas con el inconveniente de que la carne con la humedad de 

la embarcación se echab3 a per1ar fácilmente. Esto a su vez ~oti

vó la utilizaci6n de carros jalados por mulas en lugar de las ca

noas, (28) 

En el siguiente rubro se aaentaba que al llegar la carne a las 

C":?.rnicerías, era ·oblii;atorio colgarla en escarpias o ganchos dis}l 

ñados con este propósito, y cubrirla con un paño para evitar el 

contacto con las Moscas y otros bichos, Estaba prohibido poner la 

carne en las mesas hasta que esta fuera pesada por el fiel execu

tor, evitando al mismo tiempo que el tablajero mezclara la carne 

añeja con la recién cortada. Con referencia al cortador de la 

carne se le exigía ir "limpiamente vestido con un delantal grande 

o una camisa vestida~ También quedó establecido que el cortador• 

no pese carne hedionda ni de tres rl!as muerta ni demas 
muerta ni cahaza ni puerca verrionda a vista de los di 
putadas e fiel. (29) 
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La limpieza del matadero no fue la eiccepci6n a estas reglas de 

higiene, pues se establecid co~o obligaci6n del abastecedor con

servarlo "limpio y bien aderezado". Señalándose el día jueves de 

cada mes para hacer el aseo del matadero y periódicamente se man

daba a los indí~enas..a que adobaran la carnicería y el matadero~ 

chando cal sobre el piso a fin de consirvar el estableciniento 

limpio. (JO) 

No obstante a pesar de las reglas anterio~es, eeneralMente los 

oblir.ados no observaban la mayoría de estos reglarientos. Lo cual 

provocaba las quejas de los vecinos de la ciudad, ya que la carne 

en la práctica se vendia en ~alas condiciones "zuzias y maltrata

das•, además de podridas pues en ocasiones las reses no llegaban 

por su uropio pie al matadero.(Jl) Esto Último lo podemos const~ 

tar en la siguiente relación. 

Cu~dro flo. 5. 
RELACION DE TOROS MUERTOS INTRODUCIDOS A LA CIUDAD POR EL 

ABASTECEDOR. ( 1804) 

EN E RO 

Semana. ~~~g~. ~~~~Eºª 

J9 49 32 

40 62 42 

41 19 44 

42 11 48 

4J 47 

T o T A L. 141 21J 

Fuente 1 AHCM. Abasto de carne. Vol. 7, 

Reses 
muertas. 

52 

71 

109 

129 

120 

481 

Exp.215. 

a 
7 

10 

25 



Una relación similar se encontró para el mes de febrero, repor

tándose1 77 toros vivos, 46 novillos vivos, 263 reses muertas y 7 

reses po•ridas. En total,de enero de 160) a marzo de 1904 se ha -

bÍan in~ro1ucido a la ciu.Jad: 2,126 toros Muertos.(32) Esto tra{a 

serias consecuencias¡ por una parte al morir una gran can~i1ad de 

aniMales,el obli~ado ?Dr perder lo ne~os posible suU!a el precio 

ñe la carne. Por otra parte, las reses muertas que los;r"i.b'!:!.n intrg, 

ñucirse y expc!"l1erse en 1~-, carnicerías, er:1n consur:lidas por la 

po'='lación redundando en ln. salud de ésta, 

Just~~ente la introducción de ani~ales muertos a la ciudad, fue 

una práctica consta~te entre les o~ligados, debido a que la mayo

ría de las ocasiones el ganado debía traerse desde haciendas dis-

tantes a unos 600 Kms. o más de la ciudad. Si a esto agregáramos 

que las reses, chivos y carneros no estaban en conrticiones de e -

fectuar estos viajes tan largos, pue~ tar1aban varios meses para 

llegar a la capital. Es 16gico exnlicar la raz6n por la cual des

fallecían un Rran nómero de animales en el trayecto y claro,el o

bligado se las ingeniaba para hacer entrar estos animales al ras

tro. Lo anterior también explica la causa del bajo peso de los a

nil'lales sacrificados en el matadero. l'odeMos encontrar testitroo -

nios que se refieren a este proble~a. Tal es el caso de un autor 

an6nimo que escribta a fines del siglo XVIII lo siguiente: 

La introducción de carne muerta en esta capital por lo 
abierto y rnal resguardo de ella, es un desorden que, a 
mi entender ha producido ouchas enfermedades epid~micas, 
o que a lo menos interesa en s~~o grado a la salud de su 
cuantioso vecindario. 
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Tal condición debiera reputarse inad!fl.isible absolutar"iente 
por el fatal acuso a que da r..ar~en, co'.'10 lo ca;--;p:-~e!.:~ 
avisar repetidamente j_os guardas rie las E!'ari tas 1 la er-."":r§:. 
da de reses heciionda~ :: que por la relación que .~e.,sug,l -
:!len~e r:::-esen:a el interventor que asiste al ma~a"°le-!'"o para 
llevar la cuen~a <ie las cabezas que :"la ta·~ y ~obrar la re.2_ 
pec~iva alcatala, consta haber meses e•1 que se in"':roducen 
200 ó 300 bueyes con la distinción de nuertos y entera~en 
te ro1r~dos. (Jl) -

El párrafo anterior deja ver hasta cierto p~nto, la irr:tación 

de alguien quf) observa la cal!.:iad 1.e la carne que se cc-r.sumía en 

la ciudad. Aparente;"ente las rPses podridas se vendían como carne_ 

ua.ra _perro!i, pero si se tor.:.a e:·1 ctfenta la necesid~.d .;el co:isu .. :o 

de carne, no seria raro que esta carne fuera consurii<la por los e.§_ 

tratos J11ás bajos de la sociedad tal vez :?J.endi~os 1 "aunque ca:-: el 

ries•o de qu~ les cueste la vida". 

La introducción de reses muertas a la canital estuvo nrohibi~a 

~enc~~lnente, PY.cep~o cuando hab!a severa escaaez de carne se pe~ 

mitía al obli5ado intro1ucir un número limitado ~e res~s siempre 

y cuando éstas estuvieran en buen estado. Los abastecedcres pro -

testaban porque una vez que llegaban al ndmero límite de reses 

muertas que podían hacer ingresar a la ciudad ya no se les permi

tía seguir haciéndolo y este hecho les reportaba algunas pefrdidas 

por el costo de los animales. 

Una práctica más 1 contraria a las rc~las ~e sanidad era la falta 

de limpieza de las carnicerías y de los encargados en el expendio 

de carne. ~itemos cono ejenplo el sit;i1icnte relato que precisancn 

te nos habla de las condiciones deficientes en materia rle higiene 

de las carnicerías y de lo que ocasionaba el rtescuido de los car-

nicerosi 
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Las carnes, que no tenienio cubierta alguna se inundan 
ñe r,"iOScas, se i- enan ¿p ~alvo, '! a'..ln es-:~:: exnuest:a.s a 
11ue to:ios lo :"'iUchos las ,;s.:-;oseen, ",/ t.uceda. lo o~ie al;:t.. 
na vez h~ presenciado el ~ín1ico, y es que un Pe!"rO e¡ 
~uvo acP:ct-.a.'11o la ocasir.n e:; que no h1.1bo gente c. la 
":?uerta 1~ una casiJ_la, y se ava-»zó a uno .:e los carne
:-os colf.!1.:ios '1in que las di!.!.:3ertcias ~el car:1!.ce!"o hu
bi~sen oodi-!o evitar se llevase parte de la presa. ( J4J 

carr:.e:.~os ~n la en": rada Qe las carni:er!a:=>, que las C!J.r!'les se cu-

brier.3.n oara CC0.!::9:rvarlas ~ir-.pias, y que los crii:!os y sir\rientes 

usara~ icla~t~l~s ~:n~ios. T~~bi~n se recoMend~b~ ls reuZicación 

de las carnice~ías en lugares diferentes a los que se e~con~~aban 

anterior~.en:a cor.o lo eran la calle c'tel rastro 1 Sa·: Fedro y San 

Fablo, y el Relax; o 'bien e!i cal:ejcnes cerr-a1os, e~ 'lú~'1~ scr!a 

más Ncil vigilar la oalidad y peso •.le la carne que se ex,,endía. 

En re~u~en recordaba las priMeras ordenanzas dictadas en el siglo 

XVI, a pesar ~e la~ cualPs qe obs~rva qu~ la ~alta ~Q h!~iene era 

al~o cotidiano en las carnicerl3s de la ciudad. Esto deb:dc a que 

los o"oligados no se sentían lo sufic!.entert.ente presionados para 

cumplirlas, tal vez por la falta ~e vi~ilancia 1 p~ovocando la vig 

lación de •Atas y otras reglas que obligatorianente de~ian obser-

varse .. 
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III,4. Abusos de los abastecedores. 

Co!Tlo veremos a pesar· de las ·inn~merables reglas y ordenanzas que 

dictab&n las autorida-1es.:virr·~ina~!~~s'."pa;a-· proteger al ccnsur:idor. 

los abastecedores ~ -ie~pr~~:~Se·:'·ia~({~~~rliabfin: d·~ una forl'la- .·y OtJ.a 

para sacar el ;,a:1or pr~~~~~o,p~s~ole ~efrau·iií.n:!o .al •. cli~nte, vea

rios de que ~arma lo "h~'.~Í~~:> 
( . .· 

Un hábito entre - los oblii;a.dos era robar al' pú~~-~Co· e~~-·-·e1· __ ,pi?so 

::ie ra c~rne. Esta :!"ue una queja crinstante de los-habi:a'.'rtes· de la 

ciuda~ a lo largo de la época colonial. Ejemplo -de io a~terior se~ 
los reclanos ~resentados al Cabil<lo en contra de los abastecedores 

por no pesar la carne correctamente en las carnicerías o ~ien po~ 

que el obligado había bajado la postura de carne, dando menos on-

zas a cambio de un real, 5in resnetar las condiciones del re'.""1ate. 
- ()5) 

Los infractores a:l{Unas veces se quedaban sin casti~o, principal 

mente en aquellas re~iones lejanas donr.e había carnicerías. ~émez 

de Cervnntes señala que los virreyes, al r.e~os en el siglo XVI, a-

costumbraban no:"'lbrar a sus cri~dos corr.r, veedores ñe la~ car::icer.fus 

de los pueblos de indio5. f~QVocanio con el:o graves inconvenien -

tes ~UeR no actuaban de ncuP.r1o a l~ ley, quertando los rlelitos 

sin condena. Si por ejer.1plo u:i alcalde hab!a iniciado una causa en 

contra del abastecedor encontrá.ndolr: culpable, y si antes de ~ictar 

sentenci:l llegaba el vee<ior, quien ya anteriorrrn:1te había si 1o so

bornado al recibir varios cueros por- parte del onliP.ado, se exhi -

rri:a a este íil timo :ie toda responsabilidad quedando en lihP:-tad sin 

cumplir se~tencia alguna, ( J6) 

Incidentes como el an:Prior ocurrían princinalMP.nte en los pue-
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blos de indios, pues se comprenderá que se hallaban un poco dis -

tantes de la ciudad. Eje~plo de ello es lo que escribía el virrey 

Luis de Velasco en 1590 al rey de Es;::añai 

en los pueblos de e9pañoles y indios donde se per~itían 
carnicerías se dab:in a cria:~ores -je ga:lgdo y algunas ~e
ce~ n_otr'as personas con excesiva pen3i~n que re3~ltaba 
en :fano de la !"'e"Otfr.il :c=3. ruer; a::,'Jello r.iás ::oret.erdíe. sac3.r 
el que los co~~raba del uso de ellas, vendien=o nAs caro 
y haciendo c·uchos fraudes. ( 37) 

Esta ~isma situaci0n provocaba algunas reaccin~es en contra de 

vaca a fines del siv;lo XVI!I v:irios vecinos de la enti.1:id :•1ani!'e.§. 

táron su descontento en el abasto de carne. Ya que por un 111.do e.§_ 

caseaba la carnP., pues el abastecedor s0lo mataba dos r~ses por 

semana, insuficientes para sati~facer la demanda de la !JOblación. 

~or otra parte el abastecedor y sus e~pleados al despachar la ca~ 

ne daban al pdblico lo que querían y no lo que se les pedía. Por 

estas razones, los vecinos de Cuernavaca pedían se les diera li -

cencia para que cual.quier person~ pudiera matar ganado, a canbio 

de pagar Medio real por cada carnero y dos reales por cada c~beza 

de ganado nayor. (JB) 

Otra forMa 1e defraudar al consul"lir!.or era que cuando llegaban 

los cuartos de los animales a las tablas. Lo~ encargados separaban 

la pulna de lo'.3 hue~rns, la cua~ se vend{:::i. a las indins nacateras 

a t"'layor precio :iel establecido, mientras que ºlas piltrafas y los 

huenon" resta~1tes se vend!an al p!1blico :ie rtc1ierdo a la nostura e§. 

tablecida. ( )9) Sin embar --:o los oi1lif!ar1o~ no eran los •J.n5 cos que 

a.'riusab~n e:i el expC?ndio, nues ta!1bjé:i lar. oficiales ;: autcridades 

virreinales se aprovechaban de l:i sit.uaci6n. Por ejemplo en algu-



na época cier~os regidores además de ocunar un puesto adflinistra

tivo eran criadores de. ganado y al momento de vend~rlo trataban 

de obtener ju~os?.s uan'lryciRs i"1poniendo urecios :"'!¿S altas 1e lo 

nornal. Razón ·po::- la cual en 17)5 el virrey l•1arc¡ués de Casa Fuer

te a peti~Í.6n del obl i<;adc. de la ciudad ordenaba a los regido:-es 

que ade~ás fueran criadores quei 

no tuvieran voz ni voto en nateria de a vasto, por 
haverlos recusa~o por el intere5 que !es r~~ulta, 
en que atendiennolo solicitan la nayor alteracion 
de los r;anados, y r.,:mltan sentimientos de no 
condecender en los ~recios, y de esta causa el no 
atenderse a la observacion de las condicion~s. (40) 

Fue hasta entonces que se corrigi6 este nal, pues desde los r-ri 

meros remates de carne en el siP,lo XVI varios regidores habían si 
do al nismo tiempo impor~nr.tes criadores de ~anado. Llegar.ño a 

hacers~ caqrn ellos Ni::Jmos del abasto de carnes. Otras veces los 

encarP,ados de poner precio a la carne fi.iaban sunas excesiva::; que 

sobrepasaban el l!rnite de la postura establecida.(41) Todo lo an 
terior nos habla del descuido de parte de las autoridades encarg~ 

ñas de vii:t'ilar que se diera el peso co .... recto ader;:Ís de la C3} idad 

de la carne, de los fiPles del repeso y de los fieles execu~ores 

que habían sirle nc'·!""'.brados ;cor. el fin de hacer valer las ordenan -

zas emitidas con el jlrop&;ito de evitar abusos er. el expendio •\e 

carne. 

III. 5. Disoosiciones del Avuntamiento para me iorar el abasto. 

La legislación con referencia al abasto de carne fue abundante. 

En el transcurso de tres siglos se emitieron un sinfín de bandos, 

ordenanzas y decretos princioalnente por los virreyes y el Cabil-
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do, institución a. la cuai coM~fniÓ.:todrilo relativo a los abas -
.· "" , 

tos entre ot"raS ·'cos~s. ':·;. t~n,fi~ ·de:. ias'':~u8.les se regUlÓ el !urici.Q 

~::i."'il6rlto. rl~'.Í:··siSt,~~,·~· d~{-:;:b-~s~:~\ 't~~tanrlo de pro1:_ege;_a .. la pc'bla

ción de los .á b~,~-~s~ :~n·:_;~u:e º. Í~c.~i~-f~~ ···1~~ obl i¡:1;ados y.· cuidando de 

r:ieJorar el su.ninist'ro de este alimento. Las pri!T".eras rlispcsicio -

nes quP. se dic-:aron sobre el a'Oasto se P.t".cuentrat: disrt~rsas en 

Actas rie Ca~ildo. Con el tie:-:po llegaron a real .:.~arse aleunas re-

copilaciones, entre las que ?c.1e.,os :.encionar1 las ordenanzas de 

rr1esta de 1574, las orde:ianzas de la fiel executoria ex-pe.lidas 2n 

1724 ; las ortiena"lzas relativa!J a las obli~acicn?.s .!el =-iel repe

so e'"'!i t!das en nov!.e:.-.bre :le 1777. !l.encione11os tari ,ién las ordenan. 

zas de carnir.ería de 1718 y las de 1778, Est<SÚltimas ri~ieron el 

abasto :le carne durante unas ~reinta y cinco años a~roximadamente, 

hasta que se li~ertó el rano de carnes. En ellas se percibe un in 
tento par le~i~l~rlo todoi el funcio~a~iento de las carn1cer1~s. 

sanidad, compra y venta rle ganado, en fin todo lo que ~uv5.era que 

ver con el ex~endia de carne. Casi nada escapaba a la legislacidn 

novohisnana, N.o obstante las ordenanzas eran repetidas constante-

mente por los virreyes y el Cabildo a los abastecedores debido al 

desobe·lecbiento que hacían de las mismas. En vista de lo anterior 

y a que ya otros autores como Dusenberry Howard y José de 1:atesanz 

ee han referido al aspecto legislativo concerniente al s 11ministro 

de carne, aq'JÍ sólo se hablará brevemente de este tema, haciendo 

un CC'lmentario general. Destacando la import·"..ncia 1 de las ordenan

zas de carnicería de 1778 compiladas por Fonseca y Urrutia, y de 

las ordenanzas de la fiel executoria. 

Las ordenanzas que estuvieron. vie:entes en la Ól tii:'la etapa del 



virrein"-to, fueron e!'litidas el 15 de novie::1b:-e de 1777 :1 fuer-on 

confi!'!'1atias por el virrey Jo~é f•:aría de Bucart!li el 15 rle septiem 

bre rie 17?8. En realjdad vienen a ser una síntesis de otras q:ie h.!, 

b!an sido formuladas con ante~ioridad. En estas orde~anzas se es

tablec!a cerno Prir.1er punto ser obligación y conpromiso del abast,g, 

cedor matar suficientes carneros y toros para dar el abasto por 

dos años, tien90 que rlura~a el contrato. El abasto debía llevarse 

a cabo en las siete tablas ubicada!; dentro de la carnicería mayor 

y las otras carnicerías repartidas en los barrios de la ciurlad. 

Sin dejar de ab~stecer ~. carneros las cuatro dispensas. (42) 

Se señalaba al oblip:ado las su:i;is que deb!a eror,ar ::ior concepto 

de arrendamiento de locales y propinas, un total de $1S,050 pesos 

más una arroba diaria Je vaca p3ra la cárcel de la ciudad. 

Fuera del obligado los únicos que pod!gn pesar y expender carne 

eran los c~ia~ores de ~anado y las indias nacateras. A los prime

ros se les daba un tiempo determinado para hacerlo, sie~pre y cuan 

do los animales fueran de su propiedad y los sacrificaran en el m~ 

tadero de la ciudad, Las indias nacateras estaban autorizadas para 

vender carne en las plazas sin pesar, a condición de que co'1praran 

los animales al obligado, Para evitar abusos de los regatones en 

dar carne mal pesada se prohibi& en estas ordenanzas repartir car. 

ne a las casas particulares, exceptuando los conventos. Se es

tablec!a que para las corridas de toros que se efectuaran, el o -

bligado daría lod ejemplare~ necesarios po~ tres nías, los cuales 

se le regresarían muertos y cuatro pesos pcr cada uno. Tambi~n se 

daban facilid~des al obliF,ado en estas ordenant.as, como la de d"-J: 

le el derecho 1el uso de los ejidos para el mantenimiento del ga-
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nado en La Piedad, Chapultepec y San Antonio Abad, Se establecía 

que e1 horario de la Matanza debía ser desde las tres 1e la mañ~ 

~a y que era o~li~atoric col~ar la carne en el ~atadero para que 

tuviera tie!lpo .1e desa~grarse y no estuvier3. fresca a la hora de 

la· venta. Se a1Jtorj zaba a! o,lip;n.io a ven1er ternera los I!lartes y 

los s~barl.os· en ta~l·a se ... ll!"::l.d9. ::le la carnicerfa. r.i~yor, sin pa 10 ·ie 

arf_i!~,:~~~.i!!n~C aiti;Un_ó. L?- cE!:rile .: se veinde?-la _-pa_r_ cuar_toS, al precie 

de diez reales los cuartos traceros y siete reales los cuartos d~ 

lanteros. 

El ohlirrndo rlebía '.impiar anualmente las ~anjas •que sirven de 

resguardo a las ciéne~as de la Piedad y San Antonio en que pasta

ban los ganados destinados al abasto, reparar y terranlenar la cal 

~ada y pllenteF> por donde SP. int:ror\"Jcen los toros al Matartero, &:a.! 

tando $500 pesos al año". Otras facilidades dadas al obligado con 

sistían en autorizar el sacrificio de hasta 1,500 vacas en tiempos 

de escasez, el derecho a usar pastos y cañadas para que el obli!!l!, 

do pudiera traer el ¡ranado a la ciudad,y de quedarse con los cue

ros de las reses y las pieles de los carneros sacr~ficados. Se pr~ 

veía ~ue en caso rle fallecer el obligado, los fiadores seguirían 

dando el abasto el tiempo que faltase, con las mismas condiciones. 

Se prohib!a la celebración de pactos o convenios entre criadores 

y tratantes para no mejorar las posturas, impnni~ndose un castigo 

que era de una multa de rnil nesos en caso de violar esta dltima 

orrlenanza. (4J) 

Las ordenanzas de carnicer!a de 1778 que acabamos de ver, se con 

plementan con la colecci~n de ordenanzas para los fieles repesa

dores, en las cuales se enlistan más que nada cualPs eran las obl.i 
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gacinnes de·estos funcionarios como: permanecer con sus instrumen 

tos afuera de cada carnicería diarianente, revisar las pes2s y te, 

lanzas usadas por los mayordonos en las tablas, llevar t.n re~is -

tro de los ani~ales que eran vendidos en carla tabla y la calidad 

de la carne expendida. Prohibir la venta de carne en las calles y 

en casaR particu:ares así COJ"':O no perr:titir la ven1:a cte carr.e !'u~ 

del horario establecida, que ·er~ de seis de la ~añana hasta las cin 

co o seis de la tarde. Ver que en cada tahl::t hub!.era un avise in-

formanñ.o de la cantirlad de carne que se estaba dando po!"' un real y 

reportar las ano!Tlalías que pudieran ocurrir en la venta de c;..:-.'18-, 

Así nis~o se est~blecían los castigos por la viclacidn 1e: cual -

quiera de estas ordenanzas~ que iban desde una r:'!Ul tn de ·iiez :;:!.l 

pesos hasta la destitución del fiel del repeso, (44) Vid. Jo c. 

Independientemente de estas ordenanzas se er"ii ti e ron vario., tan-

dos en el siglo XVIII, COMO por ejemplo el bando del 13 de septie~ 

bre de 1783. En el cual se recordaba la prohibición de natar vacas, 

ovejas y cabras. Esta disposición había sido establecida desde 

lSBJ cuando h~bÍ~ P.~pezado a notarse un decrecimiento en la gan3d~ 

ría y se recordaba ta.-.bién en la recopilaci6n de Indias de lól9.(45) 

Una situación en la que se hizo hincapié la mayor parte del ciem 

po fue sobre el ~anejo exclusivo de la carnicería por parte del a

bastecedor pues se precisó para evitar la competencia a este ólti 

'"º' 
Que ninguna persona de qualquier calidad y condici~n 
que sea pueda vender ni venda algt\n género de carne 
a ojo, si~o por peso de valanzat y la carne de baca 
y carnero solamente la pueda vender el obligado y 
proveedor, y no otro; y este tal en la carnicería, y 
no fuera de ella; excepto si no fuere condicion par
ticular para que haya tabla, en que los obligados, 
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para poderse deshacer de sus ganados 1 y aue no oueda 
pesar carne en ninguna carnicería, si no.fuere ~uerta 
en el matadero de la Ciudad, Lugar o Conhregacion de 
Minas, donde hubiere licencias para que haye. carnice
rías, o alanceados los novillos ?. las puer~as del ma
tadero, nor no las haber po1ido encerrar • (46) 

Igualmente se prohibió venrler car~e er. 12s estancias o ~uera de 

estas sin licencia de las autcri1aies. Sdl~ e! cbli~ndo podía a

bastecer el núMero de car:iicerías que qu: siP.ra, pues habfa obte-

nido este derecho por pú·~uca subasta y e:-a el quien podía poblar. 

las todas o arrendar algunas a cria1o!"cs :; :r·üantes. Aunque corno 

ya se di3o, tanbién los criadores y las indias nacateras podían 

vender carne, esto todav1a pasaba a reforzar el monopolio del a

basto ya que los prineros tenían algunos rr.eses para poder hacerlo 

y las indias nacateras tenían que comprar la.s reses al obligado. 

De lo anterior se desprende que si bien el ~asto :!'ue inicialmen 

te un servicio público, con el tiej"',DO llegó a ccnver'tirse en una 

especie de monopolio, pues la mayor parte del tiempo era el obli

gado quien ten!a el mayor número de cabezas de ganados y carnice~ 

rías de la ciudad, fen6~eno propiciado por las mismas ordenanzas. 
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IV. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA DECLARACION DEL LIBRE EXPENDIO DE 
CAR.'iE. 

IV.1. Estado del abasto a nrincinios 1el siglo XIX. 

Antes je hablar sobre el abasto de carne, es conveniante decir 

que el su:-:i-:.istro -le víveres en r;ene!"'al 3e hizo es.da vez ~ás difi 

cil dU!"'.3nte est:is dos !il~inas décad3.::> del virt·einato. Situación 

que poñeMos atribuir a doB crisis agrícolas sucedidas justal!lente 

en este período. De acuerdo con Enrique Florescano, u:i.a de estas 

crisis ocurrief entre 1801 y 1802 y la otra entre 1809 y 1811. Esta 

tfl tir.1a tuvo consecuencias más gravr~s y prolon;;:a·ias que la prinera, 

fue originada por la falta de lluvias y las heladas y granizos que 

tuvieron lugar en los meses de ar,osto a septienbre. Provocando la 

pérdida de la nayor parte de las cosechas de ~aíz en 1809. La zona 

afectada fue ;ir5 ·-:.ci ¡:ialmente la zona centro y sur del virreinato 

de la l~ueva Esp~ña. Las consecuencias <le este fe!'l&r.P.:'10 ya han si io 

exaninadas en otro estudio ( 1), en si amb~s crisis provocaron un 

desquicianiento en la econo~ía y sociedad colonial. 

La situación anterior nos permite explicar las dificultades que 

tenían las autoridades para abastecer a la poblaciefn capitalina, 

incluyendo la carne, y cuyo abasto presentaba taMbién diversos prQ 

blemas como lo hace constar el virrey Azanza en la siguiente cita1, 

Se ha dificultado en estos dltimos tiempos el remate del 
abasto de carnes de esta ciudad, y como habióndolo hecho 
de su cuenta el Ayuntamiento quedasen sus fondos descu -
biertos en una considerable ca~1tida<l 1 cUsn~so r:i antece
sor que se encargasen de este ramo ciertas personas rle 
su satisfacción, en la clane de :l.dninistrañores co:;isio
nados, llevando la cuenta y razón correspondiente. Este 
:iisno méto·1o he sef1;Uido yo en los ahilstos sucesivos y el 
•lxito ha coMprobndo sus ventaj'rn. ( 2) 



Ya desde 179? se e~pezaba a experilllentar cierta escasez de gan~ 

do Y la falta de obligados, nor lo que fue necesario i~ear otras 

formas rte suninistrar a l~ ciudad de este alir.ento. El Ayunta~ien 

to ya no se hacía C::\rr,o del abasto pues cono lo 1ec!a el vi:Tey 

Azanza, cuando lo había hecho en ocasiones anteriores, en lu~ar 

de tener ganancias era todo lo contrario. El s!.s"";er.a al c•Jal se r_f 

ferfa Azanza en la cita anterior, consistía er. ~cr:"'lar una co~isión 

de dos o más individuos q~ienes recibían el no~~re de conis!onados 

o apoderados; estos e~an seleccionados entre los hor.bres ~ás ricos 

del reíno incluso .-¡ie~bro)'i del consi~lado. Esta cv:-lisión estab~~ ~1 

cultada para conseP,Uir dinero prestado,empeñan~o para ello los ron 

dos del abasto que '!)ermam~c!an en poder de los conision3.dos r.asta 

la liquidacidn 1el adeudo. En tanto la ciudad dejaba de percibir 

el i!l'lporte cobrado por el arrendamiento de las catorce t,1blas, el 

de la carnicería mayor y el rtel rastro, es decir, un total de $10 

mil doscientos pesos. Pero la co1iisidn debía pagar el salario de 

los fieles repesadores y $1,500 pesos por la re~ta del desag'lle y 

ca~erías. Se autorizaba a los apoderados para seleccionar a los 

mayordomos ne cada tabla, administradores y suba!te~~os del ab~s-

to. ( J) 

Así por ejemplo, una de las primeras comisiones que funcionó riJ!. 

ra encargarse del abasto, estuvo integra~a por el Conde de la Co~ 

tina, Tomás Domingo de Acha y Francisco Ch~varri. También partici 

paba el rico y po<leroso comerciante Antonio de Bassoco en calidad 

de asesor 1 puen ya tenía cierta experiencia en este ti~o ie nego

cios. Este método funcionó aproxinadanente entre los años 1797 y 

1804, En las sucesivas comisiones que se ~ornaro~ participaron 

adem~s de los ya mencionados, Gabriel de Yermo, Diego Agreda y P~ 
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dro Noriega, tan s6lo por citar algunos nombres, 

A pesar de que era un deber cívico el hacerse cargo del abasto 

algunos se negaban a cumplir con esta obligacidn cuando se les s~ 

licitaba, argumentando no tener tie~po o bien no tener dinero por 

tenerlo invertido en otras enpresas1 otros cooperaban con una m!ni 

ma suma. Un ejemplo de ello sucedió en 1807, año en el que se ha

bia nombrado una comisi6n para el abasto, formada por el ~arqués 

de Santa Cruz de Inguanzo, Francisco Alonso Teran, l•!ariano Fagoaga 

y Bernardo Tres Palacios. Todos ellos miembros !~nortantes de la 

élite novohispana, algunos de ellos fueron miembros del Consulado 

en alguna ocasión. Esta comisión decidió solicitar ayu'a econónica 

a los más adinerados, a éste lla~a1o solamente respondieron unos 

cuantos. V,gr. Roque Pl!rez Gdmez, Jos<! Horcasitas y !·\ateo de PalJ!. 

cios contribuyeron con cinco ~il pesos cada uno y sólo Tomás Domin 

go de Acha aport6 diez mil pesos. Con lo cual se recaudaron unos 

$25,000 pesos, cantidad insuficiente si tomanos en cuenta que se 

necesitaban cuando menos cien mil pesos para empezar con el abas

to. ( 4) Por lo que el dinero faltante debía salir del bolsillo de 

los comisionados, 

Por otra parte el suministro de carne a la ciudad seguía repre

sentando un problema de grandes dimensiones, ya que debido a la 

sequía de 1607 hubo gran mortandad de ganado, por la misma escasez 

de pastos y aguajes, Llegando a alcanzar un gr~do tal, que en 1808 

había más de cuatro mil toros muertos destinados al abasto, prov.Q. 

cando posturas bajas, esto es, se ofrecía menos carne por un real 

a la poblaci6n. ( 5) Observándose además una escasez de carne ge

neralizada. 

'· Con relaci6n al consumo de carneros ocurría algo muy similar. 
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En 1809, al no presentarse :'lin~n :no~1t-or que corriera con el aha..2, 

to, se nandó elaborar una lista de los principales criadores y 

tratantes, con especi~!.cación de 11. c;intidad d~ carnP~o·s ·1\~e ~e-

nían des~insdos para el ?.basto, El in!orne solicitado ar~oj6 da -

tos cor.o los que se presenta~ en el si,:Tulente cuadro1 

~ui.r!rr :!r;, 5. 

NQ¡,:BRE (j CAR:·:EROS PRECIO !'RECIO :'OT.U. 
en rls. pesos rls. 

Angel Pdyade )0,920 25 t 9B,557 4 
Con1e de Pérez Galvez 27, 500 27 93,671 7 
~arqués del Jaral 44,098 27 148,8)0 6 
Antonio Bassoco 22,500 24 )/4 69,609 3 
llarqués de Ar,uayo )6, 372 25 113,662 4 
Gabriel ie Yermo 22,212 2) 7/8 66,288 z .;, 

TOTALES. 183,602 590,620 7 ~ 

Puente1 AHC!f., Aba~to ~e carae. Vol.7, Exp.2J7. 

Se necesitaban J00,000 carn·~os aproxinañamente para ab~stecer 

a ln. ciudad y de 3.cuerdo con e! cuadro anterior¡ Únicamente se con 

taba con un poco más de la mitarl en propiedad de seis introducto

res, por lo que se preve!a una esc~sez de carne. 

La situación del rtesabasto se a~rav6 al estallar la insurrección 

de 1810, ya que los ca~inos por donrle transitab~ el ~anadc se ha

cían insep:Uros por temerse a los asaltos rle los insurgentes y ban

doleros como solía suceder. Así por eje~plo un r,anadero informaba 

en febrero de 1811 que no rorlia vender las das nil cabe2as de ~an1_ 

do quP. tenía prometidas para el a~nsto de la ciud~d, por haberse 

quedado sin empleados que len trasladasen a su destino y por temor 

3 que los insurgentes se apoderaran del ~anado. Un mes más tarde 

el brigadier Felix Calleja, tiempo rlespués virrey de la Nueva Esp~ 

ña, informaba que los parajes en rlonrte se encontraba el gan3do, 
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propiedad de al~;nos abastecedores, en San Luis Potos!.se cncontr~ 

ban en noder de los insurgentes, sie.ntfo inposible re~itirlos a la 

ciu1ad, (6) 

Si a lo ?..nterior ;:tr:reganos q·Je en esta é:ioca t":.t'bo un creci~iento 

de po~lacidn y por consi·~:cn~e una ~ayer de~anda ñe car~e, denan 

d'l rtUP <Je h·~cÍ'1 r.'#1.s c!i ·'"!.cil de sa:is!?.c~!"' ~'ª ~y:e la5 fincs.s :tb;::.s

tece1o!"as se enco~":rah'l.n a ,;;r.~:1 n:s:'~n::ia :te la ciud:i:i; es ?CSi -

ble e~tenrler el a:t~ ~recio de la carne y ln variación je las ro~ 

turas entre lRlO y 1811. l'or otra p1rte, a nesar ne que l:o dorec

cid'n 1e abasto!l se estaba h:±ciendo cn'!"fl:O ñel suriinistro de víve -

res, ya no podla ser;uir hacié:i1olo por mucho tier.ipo. Para re:::ediar 

en al~o el probler'l.a de encareci~iento y escasez de carne se nropy, 

so al virrey que se declarara la libertad para el conercio de la 

c~rne de toro, bajo ciertas restriccicnes. ( ?) Tales como la de 

tasar el precie 1e l?. car-ne fija:-, io la postura de Ji libras de res 

por un real, el pago de dos reales para la Real Hacienda, establ~ 

cien~o como conñición que el gan~do se introdujera en el rastro 

de la ciudad, prohibiendo la introducci6n ñe 1<an~do nuerto. A ca¡¡¡ 

bio se franquearía a los expendedores rle carne los potreros, la 

herra~ienta y los locales necesarios para el ab~sto. El virrey, 

dada la situación, accedió a e~ta pe:icién y dió a co1ocer las m~ 

didas anteriores por bando del 5 de enero de 1811. ( 8) Esta es 

la primera vez que se trata el te~a de la libertad del cc~?.rcio rle 

la carne. A partir de este bando se sucederán otros más en los que 

igualnente se hablará de la libertad de comercio, como se verá a 

lo largo del presente capitulo. Como consecuencia de la emisiifn 

del bando anterior,en ctdnde se daba libertad para la matanza de r~ 

ses en el rastro, hubo personas que cptaron también por matar car-
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neros, ovejas, toros, vac?~s, novillos, ter_neras·-y ganado cabrío 

en sus casas. Incluso hubo quejas norqu~ no se v!~ilaba el cc:-re_s: 

to funciona .. ·iiento 1e la car:ii~er!~ •. ,uiz.;! ·ne se &ntenrlió t·i~~ e! 

contenido del docur.te-r.";o, o bien~algur,os se nnrovecharon ::!e :~ si

tuacid'n pues en el bando s6lo se 'laba libertad de ccMerc!o a la 

carne de ganado vacuno. ( 9) 

No siendo suficiente con las medidas tcr.adas er. r.l ban~o del 5 

de enero, se solicitó d las autoridades de Veracruz que in~or~a -

ran sobre las haciendas ~' la cantidad de reses que podían er.v.irir 

para el abasto de la ciudad de "éxico. Gracias a los in::'or:--.ee fa-

vorables y a que esta re~idn co:itaba con su~ic~e:ite ganado, se Pi 
dió el envío de nil toros nl precio :n~s bajo, cc:-:•1irtiéndo~e la 

zona de Veracruz en abastecedora de carne rte la ciudad de !·'.éx!.co. 
( 10) 

IV.2. peclaraci6n del libre expendio de carne, 

IV.2.1. Antecedentes, 

Ya se ha visto ~recedentemente, cual fue la situación del abaste 

de carne en la ciudad de I.ldxico. en los primeros diez años =e: sl

glo XIX. hasta la emisidn del primer bando sobre la materia en e~~ 

ro de 1611. Estas disposiciones sipuleron vigentes y aún se extei 

dieron al expendio de chivos y carneros, esto dltimo en el tando 

del 25 de febrero del mismo año. En este bando, el virrey Venégas 

concedia libertad a los criadores y tratantes para matar y expen

der carnP.ro, libres de nensiones. Pero se les seftalaba que debían 

dar 15 onzas de carnero por un real, o Más si ~P nrefPrÍa. Je es

tablecía que los carnPros debían introducirse en e1 mataderc, pr~ 

piedad del ~arqués del Jaral, Se les franquear~a los utensi:ios 

necesarios, -exce~to las mulas para acarrear la carne-. los o~erª 



,rios ¡P\ra la natanza a ca.,~io de un real por ca~a diez cabezas y 

r::edia ~.ibra en cad:i ca'beza, ccn el ·fin rie sat.!s~acer el s?..lario 

de ·les ~artidore~. Se pe:-n~-::!a .ia-. Venta' :~e' c~r-::ero~ e~ :=-ie :¡ el e~ 

penrlic de chivo c~straño _a ccn::Ec!.dn de que s~ vendi~ra en tabla 

separada con una postura 1e 20 or.zas por un real. · ( 11) Se prohi

bía la in":!"o<iuccién cte anietales r.uertos, ·ovejas y ~erneras1 as! 

corrio el contrrrban1c y la natanza clandestina :ie animales. 

Probablef'1ente no se obtuvie·~cn los resul taños que se esperaban 

ya que algún tie:il'.>o rtespi;és, se e1it!Ó o":ro ha"'!:'!O: el 1) de abril 

de 1811. En donrle se resolv!a ccn~jnuar con la li~~rtad para la 

introduccjÓn de todo ti~o ~e gan¿ja1 vac~s horras, terneras, nov1 

llos, bueyes viejos, carneros y chivns ca~trartos. De la rnis~a fo~ 

ma se volv!a a fijar la ~estura que ñeb'Ía recir en el mercado. P,! 

ra la vaca era de dos libras y ne1i~ por un real. Es decir tres 

cuartos de libra ~enos, con respecto a la po~tura de enero del mi~ 

mo año. Se les ponla co~o condicidn a los introductores, que debían 

conducir el ganado al oatadcro ~e San Antonio Abad, realizar el p~ 

go de un real nor cada res, n~ra pa~ar a los cortadores y pesado

res de carne. Se les repet!a la ~isrna orden de no introducir gana

do muerto fuera de las garitas. A CBJ!l.bio se les segu{a ~roporcio

nando pastos y los utensilios necesarios para el expendio sin pa

go de pensi6n. Con relación a los carneros y chivos, igualmente 

se les daba olena libertad para su introducción, fijandose una Pº.l! 

tura de doce on~as de carnr.ro por un real y de 16 onzas de chivo 

castrado por la ~isma su~~. Debién1ose guardar ~ás o ~enos las 
mismas condiciones que las observ3das para el expendio de ganado 

vacuno, (12) 
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Después de haberse expedido el bando anterior, se empezó a obse~ 

v.ar la entrada de cientos de C3.rneros diariamente, pues los criad.Q. 

res Y tratantes al no oafr'"dr otras pensiones - a excepción cte la al 
cabala,- como lo hacían anteriorÑente, y con una postura favorable 

para el!os, vi?ron en todo esto las pe~snectivas de un buen nego -

cio. ClJ) 

Ante esta situaci6n, la junta de abastos decidió proponer al vl 

rrey, el au~ento de la postura viP,ente de doce a catorce on:as en 

el carn'ro. El nativo era que este tipo de ganado sieMpre daba un 

mayor r:~!"gen de canancias a! comerciante a di!"erencia del expendio 

:ie res ~' r.iás con l:is fncil idades que se les daban. La ciudad resul 

taba perjudicada pues era ésta la que financiaba todo lo necesario 

para el exoendio, haci~ndose cargo del abasto de res, que por ciE!!' 

to era la más ccnsu•iida por la ¡;ente de escasos recursos eccnómi -

cos. Debido a que la petici6n anterior no fue atendida, la junta 

hizo una nueva propuesta al virrey, consi•tente en rebajar media 

libra a la postura de vaca. Se arsumentaba que el precio de las r~ 

ses de acuerdo a la postura que se estaba dando de dos y media 11 

bras por un real, al sacrificarse JO reses diarias en pro~edio, 

solamente 9e podía recuperar diez o rloce pesos en cada ani~al, lo 

cual representaba una p~rdida para la ciudad, Se observaba además 

una posible escasez de carne, debido a la regulaci6n establecida 

en los dos Gltimos bandos del 5 de enero y 25 de febrero de 181li
4

) 

Con ello las autoridades trataban de motivar a los criadores e in 

traductores de ganado a traer reses que pudieran satisfacer la d~ 

man~a de carne de res en la ciudad. 

El virrey accedi6 a esta última petición a través de otro bando 

expedido el 4 de julio de 1811, En el que se señalaba la postura 
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de res en dos libras por un real, dejándose a los dueños del gan~ 

do en libertad para matar en el rastro y vender la carne en las 

tablas corres~onóiontes. (15) Este bando tuvo los resultados que 

se esperaban, pronto se observó la entrada de hatos de ga~ado Ma

yor a la ciu~ad; ahora los introductores anrovec~aban la oportuni 

darl que se les presentaba, ya que est~ban exen~os del pago de al

gunas pensiones ~ue pagaban antes de la e~~sión de este bando. 

Aun así el proble:ia sólo se resolvió parcial~1cnte, pues a pesar 

rle la abundancia de carne, la ciuñad se~uía teniendo pérdidas.fucs 

era ella la que se~uía pa~ando las pensiones por concepto de po -

treros y otros gastos que tenía el abasto. Estas pensiones sumaban 

un total de $6),000 pesos. Estos gastos se distribuían en la fonna 

siguiente 1 

$ 8,ooo 
$ 1),000 
$ JJ,000 

$ 9,000 

pesos para pastos y arrendamiento de potreros. 
pesos para el pa~o de criados y corrales. 
pesos para cubrir los quebrantos y ayudar al fondo de 
más de $200,000 pesos al año. 
pesos por las tablas dispensas. 

(16) 

Es por eso que se proponía al virrey el au~ento de la postura de 

res en media libra, en vista de la abundancia de ganado que cona,!! 

rría en el mercado. Ade~ás del cobro de cuatro reales por cada c~ 

beza de ganado vacuno y dos reales por cada carnero al mo~er.to de 

su introduccidn para financiar el arrendamiento de pastos y sufr~ 

gar los gastos que tenía ~1 abasto. 

Las medidas anteriores fueron tomadas y dadas a conocer por bau 

do del 4 de octubre de 1811, en donde se fijaba la postura para 

la carne de chivo en 18 onzas por un real; pa¡;.indo un real por c~ 

da chivo al mo~ento de su ingreso en las garjtas, estas pensiones 

se exi~ían por concepto de alcabala e "impuesto de comboy" (sic) 
(17) 
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Gracias a esta libertad, todavía condicionada que se e•taha áa.o 

do al expendio ñe carne. Se empezd a sacrificar todo ti~o de f;lln~ 

do1 vacas. lo ~is~o de vientre que infructíferas; bueyes viejos, 

novillos, terneras, ovejas. etc. Esto a su vez proveed las q~ej~s 

del tribunal de la Haceduria 9or la excesiva matanza que se tac!a 

del ~anado ~ayer y ~enor. Especial~ente de vacas, terneras y novl 

llos. Práctica ~ue si bie:;, anteriormente había ·~üeña.d'l vedada, 

ante la si tuaciG'n de la r:erseverante escasez rte carne se sig:.c:d' 

permitl~ndo. La Hacedurla se quejaba ~arque al pernitirse el ~2a"j 

ficio de las he!"'lbras y sus respectivas crías, se :\efraudal)a el ?-ª 
go del diezno, <lel cual correspondí' una p~rte al virrey. Lo ~ue 

pedía el tribun3.l era la restricción de esta práctica, ~ar :~e:Ho 

de licencias que serían otorgadas por el mismo tribunal y por el 

virrey. Tratando de co~placer esta solicitud, se propuso a la Ha

cedur!a intercaJ'lbiar tres mil vacas destinadas al matadero, por 

igual número de toros. Cono la Haceduría no los tenía seguramente, 

no pudo evitar el sacrificio de estos animales, ya que no se en -

euentran mis resoluciones que nos per~itan pensar lo contrar5o. (18) 

El estado del abasto no nejoró ctel todo, pues de cualqu!er ~ar

ma la escasez de carne continuaba en 1812. A pesar de que había 

ganado en al~nas haciendas bast,nte alejadas de la ciudad y que 

los propietarios no se atrevían a traer por la misma inseguridad 

de los caminos. Sin embargo hicieron saber a Venégas que gara~ti

zaban suficientes cabezas para el abasto si se bajaba la postura 

y los gravámenes. 

Lo anterior originó la enisidn de un nuevo ban~o, el 22 de enero 

de 1812. Documento en el cual Venégas tonaba algunas providen -



cias para evitar una posible escasez de carne. Primeramente se fl 

jaba la postura para cada uno de los di~erentes tioos de ganado. 

Dos libras y seis onzas <le res por un r~al, 14 onzas de carnerc por 

otro real y 18 onzas de chivo castrado por la r.:sma cantidad. Se 

establecía que de la carne de res se abonaria dos onzas en cada 

real, para el fondo d~l abP.sto, en lugar ~el co~~o de los cuatro 

r•ales que se cobraban en el banno del 4 de octubre de 1811.Igual 

Mente se les libraba 1.e la pensió:-i de un peso "OOr concen'to del 

llamado impuesto de "co'1bo~·" (sic), debiendo pagar la alcabala de 

tres cuartillas por c;;ja cabez3 de carnero y chivo que se introj:,t 

jera. Con la prohibición de introducir gan~do r:1.uerto a la ciudad. 
(19) 

A decir verdad casi no hubo modificación en la cantidad de car-

ne que se dab~ al p6blico, como se puede apreciar en la gr~fica 

correspondiente, pero si la hubo con r~laci6n a las restricciones. 

Este suceso puede explicar porque la escasez de carneros continu~ 

ba, al menos esto es lo que 1eja ver el informe del encargado del 

abasto de carnoro al señalar que solamente habia 4o cabezas para 

el abasto, ya que los due"os de 695 carneros localizados en las 

garitas no ::>ernitían su introducción a la ciudad de :.:tfxico. Argu

mentando que de hacerlo no obtendrían ni siquiera el costo de los 

carneros perdiendo cuatro y medio reales en cada uno, por lo cual 

ped!an una baja en la postura. (20) 

Una vez más Vendgas accedid, con tal de abastecer a la ciudad de 

carne a pesar de las distancias y de los conflictos con los tratan 

tes. Venegas enitió otro bando el 5 de febrero de 1812 en.donde ya 

no se selL~laba la cantidad de carne que se debía dar por un real, 

quedando al arbitrio del expendedor. Se concedía libertad para in 

traducir carneros y chivos castrRdos pagando sólo tres cuartillas 
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por cada cabeza, se le pemit{a.' al criador escoger la casa de na

tanza que !"lás le con\'inia!"a. Sierl.pre y 'Cuarldo observara las acos

tumbradas Medidas de hi~iene y que el -expe~_dio se ·.~erificara ~~ 

las plazas pÚblicas señal?.das, (la paj·a·; i·a-_dei _á~_bc1,·: Reii:~a·,,-el 
cal" ejón de Dolores, San JI.Jan de DioS, -~a'- pfaza ·de· l~:-:~¿n~~ .. ~-~~6~~ 
S:into Jo.,in~o. s~..-1t:'! A.'1.a, ituestra Señora "<le L6reto ,y ·lá. p_~aza':del_ 

hornillo). (21) .·:·}:.;•i:. 

Cono se habrá observarlo, en el bando anterior se daba plen~ li

bertad para la r;ata!1::a y ex:oendio de ganarlo r.enor, no- así en el 

ganado vacuno pues se se~!a tasando el precio de la carne ñe res. 

Por lo cual el problena jel abasto, s6lo se resolv!a en parte pue~ 

to que la carne de res segu!a escnReandc. En vista de esto la jun 

ta de abastos de~idic! proponer 3.l virrey, que también se di~ra li

bertad para la introducción y ·1enta de carne de res¡ bajo las mis

mas condiciones que se hab!an nn~sto para el expendio de carne.(22) 

La situación ñescrita, eran las consecuencias de la sequía que ha

b1a tenido lugar por estas fechas. No s6lo se hablaba ñe la fal~a 

de a;anaño sino tambidn ~e senillas, cono ma!z y frijol Eso se de-

ja ver en los in:.'"'or.nes proporcionados por '3.lE;'Unos hacendados 

importantes. La mayor!a de el~os notificaban no tener ganado ni 

semillas, o bien tenerlo vendido a varios particulares para cons~ 

mo de la ciudad. Unos cuantos, v.gr. el Conde de la Cortina, ofr~ 

cían destinar su producción de granos y de ganado a la ciudad,(23) 

D!as más tarde, el 19 de marzo ne 1812, se emit!a otro bando 

por el cual se procedía a declarar la libertad para que cualquier 

persona pudiera criar y natar ganado vacuno sin ser obligatorio 

hacerlo en el rastro. Pagando dos reales p~r cabeza, correspondien 

tes al pago de alcabala1 bajo las mismas reglas que en el bando 
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del 5 de febrero de 1812. Pero se establee fa que deber!an expende!: 

se por lo :-lenas dos libras por un real. La rnisr.ia or:len se repitió 

en el banio 1el lo. de si?~tier.:br~ je 11'12, sélc TU e en ~9te Úl tir.:o 

ya no se fijaba postura a b carr.e. ( 24) 

IV,). El bando rlel :o. de marzo 1'L-lllll. 

Las medidas tc~.adas en el bqr.dc de :'c!>r-cro r\e 1812, ccr.'tinuuron 

vi~entes durante diez u once meses r.lás. !'o obstante al llegar el 

año de 181), se volvieron a discutí~ las med~das ~ue se deberían 

observar en el expendio de carne; pues el sistena aón era inefi -

ciente. Para estas fechas se hablaba de decretar la libertad ab

soluta para el comercio de este alimento y rle revocar el bando de 

febrero y marzo rle 1812, o al menos se su~ería modificar algunos 

artículos. ( 25) Lo anterior auna:io a iJna serie de propuestas que 

se hacían al virrey a fin de mejorar el suministro de carne orillª 

ron a éste, a dar el ~olpe definitivo y emitir el óltimo bando el 

primero de marzo de 161). Docunento oor el cual daba plena y to -

tal libertad a los criadores y tratan~es para introducir y vender 

ganado de cualquier especie, sin fijación rle postura. Solamente 

se les ped!a a los introrluctores que la venta de carne se efectuª 

ra en las plazas pdblicas, habiéndo~e sacrificado el ganado en 1~ 

gares señalados de antemano. Se ponía co~o condición que el esta

blecimiento de una carnicería debía notificarse previa~ente al 

juez de policía o alcalde. La carne se pesaría de acuerdo a la 

cantidad fijada en una tablilla a la vista del póblico, con pe 

aas de fierro o metal debida~ente autorizadas. Se prohibía la ven 

ta de carneros y machos cabríos en una misna calle, así como la 

matanza de terneras y novillos y la introducción de carne muerta. 
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La carne debía venderse limpia y de buena calidad, Por último se 

dejaba sin efecto, los bandos del 5 de febrero de 1812 y los que 

se habfan emitido a la fecha. (2ó) 

Cabe agregar que en este bando, se to~aron Únicanen~e alflUnas de 

las r..edidas -pro!':rnstas por e! fiscal de 1o ci\•il y la junta de a

bastos, que habían sido ya discutidas y aprobadas por ~s:P or~a -

nismo. Las consecuencias ~'t:eron innediatas, desaparecie!"o:i los o

bligados y las tablas del Ayuntaniento. El local de la carnicería 

mayor se arre.'1dÓ a part iculnres h;.sta 18fl.O. En su lu~ar sur[;ieron 

nu~~rosos locales con techos de tejananil y alacenas de ~adera 

dispersas por toda la ciudad. (2?) Pero no fue todo, se origina

ron ader.1ás otras consecuenc:.as que afectarían, directanente a los 

criadores y tratantes que anteriornente habían ejercido una espe

cie de monopolio sobre la carne. 

IV.J,l, Consecuencias para la población. 

El bando de marzo de 181J motivó a los criadores a introducir 

multitud de cabezas de cualquier especie de ganado, el nómero de 

carnicerías dispersas por tod~ la ciudad, había au~entado consid~ 

rablernente a rn~s de cien para 1818. Esto a su vez trajo efectos 

negativos para la población novohispana, ya que debido al gran ny 

mero de casillas, las autoridades no podían vigilar constantemen

te a los carniceros para que usaran las pesas correctas y observ~ 

ran las medidas de higjene. Por lo que no es raro encontrarnos 

casos cono el de r.;ateo Bla:ico, encargado de una carnicería, quien 

fue reprendido en varias ocasiones por diferentes delitos, Contán 
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,¡!ose entre estos el sacrií"icio de. 'ov~ja-s y el de encontrirsele al 

gun~s pesas a las que les faltaban varios adanr,es. (28) 

De este no1o el coMprador no sólo adquirís carne ~al ?asada, si 
no a veces mal acondicionada, lle~ando al grado de consu~ir carne 

de per~o o de burro cc~o se informó alBuna ve~ al virrey. (29) 

Por otra ~rte, las aut:or-i':!ades ta:tpoco ouj!.eron evi't.ar la reve.2 

ta de carne, activi1ad 'ta~ ::o;i~~:i. en la ciuCad ¡:ara esas fecr.as. S~ 

gdn se in:"or::iaba, los revenñedores acostu;:braban co:r.prar los carn~ 

ros a los c:-iadores, obt-enie!'ldo PO!:' la reve"l:a consi.~e!"a'bles ganan 

cias .. Por ejem-.10, si co~·.nra'.'¡~n u:i carnero en ci'1co ~eales poñían 

venderlo en ocho y obtenían tres de utiliáades. (JO). 

Asi pues, podemos ver que la población tenia ah.ora t:\a.yor posibi 

lidad de conseguir la carne, pero resultaba ;ier ju1icada por las 

razones ya enumeradas nás arriba. Con relacidn a los precios de 

la carne (Vid. grá!"ica 1)1 observarios que a partir de la 

emisión del bando del 5 de enero de 1811, las posturas bajaron 

con lo cual encareció el precio del producto. Esta alza del precio 

se detuvo j:.istamente en 181), a ra!z de la libertad que se da 

para fijar la postura a la carne. 
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ESTA 
WJR 

IV.J.2, Reaccidn de criadores y tratantes. 

TESIS MI DEJE 
DE lA IUBUOfECA 

Al declararse la libertad absoluta para la compra y venta de 

carne en la ciudad la situación del abasto nejoró. Sin e!"lbar'?'f'\ dos 

años después de su expedición, en 1815 algunos de los principales 

criadores y tratantes que n~teriorMRnte habían aca:.arado el cene~ 

cio del carnero de la ciudad, e!npezaron a mostrar descon-;eni:o con 

el sistena nor el desorden que e~los observaban en el abas~o de 

carne. 

Los inconformes e~pezaron a or~anizarse en grupos y fornaron rg 

presentaciones, hubo varias de ellas, encabezadas por personajes 

de la talla del ¡.:arqués del Xaral y del ;.:arqués rle Aguayo, quienes 

habían sido antiguos abastecedores de carneros de la ciudad de 

México. Así pues los criadores y dueños de casas de matanzas hici~ 

ron llegar sus inconformidades al virrey. 

Los criadores se quejaban entre o~ras cosas del robo de ~anado 

de su propiedad y de la matanza del mismo sin distinguir si era 

hembra o nacho, vendiéndose en ocasiones chivo por borrego o carn~ 

ro (JO), animales enfermizos y mal sanos. A su vez los criadores 

proponían sclucio:les para resolver el problema que los aquejaba. 

Una de estas sueerencias era aumentar de 16 a 28 el n6mero de pun 

tos para el abasto de carne, los cuales se repartirían entre once 

criadores. Que no eran otros sino los miembros de la representa -

ción que fiman el riocuinento. Entre quienes se puede encontrar 

los nonbres de el Conde de San l•'.ateo Val paraíso, el ~:arqués de A-

guayo, it:.ateo Blanco y Juan Antonio Foronda. Estos criadores ofre-

cían asínismo proveer cada uno de los puntos con carneros, chivos, 

y reses, el pago de dos mil pesos por cada tabla para cubrir ene~ 
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genciaS del mismo ab;isto, .sienpi-e Y,_-~.u~'ldo -~e- ~es dejara vender 

aniMales en pie. Ellos se compl--~rn_e·f-ían-a matar<e1 ganado in~rodu

.cido y dar un real por c9.da carrier{':r.Ó¿s por c~da res, (31) Posi 

blenente esta petición no fue escuchad!<·,· po!- lo que nás tarde, hi 

ciercn llegar otra representaCión al virrey, en donde i~11al se 

quejaban de los daños que recibían ~e-la libertad del ab~stc de -

cretada en 181). Uno de esto• proble~as era la introducción clan-

destina de ganado efectuada por los lla:':'l.ados "capote!'os" y reven

dedores a trav~s <le zanjas y µartillas 4e lqs acequias. Esto les 

causaba problenas porque los criado!'es y tratantes, estaban obli

gados a dar un real por cada carnero que introducían a la ciudad 

para nantener las tropas reales. A fin de evitar estas introduc -

cienes clandestinas, ellos se co~pror!etían a contribuir con r.iedio 

real por cada carnero y cada c~ivo y un real por cada res para la 

manutencidn de las tropas reales, además de dos reales por cada 

res, con el fin de pa~ar cua~ro o seis fieles que vigilaran la 

venta de carne en buen estado y bien pesada. A canbio pedían una 

redistribucidn de los expendios de carne y aumen~ar el número de 

tablas de 29 a 40. ( J2} 

Como podemos ver en sí, casi son las mismas deMandas que hacían 

anteriormente al igual que las soluciones para re~ediar tal situª 

ci6n. Al menos una cosa s! era cierta, que al existir un gran n6-

mero de expendios de carne, las autoridades no podían ejercer una 

vigilancia estricta sobre la cantidad y calidad de la carne vendi 

da al público. Esto ocasionaba que los carniceros despe.charan me

nos carne de la que tenían señalada en la tablilla. Estas repre -

sentaciones querían eliminar la mucha competencia que tenían a su 

alrededor. 
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Hubo otros criadores que intentaron dirigirse por su cuenta al 

virrey, como fue el caso de Manuel de Amaya y Antonio Gutierrez. 

AmboR pedian la disninución del número de expenñios de carne y en 

caso de ponerse en práctica esta sugerencia, ellos proponían que 

este nómero restrinRido de tablas se repartieran entre unos cuaD 

tos mata~ceros, tocándole a cada uno en pronedio unas cinco ta -

blas, oor cierto que ellos incluian en la repartición de tablas, 

sus respectivos no·~.bres, en caso de que se accediera a su peti -

ci6n. (JJ) 

Estas propuestas se estudiaron y consultaron con la jun~a de a

bastos, llegando a la conclus!ón de que por ningdn motivo deber!a 

quitarse o restringirse la libertad del abasto de carne. CalificáD 

dese al proyecto presentado por los criadores y tratantes de no 

ser un •buen arvitrio {sic) para la Real Hacienda ni remedio cie~ 

to y mucho nenor, único para el contrabando y fraudes que se ase -

gura estarse cometiendo en el expendio.• {J4) 

Con ello, se di6 por terminado con los intentos por parte de 

los criadores y dueños de casas de matanzas de volver a acaparar, 

como antes el mercado de la ca!'nc en la ciudad de M~xico. ,;~ mis

mo tiempo se did un paso adelante para el desarrollo econó~ico de 

la misma ciudad. 
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IV,4, Precios de carne. 

En las siguientes line~s se ofrece u comentario sobre el movi -

niento de precios en el siglo XVIII y pr!nci íos del siglo XIX. 

Los precios que ce nresentan, se obtuvieron principalne~te de la 

obra de Francisco Seda no' !!oticias de !.:éxico. Infamación que en 

algunos casos ~:>Udo corroborarse con la 1,Ul" ofrecen las Actas de Ca

lú.J..d.2 y de al?unos d?.tos que ~roporcionan Rari6n Serrera Contreras 

en su tesis 1octoral y el r~rr.o de Abasto de carne del AHC:•!. 

La serie de prec:cs, correspon<le a las últi~as tres déc~das del 

siglo XVIII y los prineros 18 años del siglo XIX, aunque un tanto 

incomnle.tas, pues no se encontraron datos para establecer el pre

cio de la carne para 1785, 1788, 1790, 1791 y 1809. La información 

correspondiente a la carne de res l~ega hasta 1812, mientras que 

la de carnero se extiende hasta 1818. Es decir se cuenta con datos 

para unos cincuenta años, que corresponderían a la Última etapa 

del virreinato. Y que por lo menos nos proporcionan una imagen del 

movimiento de estos precios. 

El precio de la carne es~~ registra~o de acuerdo al número de 

libras por un real nara la carne ñe res y del número de onzas por 

esta nisma suma en el caso 1el carnero, por ser más accesible el 

manejo de datos, De este ~odo mientras más alta es la postura de 

carne, má's ba.io es el -orecio, P'les se entiende que se da más car

ne a canbio rle un real y viceversa. 

Tomand~ en cuenta el !ndice de precjos que se muestra en el CU!! 

dro 7, Pode~os observar la existencia de tres ciclos en la carne 

de res y de cuatro ciclos en le. car:ie ñe carnero. Estos ciclos se 
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cua~ro 7, 

PECHA. 

177~ 
177 
1775 
1775 
1777 
1778 
1779 
1780 
l7CJ1 
1782 

r.:ectia 
ciclioa. 

l?BJ 
1784 
1735 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1?91 
1792 
l79J 
1794 
1795 
1796 
1797 
j79e. 
1799 

f·edi:! 
cíclica. 

PRECIOS DE CARNE EN LA CD. DE !~XICO. 
(177)-1818). 

i!ES c,,.~Jo':RO 

e J? 
8 )6 
9 42 
9 42 
!!t Je 
8t Je 
7 J/4. J5 
7 J/4 J5 

.7 )4 
c7. J4 

J?.l 

22 
24 

J 11 
4 20 

20 
5 -22 

5 29 
5 
5 )2 -
5 )2 
5 )2 
5 32 
5 )2 
5 24t 

4.7 25.5, 

F'"o':CH.\, 11-bs.x l rl. ;tonz. 

1800 
1801 
1802 
lAOJ 
180ú 
1805 
1806 
l8'.l7 
l80A 
1809 
1810 
1811 
1812 

r1;edia 
cíclica. 

F::CH.\. 
1810 
1811 
1812 
181) 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 

;.:eá.ia 
cíclica. 

4t 
41 
4 J/4 
4! 
i.;. 

u! 
4! 
u 
4.6 -
J 
J.05 
2.05 

4.IJJ 

C A R 11 E il C. 

# onz. x l rl. 
15 
16 
12.05 
21 
17 
24 
25.7 
2J 
ló 

18.8 

.. ' r.L. 

21 
.~:! 
2~ 
21 
25 
21 
21 
19 t 
17.J --

21.0J 

8J 

FUENTE51 (177J a 1808) 1Sedano, Francisco. Notic;as de l•:e'xico. ¡.:e'xi·OQ 
Impr. de J.R. Barbedillo, 1880, To~o I. n.70-71. 
(1808,1810, 1811, 1812, 1817)• AHCf.I. Abasto de carne. 
Vol.7, Exp.2JJ1 Vol.8, Exp. 25), 256, 266. 267, 268, y 276, 
(1811, 1812, 1814)1 AGH. 1.:ercados. Vol.5, Exp.9, Fol. 2úl. 
Vol,6, Er.p.5, Fol. 15J: Exp.6, Fol.1?4. 
AGN, Abastos y panaderías. Vol. 8, Exp.10. 
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encuentran representados en la gráfica l. Empecenos por hacer un 

examen global de estos datos. El nri~er ciclo (177J-1782), se ca

racteriza ~or la existe~cia rle orecics bajos. Por.turas altas qu~ 

oscilan entre oc!":o ~· siete libras oor un real en el caso de la 

carne rte res. Corresr.or.de a un nerfodo de relativa ahundanci~ de 

si:ana:io y "':'Or c.-.ns:.~u.'.:.r>~t.e de ~recios ba.:os para a··~hos ti··os :-1~ 

carne. La t~r:-ie:1cin de este nrirner r-eríodo es una baja en la ros

tura. 

El se~undc ciclo (178)-1799), inicia con un descenso brusco. Por 

e,ienplo en e!. caso de la carne de res de siete libras ouE: i=:e da'bar. 

~or un real en 1782, se jieron cinco cara 178J. Es decir dos li -

bras menos, con lo que el n~blico estaba ~ejando de percibir casi 

un kilo de carne. Esta situaci6n empeora aón mi!s, al fijarse el 

precio de res y d~ carnero en 1786 en tres libras por un real y 

de 11 onzas por la misma suma, respectivamente. Como consecuB::cia 

de la crisis agrícola que estaba viviendo la Nueva Esr-aña por 

esas fechas. Esta es 1~ po~tura rnds baja de todo el per!orlo, en lo 

sucesivo el nrecio tiende a estabilizarse hasta 1799. 

El tercer c~clo (1800-1812). Se caracteriza por ause~cia ~e ~o

vimientos bruscos, casi sin cambios durante los primeros 5eis a

ños. Despues viene una tendencja a bajar la postura, esto Ó.ltimo 

debido princ: almente a dos fen&menos, por una parte ocurría otra 

crisis agrfccla que e~taba dejando sentir sus efectos nefastos SQ 

bre la econo:-'lÍa colonial. Y nor otra parte estalló el 11ovirr:iento 

de Independencia, casi al ~is~o tiempo que ocurr!a la cris:s.Las 

consecuencias derivadas de estos dos fendmenoR han siño referidas 

en la primera p~rte de este capítulo. Los precios de la carr.e de 

rP.s, a partir de 1786 hasta 1806 describen una linea casi recta, 
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sin alzas ni bajas bruscas, 

Con relaci~:i a iO·s.: tl"'ECioS· rlP.l c_~r.~P.rq_! ~:'1 i'inei · "{~Ff. ~eser! beri 

e,S f.tuy S~~1~ inr 3 ;·¡·f!.,_ Q-~-e~:-~ibliJa~·:; ~0~·:,p:"(?~_i~S :~~.res. Í or· lO '1Ue 

no~ -9,cun~_r~f~.9:~~,:~.Ú{~ .. ~~,:~-~~~~-~,ri_P~~;{~{~.~-~-·~~~-~f~~, du~a}~te e1 \j):.-:;i~o ci 

."10, con~~é~1l•i~L~,,'~,+ ~ia10·/~~18; La~ ~~st~ras m~s bajas de e!! 

_te. -~.i~i~·-:~Cór-f:e·9i'~On:~·é_-~-~-:ri~~-c·i~tj~::_!~n~--~ ,~:·'~·-. iellC? :y_·· 1812, El c?.rnero en 
. ---~~~~c~i5\:~' -.~·-~~~:~~n~~:_'.;'~-k~~:~--~i~J1·_. ·4·~:~::~~-~-~>- Pr i~c i-p~lriente al final i z~r 
.-~~t-e;.::ú1t:i~~:;,~-fi~-~-- ~i_1'~~-4rl::!9--~~. ~-:-~~~~é ~~; pos-:'..lra de 11 on1.~1s ~cr un 

réa1·, (315 granos). lo c1.1al r_:io!1 habla de la etan:i m:!s c!"f"ti::-a Ce 

-to<li::i el -ci::lci. Esta :.i tuación nC'I sola~?nt~ '3.fectah-:-: ~ 1?.. c:lr:i.e, 

sino tanbién a los rle~Rs co:;.:-stihles. Debi.-lo a ~ue los car:.inos ~e 

hallaban blo:i.u·~arlos, las h~ciendas eran saquea ias const:~n'te~ente, 

los dueños del gana~o no 1P-seahRn arriesgarse a traer sus ani~a

les ctesde ta!'l lejos p0r la !'liS!"13 inseguri.-ta¿ r1e los ca..,: nos. 

En 181) la postura ~el carnPro suhi6 a 21 onzas por un real , 

(602,7 grn~os), Gracias a las faciliña1es que ennezaron a dar 

las autoriria·les a los introductores de !?;ano.do. 

Refiriéndonos ahora a la c~rne ~e chivo, cono se habrá o~~erv~ 

do fi'!l.1ran pocos rlatos. Los 6.nicos que se encontraron cc:-respon-

den a 1811 y 1812, Los cu~les aparecen en el cuañro de la siguien 

te hoja. 

El precio del chivo permaneci6 estable, cues la postura ~edia 

para nnbos anos fue rlc 18 onzas por un real. Es decir, la carne 

de este tino era ~~s barata que el carnero. Sin embargo, la car

ne rle chivo no era la ;nás consumida. Si establecerlos co!"':raracio

nes sobre el consumo de 10!1 tres tipos de carne1 res, chivo y 

carnero. l'bSE!rVrurtos quf?' el n:!s cnmrn~ido era este Úl ::rno. Pues 
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Cuadro 8 

PRECIOS DE CARIE. ( 1811-1812). 

PECHA. RE S. CARllERO e n : V o. 
#lbs por rl. il onzas por rl. 

5- ¡ - 1811 J : 15 20 
30-I- 1811 5 24 t 
25-II- 1811 15 2(' 
1)-IV- 1811 2 t 12 16 
4-VII-1811 2 16 

28-IX- 1811 14 
4- X- 1811 2 t 1e 

Postura r:i.ed ia. 3,05 16.1 18 

Enero ce 1e12 2 lbs. 6 or.:.. 14 lé 
19-III-1812. 2 
24-VIII-1812. 1 lb. 6 or,z.. 11 
2?- xr -1812. 2 

Postura r.iedia. 2._os 12.05 18 

Puente1·1J!CN. Abasto de carne. Vol. VI, Exp.190; Vol. VIII, Exp. 
25), 256, 266 y 26?. 

por una parte, los que llevabnn a cabo el abasto en estos óltimos 

años rtel virreinato, eran los dueños de casas ·:le matanza. {"leanse 

cuadros 10, 11, y 12). Estos preferían dedicarse al comercio ~el 

carnero por ~:wr de nane jo más fácil y segdn ellos :"orque s·..: ven

ta y comercio dejaba más ganancias. Por otra parte, el gan~do 

necesario para abastecer las carnicerías de la ciudad era esca -

zo, principalmente en la época de seca. 

IV,4,1, Principales criarlores y tratantes, 

En los cuadros 10, 11 y 12 se muestran algunos de los =rinci-

pales criadores y trat~ntes de carne, en las primeras ñas d~ca -

das del siglo XIX. Destacan Gabriel de Yer.:io y Antonio Bassoco, 

8? 



(Veanse apendices 1 y 2), Yermo y Bassoco a pesar de no ser cria

dores ¿e Y,anaño, fueron por nucho tie~~o Mobligados" o abBstecedQ 

!"es de la ciuoad de :.:éxico. Tan sólo 'fer"' o sacrificó en 1812 1 

5?,h04 carneros, 1,794 chivos y 172 reses. Es decir, el 6Z.'i% 

aproxiMadarnente del total de carneros y casi el 50~ del total de 

chivos. (\'ease cuarlro 9) 

Los ñuenos de casas rle na~anza expendieron en 1812 las si¡;uien

tes cantidades1 el 95% ele ca:-.~•ros, el 62.5;; de chivos y 15% del 

tot~l Oe las rPses. Esto no~ habla de la i~port~ncia de este ~runo 

~e~tro riel ab~sto de c~~~r. ~s pe~ e~o qu? les ~uefio~ ie casas ~? 

r.iata:iza nrntPe;-t:::ron cu?nrio se ".iecretó la liher~ar. del abasto de 

carnes. Pues eran ellos qu!enes acaparaban el expendio 11? C"ir~.e. 

La for:ia en que entes renin~ieron la expedición del bando del lo. 

de rnarzo de 1e13 lo pode:'los ver en el cuadro 11, Durante 161) las 

casas rle ~atan7.a sacrificare~ en el ncs de enero: 14,951 carneros. 

Es la cifra '11!.s al'ta del ar.o, la cual fue disninuyendo paulatina

mente. Esto no ocurri~ s6lc con los carneroR, t8.J'lbi~n hubo una nQ 

table baja en el sacrificio de reses y en el caso del chivo. Por 

lo que las casas de natanz~ y l oc; introductores de.)arcn 1e vender, 

lo. Ya ~e ha visto anterior-:e:tte la reacci~n de los criaiores y 

dueños de mata~ero~, se recordar~ que eRtos propusieron al virrey 

la restrieci~n del n6mero de locales para el expendio de carne, 

y ademis manifestnron su inconformidad con la libertad del expen

dio de carnes. 

· En el cuadro 12 se encuenT.ran los nombres rie los -princ!. r.ales a -

baatecedores de carne de la ciudad de ~éxico, Se encuentran va -

rios dueños <le casas de ma~a"z" y tratantes. Todoo; ellos eran es-
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Eañoles o· criollos, ia mayor!a con titulo nobiliario. Varios de 

estos nohles ·estañan· ünido~ por vínculos fa!'.ljliares, 7t se cte~ica
ban a _actividad.~.~ -·similares. Por eje~plo el Ma:i-qués de ~ay~ y_ .. :-su 

sohri:lo ei Ca.~d~ :ae ·san Fe!fr·o rtP1 rllu~o c~ra:i :.Mnorta~1te·s_ in:rÍl:hib-

tares .rle ·f:a!"larlo. -~ue traían de9~e su~ haciendas-en los-_aétualeS· 
_. -··. ---·-·-.';·.'; 

estados:=de 3o-nC'l.!'a, Chihuahua, Ou!"anP:o y Zacatecas-hasta.·-1~· c~.1..id_~d 

dé :.tt.h;icO". 

Pocos er;\n los abR~tece1ores de c~r:le que se ñedicaq~tn..,._exé_i"unf:.. 

vamente a -esta actividad. Unos eran mineros, otros 'ComerCi?..-nte·s·~~-o 

militares, o bi· .. n hacendarios. VJ?rio:; de ellos ocupar()n c:ir;.·os nf 

tlicos rientro del Consul~do de coMercian~es o bien en el Cabildo 

de la ciudad. Tal es el caso de Anton5o Bassoco, To~ás Do~in~o de 

Acha y el ~.~arq;;és de Santa Cruz de Inguanzo. 

En suMa, vemos que quienes se dedicaban a la introducción ñe ~~ 

nado y vent?. r!e cnrne eran los rr.5s ricos de la Nueva España. 3u 

porter econóriico no se derivaba solal'!'1ente del comercio de la car!"l:e, 

sino riel conjunto :ie actividartes a las que se decUcaban, incluyen. 

do el abasto de carne. 
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Cuadro No,9. 90 

CONSUMO DE CARNE EN IA CD. DE MEXICO. 

1812. 

l•! E S CAR!GilGS CHIVOS RESES 
FEBR::RO 6,504 749 
MARZO 5,337 615 168 
ABRIL. 2,716 203 139 
:.:no. 4,6B2 152 192 
JUNIO. 8,435 334 105 
JULIO. 9,6f\O ?9 155 
AGOSTO, 8,241 372 330 
SEP!'IE.\:BRE. 7,303 296 532 
OCTUBRE 11, 203 341 207 
NOVI::!:MBRE. 14, 105 377 131 
DICIEMBRE. ~ 000 12.Q 
TOTAL 91,842 3,518 2,155. 

8 1 3 . 

MES CARNEROS CHIVOS RESES. 

ENERO 14,951 156 
FEBRERO 12, 7 59 206 
MARZO 9,483 44 
ABRIL 7,094 
MAYO 10,784 50 
JUNIO 5,975 
JULIO 828 
AGOSTO 515 459 • 

· SE!'rIEMBRE _..ili 
TOTAL. 6),044 915 

Puente 1 AHCM, Abasto de carne, Vol. 8, Exp, 2?3. Pol.1 a 16. 



Cu,dro tio. 10 
GANADO SACRIFICADO l OR CASAS DE fi;ATANZA E INTRODUCTORES, 

( 18121 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

CARllEROSJCHfVOS IRESES CARNEROS! CHf VOS IRESES AAUEROS ICHJ VOS IRESES CARt.tRffi!CHJVOS IRESES 
1,Conde de Bassoco 14J2 5JJ 85 188 
2.r.:. del Xaral. Jl 
J.C.Ferez Galvez. 702 461 J)l J82 
4,r ..• de ALTua~'º· 1J2 169 145 
5,G, de Yerno, 888 749 J046 615 2096 20] JJ J854 152 se 
6. !-edro J·uyarle. ~ 710 

-1!125 m -irs 21«1 2oJ JJ 2}309 152 ~ 31ma parcial. ~JJ7 
Intr. y tratantes. ~ ~ 106 ~ 104 

T O T A !,. 6,504 749 5,JJ7 615 7 20) Tj9 152 m 
JUNIO J U LI O AGOSTO SEPTfl=M1>1>1= 

C'RHERosl CH IVOSIRESES CAAHEROSlcHJVOS 1 RESES CAílNERaslCHJVOS IRESE~ CARJ.ERoslcH1 vos IRE••• 
! ,Conde deBassoco. 420 127 35 2] 75 
2.it:,:IP.1 Xaral. 
J.C. ferez Galvez, 202 
4.i:, de Ae:uayo. 180 211 283 100 
.5.G, de Yerno, 7572 75 51 8769 6260 6667 
6 ,Fedro J Oyarle.. 
7.t.ti1?uel Ostolaza. .!Q.í 

9*-
14 2L 1M§ ~ Su"' a parcial. 8172 m 51 li9 '12 75 7 

Intr, y tratantes. _.!.í§. ~ 2 #o- 1Q ª1 ~ m.... -1l!L ~ ~ -lli TOTAL. 8435 105 79 155 2 J72 JJO 7J03 29 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
ARHEROS !CHf VOS !RESES AAll!:ROSICHIVD~ 1 RESH CAANfRncJ CHIVO~ ) OFH < CARJ.EROS fcH 1 VO e 1 Rr<« 

l,Conrle ~e Bassoco 272] 110 es 
2. f . ., del Xaral. Jl 
J.C.Perez Galvez. 18?6 202 
4 ,; ..• ~e AP.u•yo. 106 155 81 1481 81 
5,G. de YPrno. 7111 .~629 5510 57404. .1794 172 
6,l'e•lro !-Oya·Je. 4445 
7,ldRuel l;3tola·~a. ~ ~ 100 ~ 14 ...1L 

Suma p;:¡rcial. 10219 1J3 5 81 7 J7 22ol 329 
In~ro, y tr~tantr.n -21l!t ~ ~ ~ ~ .lli Bol ~ ~ ~ 1826 

T O T " L • 1 l2~J J 207 .· 05 377 131 1jpJ6 9 9 2 35 2155 

Fuentes ;,!JCM. ABASTO DE CARNE. Vol, A, Exp. 27J, Fol.l a 16. 



Cu~:lro 11. GA!IA!lO .SACRIFICADO 1-'UR CASAS o:;; f.!ATAIIZA :: I!ITi!ODUC'rüRES, 

(1 B 1 3) 

ENERO FEBRERO MARZO A B R 1 L 
CAANERJl CHIVOsf RESES 'ARllERodrn1vos IRESES CAAHrnoslc~ 1 vos 1 RESE s 'AANEROSICHIVOS IRESES 

1,Conrle de Basaoco. 4145 2970 1480 440 
2.1.:. rtcl Xar,11. 3658 4065 
3,¡.:, 1lP. Airuayo, 120 1071 3149 1903 4.a. de Yerr.10. 1209 1020 785 1350 
5.Ar.eel Fóyade, 418 1009 1947 1531 
6 •. •.iR"U~l Lstnlaza. ~ 2624 212?. ~ suma parcial. 9. 1'2"759 9liBJ 7 9 
Int r, y tra t:rntes, ·~ 156 00000 206 0000 44 ºººº TOTAL. no T.?739' ~ 9m ¡¡¡¡ 'iQ9li 

MAYO JU N 1 O JU L 1 O An,no; Tn 

CARNlml. CHIVOS iRESES ARtaasl CH1ns 1 RESES AANEROSICHI vosl RESES CARNrno<l CHI vod R•s« 

1.Con1c 1le Ba~c.oco. ª"° 1445 449 515 
2.t.:ar1¡ues rtel Xal'Jl, 
~ .1 .. arqaes <le nt1u~o. 

.Gabriel r!e Yerr10, am 098 2)42 
5.Angel l'Oyade. 1434 680 379 
6.1.:io;uel Ustolazn. ~ ~ tl2ll 515 m· St;ma parcial. 7 
Intr. y tratnntoa. 

~ ...JQ 0000 ººº ººº & T O •r A L, 50 5ffl U2l! m 
SEPTIEMBkE TO TA~ 

r.l.RHM CH 1 vosl RE SE s (ARNEAOSICH tvoslREsES 

l. Conrie .ir. B·• G~or.o. 655 12919 
2.1.:arqu!\:i :lel x~ral 7723 
J.t.:~rqu~fi rlp A~unyo 9380 
4,;;ahrie.l ''ª Yer-10. 10804 
5 ,A,,~el ! 1lya1le. 7398 
6. kir:ucl 013tnl·1z:.i.. 111820. lf'í9. 

Surrn p·trc i a.1. m '5)n'!¡7i r¡;g 
Int.r. y tratnr.l.,·~. o oc ººººº ~ 

T O T A L m 6301;4 915 

Fol. 1 a 16, 



Cuadro llun. l?. 
PRINCIPALES CRIADORES E INTRODUCTORES DE GA!lr\DO, (1802) 

NOMBRE ORIGE!I OCUPACION TITULO CARGOS PUBLICO$, NOBILIARIO 

~¡~uá~ ~~u~9o.Mi - Criollo. Ranchero SI. 
ranguno. 

llarquée del Jaral. Criollo, Hacendado. SI. Regi<lor honorario,(1805-1806) 
Conde de la Cortina, Espatlol, Comerciante• sr. Cónsul. ( 1787-1788). 

Gabriel J, de Yermo. Español, Comerciante. NO. Cdnsul.(1809-1810). 

Conde de Rep;la. Español. Ii:iversionista y 
minero. SI. !lo se Silbe. 

Antonio Pérez Gal- Español. Oficial-militar, SI Hinauno. vez. 
llarqul!S 
tado, 

del Apar- Criollo. Minero, SI. Hinguno. 
Diego Rul. Español. Oficial-militar, NO. Ninguno. 

~~~ug: 1~~!;io, Comerciante. SI. Prior (179~l· Regi?o~.(t606-08) Alcalde or n~rio. 1 05 , 
Conde de Rábago. Español, Comerci.,nte. SI. Cónsul,(1784-85). 
Miguel Sanchez ~~ Criollo. Presbítero de la I5le No. Ninguno. sia de Monterrey, -
Antonio Bassoco Español, Comerciante y minero. SI C6nsul.(1781-82),J>r1or ( 1795"91t 

Reti;idor. 
Angel Pedro Puyade. Español. "::or.erciante. t/O, 

Conde de Sn Pedro 
Alama. Español :.:inero. SI. 

Tomás Domingo ne Acta. Español. Comerciante. NO. Cdnsul. ( 1793-94). Prior (1799) 
Rel!itlor, alcaltle. 

FUENTE1 AGN. Ab;;ntos y panadedao, 'fol ,8, Exp.7, Fol.94. 
Cfr. Lactd, OoriR f; .• La n0hle:rn !'lexic:i.nL!. P 1,1 .!noca rir 1n inr1e cndencia 1 80-1826. 

I.~dxico, FCE, lS· u.70. 
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V CONCLUSIONES, 

Gracias a la lntroducci~n je la ga~~de~!a. en el co~ti·~~te a~e

ricano, 5e f~cilité la cclcniz~ci~n de los ~erritorios r?~ién con 

quistados. Contribuyendo al nismo tiempo al surgi~iento ~e una P:Q. 

blaci~n c~r~ívora ya ~ue la c~rn~ Dor su bajo coeto, -al ~enes en 

1:=..s or!M~r3.s déc::i.das :le la colonia- fue uno de los rro·t: ... ':::c~ ~as 

cons1Jrn)do3 por ~spañol~~. ~1estizos, e indÍger.~s. 'Je hect.-:: 2.::! o=-~ 

nizacjón rlPl ab~!sto fue unri. ,1e las Prim1n~as preoc.,;nac.i("!'les Ce los 

e sraifol es. 

El eonsu~o de carne SP. fue haciendo roás notorio a ~ed~~~ que ay 

mento el nt!I'l'l.e-:.~o ie loc.:iles para su exue!"lrlio; no sola'!le::.-:.:E :as hu

bo en la ciudad de ¡.;éxico, sino que también hubo carnice:-!as en 

pueblos de in1ics circunvecincs a la ciudad de r.:éxico. 

Los nrinci~ales consu~i~O!'es de carne fueron los e~c~f.~!~s. Los 

inñÍF,en~s :¡ µesar 'ie haber si:io vegetarianos inclu~·e!'on !,:-..:al.mente 

la carne como comnonente ñe sus diet~s, pero no denend~~!'cn tot3l 

mente de este producto, Se percibe una clara distinción e~ el con 

sumo de los diferentes tinos de carne: v.gr. el carnero lleg3.ba 

Únicamente a l3s mesas de aquelJos que tenían dinero s~~iciente 

para pagar lo elevado de su precio. La carne rte res y el :lar.iado 

menudo er1n consumidos por los más pobres y de escasos !'~~ursas. 

Las causas -!e:l encarecim~en"";o 1e la carne se d bieron a.: rriis!llo 

decrecimiento :le la ganadería nrovocado por las c~:isis agrícolas, 

pero también influyeron los numerosos impuestos con los ~ue se san 
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cionaba a los qana~o~ traídos desde lejos, tales co~o:la al~abala, 

la ~iza; el iie:zmo: y las de:r.ás contribuci ·;'!es 'l,Ul'! el obligado te

nía que hacei<':;:v. 5?"· el arr-en1a""'l.iento rle potreros, loc? .. les, rastr·'.1 

y propinas ·~ne ,~un?·~onários. Es por esta razón que el obli~a1o tr!. 

taba .·de: sacár·· v'enbija-.y obtener al~una ganancia a ~ssr rie eRtas -- ..... -' ,, ___ -, ' 

sancirJnes ,· ·,ye;.~.ien.:fo c~r:ie de r:al ·1 cq.lid~:.d, :ial pP.s-.:t1n ~' ·1~:i-:':--. ~º-

_se :i_~ ,_sU--po:iie:!-·· __ p_o~ítico ~r econ6nico nara violar las re?:.!:3.n qui::- ct.s. 

bArÍan'---Obser-várse .- en el expendio de carne. 

Con refe:-1:1ncia a las leyes, rliga:ios que el ab:isto est'..:vc r:·.:!.t r,g, 

gla:-nentaño ::!e'3de 'J.n princinio, la corona española trató de le~is

lar to-:tos los asnectos 1el ab;isto a travi!s de la r:esta, :1 pc~tP -

riormente del Cabildo y del virrey. Por otra parte el abasto ,fo 

carne fue prioridad entre los ssuntos del Cabildo. Pru~ba de esto 

son lo!l constante~ ba"l'ios er.11 t.irlos por el virrey, en los :1H>: <;~ r,g, 

cardaban frecuentenente la~ ordenanzas relativas a la nateria. 

Durante la segu:-da rütaci del si~lo XVIII hubo varias crisis a-

~ícolas que influyen en el p~P.cio y consumo ~e c~rne. ?ode~o3 d~ 

cir que el abasto en este periodo es bastante regular. Sin er~~r-

go al estallar la insurrecci6n de 1810, el abasto de carne se hi

zo c<!rla Ve?. r.iás 1ifícil
1 

pues los caminos se encontraban bloqueados 

nor "tos insur~entes, lo que sirvió de pretexto a los abastec·:do!'es 

para elevar el precio de la carne. Lo antP.rior obligó al virrey a 

tnrn~r al15·Jn:1s iie1irl'l9 cono lo fue el de tasar el precio de la c~.r 

ne, nonbrar una conisión que se encargara del ab~sto 2. fal t?. ;e 

oblir:"irios, i:ir !'acilirln1es ;¡ los introductores para sacrif:r.:=-·.r el 
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.!!:"nado incluyendo la disl'linuci6n :le irnpuestos. Todo esto llev6 fi 

naloente a la 6nica salida viable 1 la a·eclaraci6n del librP expe!l 

dio de carne P1 lo. ñe ciarzo ñe l?.1). Esta me~irla fue ben~fica p~ 

ra los consw:iidor~s y3 que co~ el aurne~to de locales para 1~ ven

ta de carne hab!a ~!s compet~n=ia y era nasible obtener ~ejores 

posturas. No obs~ante la ~edi1~ no !ue ~cep~q<la ~el to1~ por qui~ 

nes anteriome .... te hah!;in acl=!.pt.rqfio hasta c~ert:o ':'1'..1."'lto el nercaio 

de la carne. 

Los obliP,a1cs, enc~rgados ñe a~~!nistr~r e! ~b~sto, eran ricos 

PP.rson~.jes cor. vas~':!.S h~citJn¿::i.s E?:anañeras e:i el norte de! ;.a!s, 

poseedores 1.e t!tulos r!e noblez::t y nonbres rinbo:.bantes, su acti_ 

vjdad no se li~itaba al ne~oc5o del abasto 1e carne ya que ~or ser 

financjero~ es?a~oles esta era nucho ~~s a~plia; algunos eran co-

merciant.es. o"':.ros ganacieros o minPros pero sierr.prP fuero~ esnaño

les, nun_ca ind.Í~enas. Su poder no solaMe'\te era econ6mico pui:·s ta.m. 
bién tenlan puestos politices nuy importantes en el gobierno vi -

rreinal y dentro ~el Consulado de comerciantes. Los obliRadcs apr2 

vechaban esta situac16n privilegiada ~2ra inclinar la b~la~za en 

su favor siempre que les era posible. 

El abasto de carne constituyo has•a 181J un rnonopolio del obli~ 

do , ya que en las ordenanzas rte carnicerla se establecia que Oni

camente el oblieado pod1a abastecer a la ciudad. Era él quien po .~ 

dia poblar todas las tablas o arrendarlas a particulares. Si Dien 

también se per:-ii ti6 a los cri!!dores pesar y ve!lder carne ::le vez en 

cuando la mayor parte del tiempo lo hacia el obligado, por otra 

parte aquel que qui~iera vender carnP ten!a que pagar al obli~ado 

una cuota por e: permiso. 
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Todo lo anterior nos lleva a concluir finalr1ente 11:-1ª el ,abasto 

de carne constituyó ~odc un ?receso ~uy importa~:~ en la ciudrid 

rle J.:éxico ¡ a !'leditla T..J.e ln poblaciOn novohispana se fue~ acostun -

brand o ~ consu~irla, lleI?;an:io a ser jun"':.o con el raiiz y el :CrijOl 

uno .;e lo!'; 2.?"'ticulos ?T'1As derm.n::ia1os. 
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Antonio de Bassoco y Gahriel de Yermo sen solanente dos ejem 

ples de los varios introductores rle gamdo que hubo en l:i ciu

dad durante el período que nos ocupa. Po~cmoR encontrar otros 

ejemplos en el si~iente cuadro. Yer~o y Bassoco fueron espa

ñoles y al casarse con sus prinns se hicieron car~o ñel nego -

cío rle l~ !a.Milla, haciéndolo crecer y nrosperar econó~icamen

te. Arilbos se hicieron ricos invirtiendo sus ca~itales en divel: 

sas actividades, entre estas incluyeron el coMercio de la car

ne. Es cierto que en el negocio se invertía y se arriesgaba 

capital pero con un buen manejo, administración y maña podían 

rec110erar lo invertido, de otra forma no nos podemos explicar 

. por que fueron abastecedores de carne durante tanto tiempo. 
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APENDICE 1, 

ANTONIO DE BASSOCO, 

Antonio de Bassoco, fue uno de los pr!ncipales personajes de la 

Hueva Es:oaña a fines del sii:;lo XVIII, y también un i!!111ort.3n' e ~ba~ 

tecedor de carne, llació en el valle de Gordejuela, Vizcaya en oct¡;_ 

bre de 17)6, Era sobrino de Juan de Castañiza, primer ~·arqués de 

Castañiza. Es~e último tenía una casa de importaci~n muy pr6spera 

en la Nueva España, la cual confió a su sobrino a quien r;a:i~ó trª

er des1e España. Según nos dice Brading, Bassoco estuvo a carFo 

de los ne5ocios de su t!o recibiendo un salario de tres nil pesos 

y la cuarta parte de sus utilidades, haci~ndose cargo je la :"'irma 

en 176), Pronto el capital reunido por Antonio de Bassoco em"ezó 

a :ncrementarse, así en 1771 este ascen1ía a $600,000 pesos, r.a -

biendo triplicado la suma original,( 1) 

Al morir Juan de Castañiza, su viuda quizo que Antonio de ;:assQ 

co se hiciera carrro de los negocios, lo cual realiz6 con gran éxi 

to pues a lo largo de su prol!fera actividad comercial, invirti6 

en varias e"1presas como vere;ios a continuacid'n. Por ejem.:.:lo en 

1781 Bassoco entró al negocio de las pulquerías, obtuvo perrr.iso 

del virrey para ello. Por cierto, tenía una pulquería cuyo no~bre 

era "Don Toribio" en el barrio de Salvador, ( 2) 

Otra de sus actividades era el comercio trasatlár.tico, es ~ecir 

se dedicó algun tiempo a exportar nercancía hacia la ciudad de M! 

xico, aunque no siempre obtenía buenas ganancias ocasionado por e; 

transporte y las grandes distancias. Bassoco ta~bién prob~ fortu

na en la minería, segt1n Brading debido al parentesco que tenía con 

la familia Fagoaga, ya que su cuñado se había casado con una Fago~ 

ga. Así en 1784 lo encontramos asociado con otras dos personas ce~ 
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l!ranrlo hs Principales minas :le Bolaños. En 1?86 se -ccnvirti6 en 

accionista princinaf-,¡e ;una i:orrpañfa for-::>ada por los 
-· '•'. 

F:!.;.oagá -;mra 

aesaeJJ~~ ~1ª>~~A·i~·~-e.~~~;~·~~~·~¿-e .. en za-;a~~~as .. e J, 
0cuo6.- v~~·~-~~~::~--~.~~-~~:;:.-:~·~;i--{~oS .. el:r .. :-~co ~n"7 ,i~ ~Ece e:: ~n~· ra1á:. 

ción de mé~it;s ;.'.;)i.erf~ció'l que iü?.o al virrey. En 176~ hall¿ in-_ -

E;resado. ai--:c-i!\;~¡~_d<>>:;~( r!~ile:-Z-:~nt~s. ·er. ~cn:;e_ ~·J.e n~:::.b~a·~c el~c

t_¿f~ e~: __ v~-~-ias>~:~~~io~·~s .. E~ 1781 f\;e nor:lbrado ;,On-~::l '!urah~e dos -

0.ñ~s:- ~-~~~é¿u~-1·~-~~ ,-- , En--1 ?_fi4-: -dese~.peñ6 el cart:o ie _prior por un pe-

rlodo de tres años. Concluido el priorato- fue ccr.-.isionarto para· a1 

rii;-;ir el cs.1"1int1 que se cons"tr:1!.a de la ciudad ci.e I-.éxico a 'leracruz.. 

invl_rti?.nrlo se;>On Brading ~J47,000 pesos y otros $9),000 pesos en 

el caMino que construia el consulado rival 'ie Veracruz.. { 4} 

Otros puestos pt'lblicos que :lese:-.peñO fueron los de re¡¡i<lor hon2 

rario, sindico je J. comt'tn :1.lcalde ordinario en .ios ocnsir.nes ~l 

el puestc dfl- (:Cr:-e.;::i¿,or. ( 5) U.r. t.l 'ti:no C?..r!:'c pa!'"~ eJ. qu'f' !=!E le 

nombró fue el ·~e diputar\o a las cortes ordinarias .:h~ En:p:aña, jun-

to con el r.:arqués ñe Ciría en lé12. 

En lo que se refiere a obras de beneficencia,. Antonio de Basso

co realizó v~rias de ellas, por ejemplo <lurante el hambre de 1786 

fue nombrado por la ciudad para surtir las alh6ndi5as de granos 

"dirittiendo sus compras y sus ventas" con su l)ropio C!.iudal. En 

1797 supliO a l?. ciudad para el abasto $25,000 pesos haci<>ndo lo 

:r,isno en 1806, 1607 y 1809. ,\ principios del s'..-üo XIX, i1wirtiO 

$JOO,OOO pesos en la construcciOn de la iglesia 1e :iuestr" Senara 

de Loreto en t.:/!xico. Tm1bién fue tesorero rle la casa de la cuna 

y la cual le quedó dehien;o unos $49,J65 pesos. Al gobierno je 

la metrópoli le hizo préstamos, sin cobro rle inter~s por valor 

:le $1, 8<;4, 535 pesos y donativos por más de $12),000 pesos. ( 6 ) 
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En 1809 hizo un don"Úvo de $ 200,000 pesos al gob'.erno virrei

n~l, e:-ro:tciqs a lo c:1al r:eci~i6 -e:!. tít~1lo 1'e Conde de Basr.;oco ade

Má~ de la cruz. de Carlos '1¡1, en 1811 junto con el vizconda:ic je· 

S•~ta ~a~qlina. (7 ) 

Antonio de Bassoco fal!eciO en 1514 Cejan.lo una :"ortuna .va!ua

rla en $2,646, 000 pesos. Br3rl:nc a nanera rie c~nentaric i1lce: 

Bassocc es el par~'!ien:t nist'io de~ r1erce:. ier color.ia.1 t!"'i:.Hi ... 
fante. Se di !er-~~ciaba de !.?. P:eneracitm de su tic el"\ :i1:e · 
su car:po de l :i.version fue rmcho n~s amplio". ( 8 ? 

La c 1 1~"ltiosa !'ortun1. del conde 1e Bassoco estaba valua'.i?.. e:'l un 

pocn nAs '2e treS t""15 l!on~s tje pe~os, 23 que :"in~lt1e'1te fue a 1<1r 

a Manos de los padres jesuitas. 

En lo que s~ refiere :i .!'ltl ·,a!"'t:ci?aci~'1 en el cor.iercic de !a C!!l:. 

ne fue bá.sicamer.te cnrr;o trat=?.!lte 1~e t;n.nado Iienor, -especifica.fie.rite 

.-le carn~ros. Su i~tP.rvcnci6n e:·. e"1t~ raMo ennieza a nnt.n.rse Jura11-

te l"as rios dltir.ia.s 1écadas de~ siglo XVIII y se prolo·1ga !!!'!~ta 

lB!.3 fecha en qu~._, h<ibla d.:?jado i.ie ::;er n1:!stecedor de lu e: ~:b:! ,!e 

r.!éxico. 

Antonio Bassocc se int.eresó ror el huen !uncionailiento ie¡ 3.b'.l!?, 

to rle carne, esto es ln que rlf~ja ver un <iocumento Oel cual es au-

tor y que ti tu16 "i:royecto ü'til .V e>con6nico p.a:-a la nuena ·\irec -

ci6n del abasto de : .. éxico", en el, Bassoco señalaba las ca1JSa..,; que 

seRón -el habia observado .. dificultaban el abasto de la ciudad. En

tre estas marcaba princinalmen~e la falta de ejidos Y potreros s~ 

:f'icientes y bien aconi.icionados con sufici:Jntcs pastos par':! el 1r.11n. 

ten:irdcnto cteJ par.-arlo. fara rr.,edinr-lo, Bassoco proponig, que ::i los 

ohli~ndos se les ?roporcionase~ al~nos potrerog o r.iéneg1s ?ar~ 

sus ~anados, duran"'"e e~ tie:npo 1ue abastecieran a la ciudad sin 

cobrarles ningun~ uen5i6n, en 5e~undo lu~ar suger!a qu~~~r a la 

po~tura ~el carnero una onza en cada real durante seis o siete a

ñoa. Basnoco ca!culaba quP. se porirh~.n sacar nc1s r!e treinta mil p_g, 
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~os, cantidad ·con la cual se poñrian sufragar BlF,unos gastos que 

nornal'."íent~ te~Ja· la cjudad. Co:-i e!.lo er"1 :i~nos nro~a?le qu·.~ el 

o~l~~"Trtiio .. tuYiei-8.. p~r·Hdqs y quP. le. c:udart ~ozara 1P. una -iejor !\('l.§ 

tura,,v h.uena. ·ca_li:\arl de C~!""':e. El nisno Bassor:o e:< .. ,_ic~ta 1:.:.e CU\~ 

do se e~carF,~ de arloinistrar el ramo de carnes en 1786 tuvo gran

de::; pf.r-iiñlls econ6micas pues ht:..bia co~;crado P., )74 to?"os en .al ~es 

ñe octubre un año antes. Al lle~:ar el i:ivierno h:ib!a Co!'!1ur:~do seis 

'.'lil tnr~s a las ciénegas <le Xochir.;ilco, ¡ .. ezqui te y Tla(fUa, en :ten, 

de se le h~bian ~uerto dos mil reses aproximadarne~te en dos meses. 

Esto co~o :ni. se h9. dicho re~;res~nt:ib3 una pérdida económica para 

el abastecP.dor, que muchas veces no po::iia recuper~-:.r ni siquiera el 

valor de los cueros :le las reses. ( 9 ) 

Al parecer el proyecto presentado ?Or Antonio de Bassoco fue a

probado y llev?.do a 19. prfl ·~ica, '1or cnnc:;iderarse que sus sugP.re.n 

cias eran verdaderamente Otiles par~ !"'e .}orar el abasto de la ciu-

dad. 

Co~o ya se ha rnenciQnado, Bassoco era tratante, es decir comprª 

ba F.anado ~ los grandes criadores dPl norte. Durante cinco años 

co~~r6 ovejas a l?. fa~5lia Sa~c~ez Navarro, ccnoci1os latifunrtis

tas en el actual e~taña dS Coahuila. Las can'.id>::.des de g~narJ.o ªºG 

pradas a e~ta íar.iilia estan dadas en el cua:!rc si::uiente 1 

VEI•TA DE GVEJAS A Al!Tor:ro DE BASSCCO. 

Año !lwu. de ovejas Precio. Total ec: ps. 

1792 8,500 13 rls. c/u 13,812. ps. 
1793 10,000 13 rls. c/u 16,250. ps. 
1794 8, 129 13 rls. c/u 13, 209. ps. 
1795 

6.988 16 c/u 13,960. 1796 rls. ps. 

Fuente 1 Harris, Che.rles Houston II:. A mexic•n f~oil~, the la-
tifundio of the Sanchez iiavarros. p.85. 



El ganado era traído a la ciudad de México, en rlonñe llassoco t,g 

nla una de las nueve case.e;. de natanza que hab1a en aquel entonces, 

en la cal!e 1el Rastro hoy Fino Suarez. En ella Bassoco sacrificó 

un sinn~r.~ro de ~ansdo <lestinado al abasto ñe la ci~dad, desafor

tuna1ar¡ente no exio;te un reg,istro exacto y rietallado Jel nl!:mero 

de c~beza!1 quP sacri'fj.-:ah3., pPro oode!"1.o.c;, ?..ser;ur;{r q•.te fuP. uno ·le 

lnn noc11s cor-ierc:ar:tes '~:.•::: ":en!a rai:;tro prot:io. L;i casa .ia ::ig.tan

za 1ej6 rie funcionar a la r-.ue!'te rle Bassoco, remat~ndose en lF.lf.. 
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APEllOICE 2, 

GABRIEL JE YERMO, 

i .. contifúJ0.C.i60 nos referirenos a otrc· personaje iqualrru~nte i~

oor~::i~te:· WJ.ra ·.~·Í -:t.b:-i.str: de carne de la ciudad rl'? :~~~xico 1 Gabriel 

J:o.aquíf; _d_e, :.~~rMo. A' diferencia de Eassoco 1 Yermo nunc!.I. fue ne-ble 

y quizá ·ne era tan brillante cono éste, es decir, Yermo limitó ur. 

poco r:rí~ _su _c:t.~po rle acci.6n. 

La ~~imera·Peneraci~n de los Yerno eran de orl~en v~sco, los 
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prineros en emi~rar a la Nueva España fueron dos hermanos llaMa -

dos Ju:in A.ntonio y Gabriel Joaqu!:i de Yerrio, nacirios e!l ln. :ilñea 

de Sorlur>e er\ el valle de Gorriejuela en Vizcaya, anbos fueron ri

cos nercacleres en la d~carla rle 1780 y 1790, Poco se sabe de la vj_ 

ña ie estos dos mercaderes. De Gabriel Joaquín de Yermo quiz~ se 

tenP,an un poco de ~ás referencias, Se sabe que naci6 en 1757 y 

que nuri6 en l~lJ. Al igual que la ~ayoría de lo• esoañoles que 

eni"raron en l!!Ste período, Gabr-iel Joaquín llegO a la ciuria:i ·ie 

t.i4xico y !Je cas6 con su pri!1a her~ana l·!ar!a Josefa de Yermo, herg 

dera :ie lr¡s ricas haci<'nrJas de Ter.isco :1 San Gabriel, en el vallP. 

de Cuernavaca. Asi Gabriel de Yermo se hizo carP,o de la adMinistra 

ciOn ñe la~ haciendas y con un costo 1e dos cientos nil ne sos tran~ 

formO una d~ ellas en un in~enio cap~z de nroducir un nill6n 1e 

libras de azócar al año, (1 ) 

No contento con esto, Yer!1o entr6 al negocio del comercio de la 

carne, tarnbi~n erR tratante rJe ganado y curiosamente lleg6 a com

prar ~anado a los Sanchez Navarro al igual que Antonio de Bassoco, 

casi dur3..nte una d~cada corno se puede apreciar en el cuadro corre~ 

pendiente. Desde fines del si~lo XVIII lo vemos a~arecer en los li 

tigios que se acostumbraban hacer para otorrrar el remate de carne, 

y ~eneralrtente los ganaba pues siemnre ofrecía po~turas más bajas, 



VEHTA DE GAN;o.00 A GñBrtIEL DE yg;¡¡,;o POR LA FA!t.ILIA 
SnNCHEZ !lt\VARíil!. 

Año # de ovejas. Precio. Total 

lé'OO 9.208 22 i rls. 25, 89?. ?S• 
1801 9, 1)4 20 t rls. 2J, 405. ps. 
1!102 
l~OJ 1, 941 20 rls. 4, 852. ps. 
181)4 5.2EO 21 t rls. 14. 192. ps. 
1804 ;,?6? lE rls. 12, 9?5. ps. 
1805 7. 117 19 rls. 16, 902. ps. 
1806 s.658 22 rls. 15, 559. ~s. 

180? 4,466 22 i rls. 12, 560. ps. 
1806 8,265 24 rls. ?.4, 975. ps. 
1809 5,782 26 ! rls. 19, 152. ps. 

F\Jen~e1Karris, Charles Houston IIL A r.iexican faMilv er:~i!"e. the 
Latifunrtio of the Sanchez Navarros. 1?65-186?. "ustin, Tex, 
University of Texas Press, 19?5, p. 87. 

En el ne~ocio de abasto, Gabriel de Yer~o llegó a tener varias 

~i:icultades con las autoridades encar~~das de vi~ilar el buen fun 

ci"lmu:dento de este. i~ar eje¡ri,plo en 1805, Gabriel de Yerno ~bast,!1 

c!a a la ciudad, tenía va:-ias tiblas a su cargo; se hall5 en una 

ocasidn que hab{a escasez de carne en ocho expendios de su propi~ 

. dad por lo cual se le sancion6 con una multa de $ 80 pesos. Yermo 

protest6 por la sanci6n que se le inpuso alegando que hab!a vendi 

do nás carne que el año a~terior; y era verdad Yermo tal vez no t.g, 

n1a la culpa.pues la falta de ganado en esta época era proiucto de 

la crisis ao;r!cola, ( 'l ~n otra ocasi6n Yermo se negaba a pa;.ar 

la~ pensiones de las carnicer!~s que tenía, al solicitársele la s~ 

tisfacci6n del p~~o, Gabriel de Yer~o argumentaba que no pa~ar!a 

porque los toros lidiarlos en las 6ltiroas dos corddas se habfan 

vendido al p&blico sin notificar al obli~ado y la segunda,que se 

le había prohibido introducir animales muertos por las ~1ritas, lo 

cu~tl le ca1Jsaba p~rdidas consirlerahles ya 1ue los s.ni::-1'.lles tenían 

que tirarlos en el campo sin poder aprovecharse. TanihiAn se nega-
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~a pag"r los mil pesos 1estinados al virrey l'elix Berenguer'de 

l·~~rf!uina. Yerno estaba rr.olesto porque no lo hab!an dejado. ·.iO~rod!:! -

CÍT" lon ~nin:!.l~s que se ).e l""Cr!a.n en el C'l.!.1ino y es que 5e ~e .-f~.a-.-· 

b!a autoriz~do a in~rcr!.:.ic!r hat;1..a qu!nie:rt.os toros f",ucrtcc;, naro 

dur::inte toño el tienpo q1Je durara su obli~aci6n que- era ·¿e dos-;;.

ñas :! Yermo hab!".i e:'l":erdi 1a -:~1e pa1!a in•-rc-:ucir este nñr:e!"o· é1l · C1:,.-

da año de su obligaci6n, por lo cual se le prohibi~ continuar con 

esta or~ctica. Con relaci6n al atraso de sus pa~os, en Cabildo 

del ? 1e o 'tubre de 1805 se acord6 que en vista d~ su adeudo 'de --

$ 94 pesos li real a '.!..;;. ci-,;1ad, en vista de que :ra. la ciudad !:ab!.a 

satisfecho <\e sus fondos .31.,z pesos, un rPal, Gabriel de Yermo de'b~. 

ría satisfacer el r~sto, es decir, .:;52 pesos 1~.edio real. ( 31 (Los 

mil pesos adeudados al virrey no se sabe si los pag6 o no). 

Uno rte los pleitos más serios lo tuvo con el virrey Iturrigarn.y, 

ocu~ri6 durante l~ cor~:~~ i~?.U~~~l ñe l~ plaza del vola1or; en 

busca de toros para el abastot ierr.lo se encohtraba en la ~laza.Los 

toreros eran dueños de los ani'!lales q1ie mataban en la plaz.a y erz: . .-. 

el~os quines fijaban el precio de las reses sacrificadas, el cual 

oscilaba entre los ocho y los diez pesos. Sin embargo Yerr10 los o

Dli~aba a vender cada res en cuatro pesos. Esto al saberlo el vi -

rrey no le agrad6 y orden~ a los toreros vender libremente " la 

presa rle su valor o ~estreza•. Al parecer Yermo un tanto disgusta-

do se Oirigi6 al palco virreinal y t 1Jvo un altercado con el virre:~;:) 

Es probable que lo anterior aunado a otros conflictos que tuvo 

Yermo con el virrey lo orillaran a encabezar el novioiento para d~ 

rrocar a lturrigaray en 1808. Aunque Lucas Alanán nos dice que a-

parentemente no hubo motivos personales para ello. Tal vez co~o el 

lo dice,to~os los agravios sufridos por Yermo no fueron por sí so-
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los la causa aparente para derrocar a Iturrigaray. 

Sin embar~o Yermo apoyado nor otros españoles, decidió encabezar 

el gnlpe de estado el 15 de se;r~ienbre de 1808. La for!'"Hi en -:;ue se 

realizó est~ referida con todc 1eta1:e por Ala..~ín. Al parecer los 

particinantes en este ~ovimiento habfan acordajo reun~rse esa no

che a l?..s doce en casa <le Gab:-iel di? Yer:"".O y ~ás tnrde en el :-:or

tal de nercaderes y en el ucrtal de las ~lores, de ah{ prcsegui -

rían a ñar el golpe sobre Itu:-ri~aray '.;' su f:-!nilia tcrnándolos por 

sorpresa, corr.o en efecto sucedió, poniendo en su lugar al mi::.ris -

cal Pedro Gariba:¡. Acto ser;uido 'l'err:"lo aprovechar!a µara ?rorr.over 

la disr.1inucidn del im"DuP.sto que pesaba sobre el agu:ir:iiente de C!!, 

ña, la suspensión del cobro del 15~ sobre capitales destinados a 

la fundación de capellan!~s y la declaración de la libertad "de 

toda clase de industria, fa"bricas y plantaciones de viñas y oli -

vos" (S). 

Gabriel de YerMO file obligado del abasto durante varios años, 

unas dos décadas o más1 eventualmente se le nombró comisionado 

para el abasto. Durante este período acaparó casi todo, o por lo 

menos una gran parte del comercio de carne de la ciuda~ por lo que 

se puede apreciar en los cuadros 10 y 11. Incluso despues de 1B1J, 

cuando se decretó la libertad para la venta de carne, sólo que ya 

por e~ta fechas el nego~io era administrado por uno de sus sobri

nos llamado Gabriel Patricio de Yermo. 
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!'IOl'AS AL AP!:!!IOICE 2. 

( 1) B:r-.'ldin~, David . . -t. i•:Í?11-':'"0s v r:o.,PrciantP.s en P!. f.;éxjco 
borhónizo. 2a. reir:ui:-. f.'.éxico, FCE, 1985 p.162. 

2) AGN. Abastos y pana~erías. Vol.5, Exp.12, Fol.J55-J75 vta. 

( J) AHci.;, Ab'1stg 1e c'>rne. Vol,?, Exp.216, !'ol.6. 

( 4) Alarián, Lucas. Historia 1e '·l~ jico. México, ed. JUS, 19u2. 

To!io I, p,226. 

( 5) .IaIQ. p.210 y sígs. 
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APEtíDICE J, 

OOCU!'lerito 1, 

112 

. . . 
Ordenanz:.i.s d·!J: ·~~I-r\icerias ltechd.!:a.·por la Ü.c. de 
J0:b:<ico en. ve,inte y siete je· :.~:<rz~, de 1714- 'S.t:ro
vada.i; ;or. el-~x;.io~. Jr. ·:arqués "de v:lle'ro ·.en-.12 
de julio 'de 1718 y cúnfir,,ado ;.,ar· 5 ,¡... ~n 14.~ de 
julio de 1 ?20 . 

.¿ul] todos los años ~l i i~ 1.o.:; 1e e1ero :ie nor:bre un alcai:te •/ee:fc!"' 
de la. c::t.rniceriri. con .:ialario r!e 'trescientos pesos,'lue !:a: d~ ~c~i·i:l.r 
de abrir a la~ sei5 ie la r.1.:.i.ña~a o an~e::; para .¡ue lo~ cortadores 
preparen 5U~ o.ficin".ls y cerr1!"' ~?. la oración, cuir\ar ñe la ljrr~iesa 
de la cassa, y princi··alr:-.en~.;- .,_ue :>e je8 caval la c1r-ne, cuiJan;-:.o 
ñe los peso~, y a!ielan1olos ~or Pl fiel ~ontrnsta. 

-l1..:e el alc:iicle ni por si n! P'Jr ir1terposi t3 pt:>rso:1a t,'.1 -ie :.;o~::r O:º!!:
prar ni ~·a.o:::\; !~:i:;ar.u, ni tene!"' c 11id-a.io da tabl3.. pe!·,a :ie ::r:.v.3.citn de 
oficio • 
.iue 1.ar'i cor.qec: ár se je l~ c .. 1.rne caval en cada ;.>uerta t.n. :q haver 
un ~lel cr: . ., s:\l:trio '!e ciento :· cinqut?n'ta peso;¡ 3.l año l1ua es";.e Rep~ 
sa1·1do la carne quP s:ü ie!"e, loq qui'! e"iten su":Jor1.in3:.\os "1.l .-t.lc~tid-e. 

~ue e:ltando deq~inado el poso, o plla para 1ue se t.echen los hur.:;o.:;, 
y .\astrojoq el veedor al·~J.i1Je 'teh;:.a el cuid;;i.do que al~! se : ... chen y 
o:ique esta ba3•1ra el ~ar;·eton qu¿ tr~t! la crirne. 

-1.Ue en la c:irniceri.'L rnaior :·w Sf' .u .. le i;cticr 1.a"";.1r ··.a·1ajo éil~:unc.., 
3lno que ~~ h:l "\e traer el carn ro e:i O":J.:'13.l e:n ::ulas, y no eñ hombros 
de Yndios, ':. la l:uca, ~n qua'!"'toc.; en ·~ !rretcn, la i:ri'.':'ler:l C':i.l''1e de las 
doze a las \os, ~/ la .. te bac.1. de l:i.c; di·'??.. 3. las doce, que ~s .:¡u~:lio 3.Í 
r:ienos .~ente, y s~ ponr:an en las e::ic:::\r;Ji'3.3 con toda .l in¡;ie·rn. ;:en?. je 
cin:tuenta uesos n.l 1u~ na tare aplir:.?.do::; por tercias parte ciudn.d, juez 
y denunchdor. 

~ue se pu~ble siei'lpre la ~arnic>?ria nayor ñe C':i..rnero y h-ica, lo r¡ue 
ha de ser condicion del re~ate al ~enos seis tablas ñe carn~ro y de 
baca, parando seiscier1toa pesos '.'.!e pension por cada una para las obr·is 
publicas, y cien~o y cincuenta pesos de arrenrl~i.r.lie:"lto a 11 H.C. ;ar 
cada una, y ai poblare las otras quatro tablas que quedan o e.le;una 
t\e ellas, ha de p9.p.-ar por cada una seiscientos pe5os de pencion, y 
ciento cincuenta pesos de arrendamiento. 

~ue para r:iejor expediente de la carne se han de distribuir as,;i las 
ta'Jlas1 Numero uno, car:lero: nun~ro dos 'baca; numero tres y qu:::.tro 
de carnero; nuno?ro ·~in:.o ñe V3.car nll!llero ~eis y siete \e car·1erc; 
nur~1~rc. oc~o ·!e ::·:r11e; riunero :iu~ve, .iiez, onze, doze :; tr~ce Je VJ.C1; 
nur:acro catorce 0!;·1rio; num11ro quince y diez y sei8 i\e carnero; n·•r .~ro 
diez y site de bac::i.; nunero Ji,_"¡scioc.;o y diencinueve de c.J.r·1crc¡ 

~~ª~º n6~~;e ~~~c1~i~bn~~}!;º v~~~n~i~~~n~;o c~n~~~Írr~~~, :¡~;1!~s d~:~:.s 
cono r1Uisier1J- no f'l:. t'3.nrlc, ~ .. roviciG:i ;,;o",:.re cui,:hr fi~le!>, :t jueces. 



Que ha de ser condicion del Remate que ha de ·poblar quatro carnice
rias en los varrios, y entr::::t.dns princi;\al"es, una an lil c:ille de ·ra
cuba junto a B~tler;.; otra e:1 la calle de Santa Catl-.2.rin:l r..artir¡ 
r:itra el"l l.:i calle aeal :!e San Juan; otra en Jesus r.'.aria de car'.'1ero s 
de vaca • 
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.(ue en c:i~:t •.ma l:a :le hav<?r un fiel <iel Repeso con 5alario :i~ c5.:?ntc 
y cincui;>nt.1. peso.3, ~!UIJ :10.1 1e pa~r el o?li~ado, qv.e :isi"Sta cont!m1~
rnente, y un Re~idor con titulo de P!"'ocurador c¡ue cuide a los :'ieli?s, 
:¡ los ponf';an sin que:: por esto lleven Salario, ni por esto se irr:pija 
13 vis~ta ~e log ~ieles e~ecu~cres • 

.Jue la carníceria :·.aior y qW\tro carnicerias se han de µoblar :·Ün 
perjuicio del Rastro. ni qu~ s~ inove en el juez. su govierno Ke· élrt,i 
mi:?nto, y di~}JOsicion que:la en-su :fuerza, y vi0ar sin novedaJ :i.2:mn;i. 

Que el obli!;:a.jo !1a de fiar H:izon a. la n.c. de los tratantes o criajo
res q'l~ :¡;.obl:.r-en las C3.rnicerias de la c:::lior, y de los V!:lrrios ?ena 
<ie qu:nii?ntvt:; iJ<?50":;., y h3. de po'.)l:t.r en la naior presísarr:>;!lt¿ sel.3. 

~ue ninguno entre c~rne rle Carnero o baca, en las carnicerias rle no 
che :linO a las lloras 3eñala :las pena de veinte y cinco µeses lo que
:)ujde el alcaide CO!::o que e1te buena. enjuta y bien acandicion.1d~~. 

Que todos los que 3ean lla!'lqdos al Repeso acudan sin excusa, y a ello 
los conpelan los fieles por que toda la carne que saliere ~e ha de 
Re)lesar. 

Que el cortador r-ese caval la carne que se le pida pena de cincuenta 
azotes ~or l~ µrinera cien~o por la se~unda y doscientos por l~s ca
lles por la tercera sin nas substanciacion, y estrepito que 1~ 1:e la 
ordenanza catorce. 

Que los fieles ha~an ajustnr todas las faltas y apuntar en un libro 
con dos testiacs, y 1en cada dia cuanta, los de la mayor a la justj. 
cia y !iP.les executores, y los de las otras a los protectores Re~idQ 
res ~ara q1Je con 11 jun.ticia se casti~uen a los C!.lrniceros. 

Que ninguno entre en la carnicPrin a cavnllo por el perju~cio y ~~ba 
raso que causa a las demas pena de un peso que se saque irremisible
ritoente. 

~ue nin5una parsona t?ntre de Red a~le::itro pen:l al Español, o mestizo 
de un µeso, y al :1ulato, o negro .te cincuanta azotes, y carla se·:.ana 
cuentq_ "i!:! las ,e nas, y gn~eriores el fiel para qut? se le u::líque l:~. 
tercia p'=L.rte. 

•ue el veedor no pe!"ni ·;s. qu~ dUBrman ni se crien perros en el lutar 
de la cnrnioeria para 1o que de las providencias oportunns, y de lo 
contrario se le saq:..ien diez peso9 para Reparos del r.1atadero, y con 
la experie!'lcia ,'f avisos que- diere se reserva establecer otras orde
nanzas con el beneficio del tiempo, 
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Que por no estar pactado el salario del Alcaide veed , y fieles 
de la mayor ca~ el ac't .;al o"Dligado, co:-;o lo esta el de las qua"tro 
Carnicerias en el interin se pague de los propios, p~ro en los ul 
~eriores remates ha de ser condicion que p~[!Uen estos Salarios. 

Se presentaron al EY.rno. Señor virrey y Sefior fiscal pidio su apr.Q. 
vacion; con solo ) a adicsion en la die~ y ocho ordenanzas que in
terin no se P~l$Uen de propios sine tJe per.cL.nes de Carniceri.as 1 

assi el Se!'ior Braca"wnte, y as5i el Real Acue:-r!o, assi can:irr:c 
el Señor Virrey, J' aprobó su ka.gestad en cutorce de julio de :.:ill 
settecie~to~ veinte. 

Fuente1 Barrio Lorenzot, Fr~ncisco del, 
=-:1 t!""aba1o en !•:~xico en la erioca colo
nial. Ordenanzas de ~rer.ios de la Nue
va Zspaña, •• México. Sría. de Gob. Dir. 
Gral. de Tell. graf. 1920. p.255 a 258. 



Documento 2. 

Colecció~ de las ordenanzas para el goviernn 
de los fieles repesadores de las carnizerías 

de esta capital. 

Desean~o esta fl.C. de r.:éxico establecer el méto1o m~s se~!'o, 

quanto es posible. p:ara ·1 1.se el Publico desfrute el ·henefic!.o que 

tanto procura en el imnortantislruo abasto 1e Car~es de esta ~um~ 

rosa Capital. y i:;:.:e se ve~1a cabal, sin que er. las Tabla~ : Tajg, 

nes señalados para su expendio se defraude, ni usurpe ~ los Com

pra~ores ~e aquellas onzas 1e Carnero, y lib~as de Baca que se 

estinulan con Jos Obligados al tiem!Jo de celebrar3e los rer.ia'tes 

de caña. biennio, en los qi;e el zelo y actividad de esta H.C. so

licita siempre la ventaja que perrr.iten las circunstancias Ce es-

terilidad, fecundidad, o mortandad de ganados, y evitar toécs 

los daños y extorciones que en este particular ~e experimentan, 

no ob3tante la vigilancia de los Jueces y freqUentes castigos que 

imponen por el Tribunal ée la Fiel Executoría á los delinqUentes, 

acordd en Cabildos de 4 de Septiembre de 1775, 15 de Octubre de 

776, y 28 de Febrero de 777, se formáse un extracto o comr.endio 

de todas las Ordenanzas y Deterninaciones aprobadas para el go -

vierno de las Carr.izerias en lo antiguo, como asunto en que tanto 

se ha fatigado el zelo de esta N.C. en todos tienpos, á fin ~e 

restablecer lo que por extravio de muchos documentos se hall.a a

bolido en la práctica, y que los Fieles Repesadores de las ~arni 

zerias, instruidos de la obligacion que les incumbe, z.elen ~· ve

len su inviolable observancia, asegurados de que en permitir, di 
simular, o descuidarse en la transgresion, se hacen reos en el 

Tribunal de la conciencia y de la Justicia, responsables en man.!l, 

imposible de restituir, a Dios y al Publico de los daños ~ue por 
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coMision y omision suya resultaren, por descargar en su fi1eli

dad toda la confianza de los Jueces, y seran castigac!oa severa y 

prcn'tar.ente, en cuyo ccncepto, con prese~cia de muchos "!ccU!"'.en 

tos antiguos, se estendie:::-cn las si.r.uiPntes. 

PRrr.:ERA. 

Se ordena y n~n~a, que :r. conformidad de lo dispuestC ~or esta 

!l.C, y aprobado por el Exc::-,8, Señor Virrey D. r.:artin Enriquez el 

año de 155?, y reitera"-o en 27 de 1.:arzo de 1714, con aprobe.cion 

del ExcmO. Senor Du~ue de Linares, se nombren por el Cabildo ?e~ 

sanas fidedir.nas, experi~entadas de buena conciencia, arregladas 

costumbres, y honrados prccedi:-ient:os, con titulo de Pieles Rep!t 

sadores, para cada una de las Tablas o Tajones donde se vende la 

carne de Carneros y Baca pRra el ab?.sto de esta Ciudad, teniendo 

en ellas sus !-!esas, Pesas ·~/ Peso -!e Cruz, in1ependiente y separa 

do del ele la Carnizeria, para :pe e:l el repese la Carne que se des

pachare todos los dias, i~defectiblenente, á fin de que el ?u·nli 

ca logre cabal y bien acondicionada la Carne, conforme á lo que 

se estipulare con los Obligados al tiempo je los Remates que se 

celebran de tan necesario abasto. 

SE:iUNDA 

ITEM. Se ordena, que luego que sean nombrados los Fieles por 

los Señores Capitulares, que por sus anti,,;uedades los eligen á 

nombre y de acuerdo del Cabildo, den cuenta de los que nombraren, 

para que se les despache Titulo en la forma que acostumbra esta 

N.C. con sus Dependientes, con el que ocurran al Tribunal de la 
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Fiel Execu~or!a á hacer ante su Escribano el Juramento previo de 

usar bien y leF.al~e~te del Oficio en qup son coloca~cs, de ~ue 

pues~a !"azon al ,...,ie del Titulo, ;-ase el mis!":o Escribano á 1::-c:r~"' 

en la Carnizeria <ic!'lde !"uere 'iestinaflo, y pone!"'lo en posesio:-t, pª 

ra qui? entiendan los i\".a·.¡orrio:.!OS y Partidore.o¡ :le l~s Tablas la su

bordinacion con qt:e l!an de !~O!"~arse con el Fiel :Sel ñ.e¡:i;sc. zuya 

tiili¡tencia asen"tada, se tone razon en la Contsdu!"Ía. y Tesorerl.a 

de es~a H .. C. para que ccnste el dia que corienzó á servir, y se le 

pague el salgrio asignado. 

T E R C E R .\ 

ITEM. Se ordena, que todos los Pieles asistan en l:as C'i.rníze

rias donde se destinaren, todos los dias, sin excepcion del mas 

festivo, 1esde la hora que se abra hasta la en que se cierre la 

C?.rnizeria, ne faltunrto de ella. aun con el pretexto de irse á 

co~er ~ su casa, lo que hara precisanente e~ la Carnizeria pa~a 

ver quanto se pesa en ella, y escusar los fraudes que en las ho

ras que falta el Piel se han experimentado en l~s Carnizerias. 

QUART.\. 

ITEM. Se ordena. que en caso de que por enfer~edad, ó algun 

otro legitimo impedimento, no pueda verificarse la puntual asis

tencia a la Carnizeria de su carga, hayan de avisar oportunarr.en

te al Tribunal ñe la Fiel Executoría, d uno de los Señores Jueces 

~e e1la, 3 quienes inmediata~er.te toca por su Cficio el cuidado 

y zelo en este particular, á que provean p!'ontamente de fersona 

fidedigna que sustituya en su lugar, durante la falta del Fiel ~e 

ella, c:üifica1.a que sea la causa por bastante por dic!"".os Señores, 
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con tal que la enfermedad no sea habitual, ;·oré¡ue si,elidO_ :le sue.::_ 

te qu~ le i_rnpc,s:bili~~ .. el cu:npll~ier.tO <!!( ~u.-_obliiaci~n·;- s.: f."?. 

de nc!ib-~r Fie:i. pa!"a no :e -~~-~-t:e~c!a ·i~:- ~i~-.~-~ .-~,6~,::~~s~i-::;-:o 

I'l'~.E~'. Se::-,r:>_r~en~·i: __ que: en !°3.l~t~cienrio algvno, a' siendo privado 
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dele- o·r1cio, ~en- _ob_Serva-'.lcia--tie la Ordenanza 14. se avi.se p!"onta.!!¡e11 

al Tribunal Ue la Fiel Executoría, para que da~dc3e la ~ct!~ia al 

Excmó. Cabildo, nombre otro en su lugar el Señor Ca pi tt.;l~r a q1 .. den 

tocare por turno, y de los norr.brar-.ie-ntcs de interinos en les casos 

prevenidos, dé aviso el Escribano de djcho Tribunal á la Tesorer!a 

de la ll.C. para la division del Süario por mitad entre los Pro -

pietarjos y Sus~itutos, y evitar las rest•ltas q'Je de lo CO!i."trario 

se experinentan. 

SEXTA 

ITEM. Se or<len~. que debien~lo ser el principaL!sino cu!da:!o de 

los Fiel~s. que quanta Carne ~e expenda en las Tablas donde es -

tan destinadas, se dti cab:il y bien acondicionada a todo cC:"'1pra -

dor, sin excepción de Personas, ni de cantidades, lo que precis~ 

mente consiste en la fieldad de los Pesos de que usan, ten~an 

obligacion continua de reconocerlos, y sus Pesas, y hallanio al

gun defecto en ellas, avise prontamente á el Fiel Contraste, que 

diariaml:'nte asi!ite en su Oficio :lUblico de las Casas Capi"';·:lares 

de esta N.C. p~ra que al instante ocurra á remediar el defecto 

que tubieren, y en c:-iso de omision Ó :1e:1ora en este punto ta.'1 Íl!!. 

portante al bien publico, dé cuenta al mismo Tribunal 1e la Fiel 



Executor!a·; para r¡ue toriie las provide.ncias ·que juzgare convenien 

tes. 

SEPTIMA. 

ITE?•:. Se ordena, que supuesta la fieldad; y buena condicion 1e 

los PeSo!=l ~· t-esas, ten~an la r.ia:1or vigilancia en ver el r;odo con 

que usa de él el Parti1or para el despacho de la Carne. y despu~s 

de esto repetidas veces al dia, y a diversos ccrr.p~adores, y t:nos 

:je poca, j' otro'3 de :iayor cantidad, repese la Carne, en su Peso 

separado, que hubieren conprado, para la ñebida sati~faccion de 

q•.ie la llevan cahal, y conozca el nodo de proceder del Vendedor 1 

por ne ser posi~le repesar quanta Carne se expende al dia en las 

Carnizerias. 

OCTAVA. 
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ITEM. Se ordena, que en hallan:1o el Fiel alguna. falta en la Ca.i;: 

ne, nea naliciosa o continr~ente, haqa que el Parti~tor reernplaz.e 

la que fuere al Comprador, y lleffando á conocer la malicia, apun 

te la cantidad que fuere, y el nur.lero de Compré!dores co11 el n'~

bre riel :Partidor, y con esto justificada la culpa, de cuenta al 

Tribunal de la Fiel Executor!a, para que conforme á sus Ordenan

zas paculiares, proceda á castigar al DelínqUente. 

NOVENA. 

ITEM. Se ordena, que tenga cada uno de los Fieles un Libro 1on 

de asi~nten los Carneros que diariamente se consumen, y expe~den 

en Tabla rle .'iu cargo, de que ñepende en qualq! . .dera acaecirüento 

la provis.lon necesaria que dem.arida su situacion; y en este nro~lo 



Libro ~siente las falt8:R _de peso _que se veri:'icaren.. cono se pre

viene en- lá- anteé~-dente' 6::-~en~n•a, Para que sie;ipre conste quales 

Farti:iore~_.o ~~:_q:~~~dn'."'!<?S han· ~-i~o __ deprehe:l:ii:ios en fTi!!l':i versa.cien 

de su .oficiO •. · 

__ ITEI.!. S_e o~~~ena!- que zelen con viti;.!.lancia, el que la Carne que 

se vendiere en la Carnizeris de que son Fieles, sea bien accn1ici~ 

na:i.a, no mo!"tesina, hedin:i.~a. ni de Oveja, confC:'·~iA a las Condici.Q. 

nes ::i4=l ReMate, !:lorqua de estas calidades depende la salud publica, 

y advirtienrlo de!ecto alguno en ella, o en el r.o1o de poblar esca

sanente con ~alicia la Tabla jen cuenta á el Tribunal de la Fiel 

Executor!a, para que en vista de su informe execute el corrcspon-

diente casti~o en los culpa-ics; y asi riisr-o eviten co:i todo esme

ro la ventn. de Pechos, y :le :=•.Jlpas de Baca, y el que se dén solo 

huesos á la r,ente miserable y mas recomendada. 

U P D E C I M A . 

ITEM. Se ordena, que zelen con es11ecial cuidajo el que la Carnj._ 

zeria esté aseada y limpi~ todos los dias, con sus aperos corres

pon~ientes, y que los huesos y fragmentos se saquen diariamente 

~e ella, para evitar toda corrupcion, como todas las bazuras, á 

fin de que no se críen sabandijas, ni tenga la pieza hediondez, 

por lo que tanpoco se permitirá cozina ni dornitorio en la Carni, 

zeria. 

D U O D E C l ~ A , 

ITEM. Se ordena, que no ~~nsientan con pretexto aleuno, que la 
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la carne se saque á ven~er por las calles, ni á repartirá las 

Casas particulares de qualquiera calidad que sean, por medio ¿e 

los que lln,an Azucareros, por ser esto nocivo á los Obli~Cos,y 

Poblarlores de Tablas, que sie~nre lo ha~ reclamad~, y ta~bien á 

los Corr.prajores, por el riesgo de recibir la Carne diminuta de 

su legÍti'.":.o pt;!so; 'J conocie:11o aJ $Uno ie estos keparti·iores ó .-1.zll, 

careros, que ten~a trato con los ¡1:~::1.yordonos ó 1-arti:icres, lo 1e

nuncie á la Fiel Executoría, pura que se aprehend~ y castigue 

conforne á las Ordenanzas. 

DE CIMA TERCIA. 

ITEJ'.:. Se ordena que por nLri?'Un motivo, causa ni pretexto tenP.iVl 

los Pieles intereses, intervencion, pacto ni convenio en la venta 

de la Carne, con los 1r:ayordof'P'.OS y Partidores, cono esta nreve:üdo 

en las Ordenanzas del año de 1714. Ni menos perciban el dinero de 

lo que se vendiere, aun en el caso de separarse los Ma:!ordo::os je 

las Carnizerias, para ~recaver las colusiones, fraudes y coMpcsi

ciones que pudiPran resultar entre unos y otros, con dP.trine~:o 

del cu~nlimiento de la Obligacion de Fieles1 y danrio motive i !: 

falta de subordinncion y respeto que deben prestar los r.:ayordc:r:cs 

y Partidores ~ los Fieles. 

DECIMA QUARTA. 

ITEI1:. Se ordena, que tengan p3.rticular cuidado y vigilancia de 

que la Carnizeria del cargo de cada Fiel, no se abra en horas e~ 

traordi~arias, norque en ellas 3e puede verificar el expendio de 

Pulpas de Baca, Carne ralta, d ~al acondicionada, sino precisamen 

te en las horas debidas, que son de l;'ls sei!'l de la mañana hasta la 

oracinn de la noche, en que asista el Fiel Repesador, para s~~ 
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ocular testigo, de quanto en ella se introduce y expende; a cuyo 

efecto tengan las puertas de to1as las Carnizerias ~os chapas, cy 

yas llaves una te:iea el r.:a:1ordor;o, y o'tra el Fiel, para que no se 

iiis~:tlpe u:io con otro, y concurran ar.ibas, sien~lre que se 3.'t':-a o 

se cierre, 

DE C I K A 

ITEt.:. Se ordena, qu~ en las "Juertas de cada Ca:-nizeria se pon

ga de letras grandes, faciL~ente legibles, una noticia de las on 
zas de Carnero, y liOras de Baca que deben darse por un real de 

Carne bien acondicio~ada, para que quantos entráren en la Carni

zería a co~prarla, ten~an cierta ~oticia de ello, al moño que se 

pone en las Tiend~s de Pulpería, la Tarifa que anualmente se asig 

na, lo que deber~ P.Xecutar el Oficio de Cabildo, coco á quien to

ca el remate del abasto, y sus insidencias, y asimis~o se l¿s di 

á los Fieles Co?ia de las Condiciones de los re~ates del abaste, 

para su inteligencia, y puntual observancia. 

DECIMA SEXTA. 

ITEM. Se ordena, que por qualquiera falta en ~1ue incurran los 

Fieles en el cu~plimiento y observancia de lo contenido en estas 

Ordenanzas, se le condene irrernisiblenente en la pena de diez pe

sos por la prinera vez, por la segunda doble, y por la tercera 

sea privado perpetuamente de oficio¡ pues á mas de ser este orden 

de pen;is confor!"le á Derecho, esta as! resuelto por una de las C.!: 

denanzas 1el año de 1577. con aprobacion del Superior Govierno, 

executandose todas sin remision, tolerancia ni disimulo, porque 

de esto ~epende el buen régimen que se solicita, y el escarr::ie~

to de los demás. 
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D E C I M A S E P T I M A • 

ITE/.I, ·Se ordena, que siempre que en las Carnizeri'.l.s :le los Ba

rrios -se_ o~rezCa a los Fieles dár cuenta Oe aleun a~aec~~i~n~o 

que_ co~-- ure;enCia de;r;a:1de remedio, supue.sto que el~os mis7"',0s no 

pueden. sep:ira:r:-se ::ie 1~ Carnizería, despachen un ¡.:azo á la Piel E

xecutoría·, con-F-a~el q;ie co!"!tenga razó~ del ;:;ucesc, y el auxilio' 

que .-~ece_s~_"t~, p~ra que el Escribano de rlicho Tribun::!l ir:ip~rta 

p:-ontamente el que dema~de el caso, p'-lf!:anr:!ose el ;..:tn<ia<ierc ie cu.::.n 

ta del culuado; y no sienño urgente, el mis~o Fiel, luego ~ue 5e 

cierre la Carnizería, pase pP.rsonalnente á dicho Juzgado á avisar 

al Escribano la o~u:.-rencia, par:t que dando cuenta al sig11::nte 

dia a los Señores Jueces, tcnen la pro'liriencia que tuvieren por 

conveniente, por ser este el Único arbi~rio que permite l~ dlstaa 

cia de las Carnizerías al Juzgado. 

D E C I M A OCTAVA. 

ITEM. Se ordena, que fir.,adas estas Ordenanzas, cor.10 que son 

las antiguas, hechas por la N,C. y aprobadas po!' el Superior Go

vierno con Voto consultivo del Real Acuerdo, y colectadas en este 

Cuerpo, se guarden originales en su Archivo, y se impriman quin:ien. 

tos P.Y.e~olares, dandose a cada uno de los Fieles el suyo, ~3r~ su 

obser\•ancia y curnpl i'.;ier:.to, y las tenga siempre á la '."!ano, en el 

Caxon de la ¡.:esa -je su Repeso, y por el Escribano r.¡¿ycr r!e ::::;.hii:io 

se hagan saber, leyendose de principio a fin en cada una de las 

Tablas de Carnizerias de esta Ciudad; y de haberse execut::t io 'todo 

lo referido quede razon en los Autos for~ados sobre el au~ento de 

salario de los Fieles, para que los ~.~ayordonos y Fartidores no a

leguen ignorancia de lo que les toca. En nuestra Sala Capitular 
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de r.!exico á quince de Noviembre de mil setecientos se~enta y >ig 

te años. 

Por ~~fer~edRd del Señor Correrridor. 

D. Joseph An~el de Cuevas 
As;,1; i!'"re y A ve :id año. 

J. ¡..·,ir.:uel Fr::;.:11'." iscc 1e LU.:!O 
y Terreros. -

J. Luis de ·. onroy Guerrer-o 
y Luyando. 

D.JosP.tih ;.:atias. 

), r.ntonio .ie !·'.ier , Teran. 

D, ;\ntonio de Leca. 

D. Juan de Reyna. 

J. Joseph r.e Gcrraez. 

~. Juan Lucas de Lusa~a 

D. I.\anuel le i-r~jo y Zuñiga. 

D. Antonio Rodr~p;uez de Velc.scc. 

D. Luis Gonzat_ta Glez. 1·alic!"'.::.do. 
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D. Ignacio de Iglesias Pablo. D. Joseph i·~aria de Ri vascac:-.c ~/ Alcalde 

D. Francisco Ignacio de Yraeta. D. Tomas Fernan1ez f;:unilla, 

O. Juan l.ianuel Ferez Cano. 

Por "1andado de Z,'.exico, 

Baltazar Garcia de f.\endieta, 

AGN. ~. Tomo 10, Fol.114 a 118. 



Docul"lento J • 

. ·~·-
~.§. ~ .. ~ l\fATIAS DE GALVEZ, 

· 1ente General de los Reales Exércitos 
e S.M. Virrey, GobernadoryCapitan Ge

neral del Reyno de Nueva España, Presi-
dente de su Real Audiencia, Superinten
dente. Gener~l de Real .Hacien~a y Ramo 
del Tabaco,Juez Conservador de éste, Pre
sidente de su Junta, y Subdelegado General 
de Correos en elmismo Reyno, &c. 

P 
OR los Erp<dicn~qtle pasan· á este Superior Go
bierao para la 1probaclon de los Remms de Abas
tos de Carnes de bs Ciud.>iles, ViUas y Lugares de 
todo el Reyno, se ha observado con dolor que los 
Ganados m1yores vao en nouble decadencia, de 
resulras de la escasez de pastos y mortandades de 
los años anteñores: las Pos1um hechJS bosta I• 

presente de cinco libras de Toro, &ca ó de Novillo por un re3J e:i 
esta Capital, quotro en los Tajones de los Barrios de ella, y cinco, ó 
riOL·o y media en Jos Lugares for.;neos, son muy bajas respeélo de 
Us ocho '! aun mas libras que anres se subministraban :i d Publico: 
De Jos pdndpios y varias caus;is á que se atribuye est:.i e~c;sez, no 
puede dud.arse que sea. una el inmoder::ido uso y m:n:mz:i de Terne
r:;is que se introducen á todas J1or.as en est.:i: Capital y dem3s Ciuda
des y Pueblos deJ Re}·no paf.a m.arar, ó muerlas, de J.:is HJciend~s 
comarcanas; su consumo es diario én I~ C:li.:iS ric:is de p3rticufares: 
y este desorden~ tanto ea estil Dpilal, como fuera de ella, perjudic.i 
no solamente el buen Ab.asro del C1JJnun, sino tes frut~ d~ l:: ?fC• 

creacion' provechos de la leche' el m•yor peso de las e.ro .. , y el 
QU• 
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aumento de los G.nodos, si se de"sen crecer l:ast> ll ed>d·pro¡:or· 
cion;da. 

Ll C;lrne es un ,.ilim:?nto de primera nece~id.1d qu-: merece 
particular recomend:u:fon"p:r.i facilit:ir gor qu:mtos medios se::m po· 
sibles su provision :bunJ:mte r :i buen precio: Las Leyes 16, 17 
y 19. Tít. 8. Lib.¡. di! !í'l R..!copil:ocion dt! Castilll~ tr:i.t;i.n ~~ .. ste 
grave asunto, que ha mt:rccido e!l todos tiempos séria au::r.o.cn á. 
nuestros Sober;.1nos. 

Siguiendo sus jums maximas, he determinado á pedit1:eoto ~el 
Señor Fist:>I m., antiguo do esta Real Audier.cia D. RamoQ.dc ·Po
uda, prohibÍi cOmo prol~ibo en todo el distrito de mi mando\4ue se 
maten T !!roeros }' Terneras, dando por perdidas sus Carm:s, conde· 
nando p.:>r la primera vet. :i los Dueilos que las maten, 3. los que !:os 
hicieren maur ó mauren en bs C:i.rnkerias ó fuera de ettas, en otra 
qu:11lquier pane, ó pesaren ó vendieren las que se mataren, y um .. 
bien á los que las comprare!)~ y á los que las introduxeren en est:i. 
C•pitl~ Ciud•des, Villas y Pueblos sujetos j este Gobierno, en per
dimiento de dichas Terneras, y en veinte y cinco pesOs de mulu, 
aplicados par tercias par1 .. .;. pen2S de C:imara, Juez y Denunci>dor, 
y par la sc¡¡und1 y tercer> en la pena ubitraria que corresponda. 

Para que llegue ;i noticia de todos esta impartantc providea
cia, y que ninguno pueda aleg:ir isnor>ncia,IJllndo'que publicando· 
se por Bando en los parages acostumbrados en esta Capital, se pa
sen los correspondientes exemplares al Real Acuerdo, Señores Fis· 
cales, Señor Asésor general» N. C. para su inteligencia; y tambien 
á los Justicias de la coaiprehension de este VirreyO.:t.ó, para que es
tén muy á la mira de que no haya transgresion alguna, y para que 
procedan de;oficio contra los C-On!!aventores, dando cuenta á e<te 
Superior Gobierno de todas las causas que formaren, exe<:uudas sus 
scmenci"5 y coodenacioaes. Dado en México :í 1 3 de Septiembre 
de 1783. 

Matias de Galvez. 

Por mandado de S.E. 

F'11 ~~+,e: AGN. 3~.,r!o!=:., Tr"¡·•'o 1?... ::-ni. 1?.1 oJ ~:1. vtfl. 
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DocuMento 4. + 
NOS EL D\ DON ALONSO "" NUNEZ 

DE HARO Y PERALTA, por la graci'! de Dios y de la Santa 

Sede Apostólica, Arzobispo de M¿xico del Consejo de s. -M. &c. 

'JR quanto el E1mO. Señor Con¿ e de RHilt.i Gigcdo, \ ºirrcy 1 Gohrn;ador y Ca pilan Geneul de utc 
Reyno, y Pre1idC'n!C' de eu1 Rc:al Audiencia, con fcch:a de ª)'tr, y los documcniot que enutitia, M: ha 
Kf\ido p~s.arno¡ un Oficio del 1cnor si~uiente.= .. EimO. é lllmO. Scóor,=Movid.l. la Nol>ilÍ$LfN Ciudad 
.. de i~ualu méritos que los en .que fundó el :iiio prccrJentr m i~stancia ~bre que se dispcl'IUSC á .;us 
.. M.oradores comer de c~rnc al~uno~ días de ~hnroma, instruye en .1°' adjunto• doci:mcntos i~u1l 11i
.. pl1ca para la de ene an•i.=El Pais care~ cceru.nente Je propGrc1one5 , los alimentos m:u comunes 

.. Jl)n ~o nnlridvos, como afirman unánimes el Procurador general y SínJico del Comun de uta Capi1al, i cu)'o b<

.. nelicío $C dirige Ja instanci3, y Yo ~ndu:indob de jusu f"lt 10..fos nsp~.901 la recomiendo á V. E. l. r.iu. que en 
"º'°de sus arr.plias facultades, se sin a J.:-1crminu lo que conceptlie m.u con,·enicnie ... Por tamo, 1enknJo por b:.
unics lu indicadas causas, que son tr.anscendcm:ales á iodo e~e Arzubisp.i.Jo, ). us.;indo de las facch~dcs que en No5 
residen, cspcdalmenle de la comenida al número "7 de nucs!rai Sólit.u: por el 1cnor del prc~emc Fd:élo dispi:ru.i· 

:~~~.co;a:~~d' ~~' !~á~;1~~ ~~:':,~~1.ó~~~:?~;'~~~ ~~b~;~~~: .'"h~~~~;ªt:.~~rc¡~¡~,:11;;:~~,:~~; t, ~~~~~~;r~: ~~ª;~j¡~:; 
Qu.:ircsm,,, uccpro los Mi¿rcotcr, \·itrf'es y Sál-ados de clll, y 1,.,.J1 IJ ScmJna 5Jr1l.l, indu~o d l\m·i,·~,, dt Ra·· 
mo1, rn la propia furm:i que lo hidrMS r-0r nu.:¡tms Edi8rtS de ~o de Febrero Je 17Ch, 13 Je Febrero de 1:;87, y 
17 Je Mario de 179r 1 y con las mi,irns limiraci•·nes, dccbr:.cioncs y ohúttacinnes que cnnticnen, rrducidlS :i que 
Jos Regulares de ambos 1c1ós, que por \'oto, ó pnr sus Re~la~ y Constitu~iones 1ienen ol-ligacion de at'i~teneu~ Je 
carnci, no pueden l!S.U del lnd11l10 oue con•(rlcml)S á loJ demas Fieks Je C5te 1\rzo~i!p.:ido: que lo¡ Mi\i1Hcs !uJc
to¡ á la: Jurisdiccion Cutn:nse d!Nn ¡tUard.ir edtl:.::rr.cn:c wJ,¡ b Ji•fH1e1to pur nuestro muy Santo Padre y !il1inr 
Pio P3p.a Su10, en ¡u Breve Ar•1s1riliro de :o de Abril de 1790, que nen rndo i~ual al anlerior de :JI de Enrro 
de 1783., y lo dt1ermin3do por el EmmO. Señ•1r Cardenal de Sentmlnll, Pattiarc:t de lns lndi.ts y \'frnrio gcncnl de 
Jo¡ Reates E1E1cit0f1 con fecha de 29 de Enero de 1728, en que pcrmi1c el uso promiscuo d.: carnes y pescados, en 
tm mismo dia y ert una propia comida, r en n1r1"" Edióos de que hicimos tTlencion en nuestros anteriorn inJinuados; 
..,. oue todas las pc:nonas que pueJan r quieran u1.ir de dicho Indulto prud..1rcn 3Cl•mpafiar el a:yuno, para cce 1ea 
írn!tuuw, con la oracion y uercieio de las ul>:as Je m;~crknrJu, J:i.nJri l'l6 que 1u,ieren facohadC5 al~unu lin.us
nu, conforme les didare su cariJaJ y fcr,·or. para Ju fa~ricH de sus Puroquiu, ó á I• Sani1 Cruzad:a, ó á los l'u
brts, y C'Ui1bndo todos de se~uir el upirilu de nornra .1m,.tO!;\ M:uire b l~lc~ia, que desea que bagd~.o ... fr1,;tús Jig
nOI de- pc:nkencia: esto es, propr1rci<Jn1Ja en qu11.nt0 sea pm:l-ie :i la: inlinila bondad_ Je Di.os, á quien herr.os unido 
1a oudia de o~nih-r, 'la ~ravrJaJ y muUin:d Jr lo.s pecadt•s. cu1r.e1idat corur.1 s11 Di\"Írr.s ?th~cu.:id, )' :i J:i n;Jliria 
é in~ti1ud con que los hemos C'Ome1i<'J)• y oue impuni.\ :i s11~ b}crs antiRUJmen1c penilend:is de siete :iñcs rnr pCC'ii· 
dos q~ hoy se: 1ienen por tlaqueus: trnicndu pre1cnte que rara ir :il Cicl<J iin llly mas caminos que el de 1~ inuccnci.i 
ó el de la pcoi1enci.1, y que nuestro Scñnr Jesudiristo dice en los F.~ Jni.:elios de S:\n Marc<Js y Sin Lucas: Haced pcni· 
tenci.1 y creed al EvangeHo: si no hkiereis penitcn-:i1, 11Jd.os pcrcco::ds sin remedio, porqce clb es como 13 sal que 
prutrn de la corrupcion á los inocentes, y el ónicu conLrnencr.o pr.i s.ati!íaccr las culp:u y l:n penas 1empornlcs 
merecidas por ellaJ. · 

Y para qae lte~e á noticia de t<'Jot lo contenido en escc nurnro Ediélo, mnndamos que se imprim:i y pu1'1i
qiic en un dia ícs1ivo, intrr Mlu.Jrum s.;f.tir.r:f.z, en nue~u1 S:in•\ t~le~i1 Metropolitan:i, en 1:a lnsi~ne y Real Cok~i:i
la de nue.ira Señora de Gu;ad.ilupe, en todas lu Parroquias y Víc.ari:is de Pie tiro, en l.11 lgbi:u Je Rcligiow1 )'Re
litr.iosas, y en Ju de Colegios de ambos 11:1111 y Hospit;i.lu de uu Ci~ibd y Arzobispado; que despue~ se file ca los 
sitios aeonumbr3dos, 1 qae 5e remitan ron OficiOI y Circulare1 llls uempl.1res n~ceurios. D.sdo tn rnn Ciud:id de Mt.'
:rico 1 firmado de Nos, sicllado con ti Sello de nuestr:is Armas, y tefrendaJo del infraKlito cue"ro Sccrcurio Ge Cd
OW'JI y Gobierno'- die:.)' seis de Febrero de mil setecientos no\cnu y Jos aóos. 

Alonso Arzobispo de Jlléxico. 

-------~ 

Fuentei AGN. Bnn~!os. Tomo 16, 

Por mandado de S. E. el Arzobispo mi Sedor. 

0 e..), I - ¿;- ,,. 
,r.J . V"'· ?J~ "h d/("i/uW./ 

. /' ;/h 
Fol. 114, L_;..;,~' 
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+ .'.11."G:}. 16s' 

DON JUAN VICENTE DE GUEMEZ 
Pacheco de Padilla Horcasitas y A guayo, Conde de Re\•illa Gi¡;edo, 
Baro~ y Señor territorial dt: las \'iliJs y Baronias de Bcnillo1·a y Ri
vnrop , Caballero Comembdor de Pci1a de :'.lartos en la Orden de 
Calatrava, Gentil Hombre de Cámara de S. l\Lcon excrcicio, Tcnknte 
general de sus Reales Exércitos, Virrey, Gobernador y Ca pitan gene
ral de Kuem España, Presidente ele su R.:al Audicnci.1, Superinten
dente general Subdelegado de la Real Hacienda, i\linas, Azogues, y 
Ramo del Tabaco, Juez Conserndor de éste, Presidente de su Real 
Junta, y Subdelegado general de Correos en d mismo Reyno. 

r!~ABIENDO el Abastecedor de Carnes de esta Ciudad r derna"~"g1-
C! ~ dos, estipulado por la Cond1cion 21 de: su Remate lo siguiente: 
~ · ,..Qoc en las tierras y H;1ciendas pc1r Cor.Je F3SJrc el ganado del .~h;•-

,, to de esta C1pital, quando vaya para los salitres, )' para \'cnir ;11 .\L1· 
,, tadcro, se les ha de dar paro r cañ:tdJ, aguagcs y paHO!', sin cmbuazo ::il~i.:1111, ni 
"llevarles par esto, aunque se detenga de noche el ganado, p.:mion alguna ci los Cun· 
"duétores, como es Condicion corriente y aprobada, conforme á las OrdcnanzJ.S Ce IJ 
"í\test.l, 111 que se previene en el Despacho que por el Sl!pcrior Gobierno s:: d:1 á 
,,los Aba.s:c~cdorcs.. Y porque de pocos años a esta parte hao echado CercJs los ¡.;,1-

• ,, CC"ndcros ·ror donde tr:msitnn los Toros y CJrncros, dex:rndo por caminos unos 1..:,1-

" llejoncs estrechos en que se maltratan Jos ganados 1 privándolos de Ja extl!niio:1 r 
,,cañadas que siempre han gozado y deben gozar, propongo por Condicion 1 c¡uc ~,,: 
,, haga saber esta, si con ella se aprobare el Remate, por E.ando en toda l.1 Go:i::r· 
,, nacion, y con especial órden á los Justicias, de que hagan destruir ó abrir rwri
n llos en ir.das 115 Cercas que se hayan echado en los c.;iminos por donde trJ~1Sl'.<:ll 
,, para esta Capilal los Toros y CarneriJs, de d!ez años á esta parte~ zclirnJo tr.uy 

• - 1 1.. .• ,, particularmente el cumplimiento de esta Condicion.,., 
. '.: .. •. :: • Y estando admicida y aprobada por mi Supcriurid:id, prc\•ia fa dcbidJ ir.H;:i~· 
·f--.. ,:r:-Con del Expediente, y pcdidome el mismo Ab.1.~lcccdor se publique por n,rndo C.:fl 

.' ~··-.é~ dJstrito todo de CSla GubernacionT y deferido á ello, conforme á lo que ri:liúcl 
'· :"!$:éñ9r Fiscal de lo Civil en siete de ~layo i11mediato: mand'1 se gu;irdc, cum¡;Jl.t 1' 
·¿ ·tb:c·cure lo cstipuL1do en la inscrra Cond:don :? 1, }'" que al cfecla las Justicia~ y Suh· 
> 1 delegados lo publiquen por B.mdo en su-; rcspcéti\.'os distritos y Jurisdicciones. pJra lo 

,,que se les dirijan los cxcmplarcs necesarios del presente ror medio de Jos Scciorcs In· 
te11dentes de las Provincias á que corresponden. México 9 de Junio de 1792. 

El Co11de 1/c Re:;i/111 Gi.':do. 

Fuente 1 áG!I, ~· Torno 16, Fol. 16R. 



GLOSARIO DE T~RMINOS. 

Arrelde1 ll.edida de peso equivalen";e a 1,840 ~s. 

Cabildo1 Institución gubernativa encarg2da de la adninistracidn 
general de la ciudad. 

Carnestolendas 1 Son los tres dlas que oreceden al Mi'1rcoles de 
ceniza. 

Derecho de Comboy' !~puesto consistente en el cobro de un 2~. 
sobre to1as las :-lerc·mc1as que se introduc!an para ~u 
consumo y co~ercio. Se empezd a cobrar desde 1810, con 
el propósito de subsidiar el gasto ne 1200 a 1500 hom
bres ~e cabal"eria que vigilarían los caminos. 
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Despeos~ o disnensai Expendios ·le carne a cargo del virrPy, cuyo 
producto se ~estinaba a beneficio de algun cole~!o o in~ 
titución religiosa. 

Estancia1 Térr.lino con que se 1esi.jnó al es~ablecimien:a de!"'initi 
va del ganado. Hubo e~tancias de ~an~do mayor con una 
extensión de 1~.49 Km- y estancias de ganado menor que 
medían 7.76 Km • 

Fiel ejecutoria1 Juzgado en el cual laboraban tres jueces, dos 
regidores y un corregido~; se encargaba de to~o lo con 
cerniente a los ab~~tos y ~us nrecios. 

Garita1 Puerta, entrada de la ciudad. 

Junta de abastos• Organismo encargado de la legislaci6n y con -
trol de precias de víveres. Sur?e en el si~lo XVII!. 

Kesta1 Asociación de ganaderos, encargada de organizar las emi
graciones anuales ,;.e los ganados al comienzo y al final 
de la estqcidh seca y de cuidar que se aplicaran las or
denanzas del gremio. 

Obligado1 Persona encargada de la administración y del expendio 
de carne al mayoreo en la ciudad de !·léxico. 

Posturas Precio que se ofrecía para la venta de carne. 

Rodeo1 Reco~ida de los ganados para separar los marce.dos rle los 
meste~os o carentes de señal o hierro. 

Veedor1 Inspector, visitador. 

Tablas Mostrador de carnicería. 



A B R E V I A T U R A S , 

AGN, Archivo General ele l'!. Nación, 

AHC!>:. Archivo Hist6rico 1el Ex Ayuhtamiento de la ciudad de 

México. 

AHIHAH, Archivo Histó'rico <\el Instituto r:·,cional de Antropoloda 

e Historia. 

F, L. Fondo Lira, 

Fol. Folio. 

Ps. Pesos, 

Lbs. Libras. 

Onz. Onzas, 

Rls. Reales, 

S/F. Sin foliar. 

SPI. Sin pie 1e i..,nrenta. 

V,p;r, Por eje~plo. 

TABLA DE EQUIVALENCIAS. 

Valores monetarios. 

1 peso • B reales 
1 real 

Medidas de peso, 

onza • 28,7 gramos. 
1 libra • 460 gramos. 

96 granos • 272 maravedis. 
12 granos J4 maravedis. 

1 grano • 2.8'.) m"ravedis, 

1 arroba• 11.506 Kg. (25 libras)·, 

arrelde• 1,840 Kg. (4 libr"s ), 

Fuente1 Florescano Enrique e Isabel Gll. (Comps.) 
Descripciones econ6~icas generales de Nueva Esparta 
17s4-1B1l, ~'.Í!xico, INAH, Departa:ie~to de Inve~tiga
c1ones h st6ricas, Seminario de historia econ&mica, 
1973, p.p.275 -2?8. 
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FUENTES DOCUMENTALES. 

Archivo General de la Nacidn. 

A) G?.lerla 4, Secretaría del virreinato. 

Rano: Abastos y oanaderías. 

Vol.5. Exp.9. Fol.}22-1)9. 

~ueja de los vecinos de Cuernavaca por el sumi.i':istro de:"! ~:-;:n:e 

rie carne. 

Vol.5. Exp. 12. Fol.J5~-J75 vta. 

El fiscal ne lo civil in:'o::-l"';ii -·que don Gabriel -ie Yerno 1 sli:~ste

cedor ~e carnes <le la ci1ldad de M6xjco 1 exprec:;a lo~ a:.:r?.v:os 

que se le han ocasionaño uor la escasez de carne encontrada en 

ocho tablas a su car~o. 

Vol.8. Exp.7. Fol..9)-147 vta. 

Dilip;encias realizadas nor la junta de ab?..stos en la ci'..dad de 

r.:éxico, con motivo de no haberse pr.esentado quien ha·"'a postur~s 

de carnes por lo que ~e acenta la renuncia de lo5 4 aba~tecedo

res. Se incluye la lista de los criadore'"l rle ganado. 

Vol.8. Exp.10. Fol.lRJ. 

Bando expedi~o por rlon Fra~cisco Javier Venegas de Saavedra, vl 

rrey P.:nbernarior ,_,. Gapitan P.;Bneral de la riueva España en P.i fl.'¡e 

la jun~a ie ab~sto 1e la ciudad de L:éxico piñe se bajA lq pos

tura de carne. 

Vol.€. Exp.ll. Fol.198-209. 

Los ju~ces hacedores, solici +;an se impida la .,atan za '.iel f_!'ar"Jado 

fructífero y de vientre que c;e hace con Pl pretexto de socorrer 

l~ necesiñad publica, lo que en realirtad redunda en per j'.licio 

del rey, de la i~lesia y del estado. 



Vol.8. Exp.12. Pol.210-212 vta. 

Ba:iio expedido pe~·· el Vi!"re!-' Fr~nc~séo .J_avi~r; ye·ne~aS. d~ ... Saav!_ _ 

dra, e!'l que· se tnran ~ 1.~-5 \1r·~:~k.~··e·~~,i~-~,:~.'~·a~a -·. r~1;1·J··i~-~'-'.· 1a ~venta. de 

carne e:1 vfr~ud ·a~:~}~'i·,'e-~-C~:~~z .-:~u~·-:~-~e: -~-~~J;i~:e;~i'-~: ·~~ ~:~--·~,a~-itat. 
- _. ~<.:.· -- ,:_;-, -~--'" :·:·!·.)::.:·_.-,_>~< 

voi;e, Eic~.14:'r~1''.?~i'b ;;;;" ~:: .':'.;;>· •. ~'.'.·~: •. : ... 
B~rniio re·~h~~¿~:":~zi-'.d~~·-:· \(~:f~~,~~~'[~~-b;~~: d~'./iffi?·.~:. ~·-~;·~,-~-~{~ci ~"~·~> F~an-
cisco .ravi~r :¡e;e¡¡~;; ~~-~~~\'i~r~:·\;(~t,f:r'~~l~; :1;;~ª E~p~fia. 

--en-·er qu·e~ conc·~·ae :-iib~e·r:i~rl0_pat-'a:~:-:ra;:j_rltºr~~t1C-Cú~n~·rte-:-~a~~ªº ~a-
\ ·: . e-:·_ .· .. ·.: "·. .. 

cuno y l~nar, ~sí co.10 an: el exñen Ha ~~e ca'!'!'les. 

- Rano i Ayuntanientos 1 

Vol.161. Exp. J. 

Expedie~te sobre el rP.Mate de carnes en e5ta caoital. 

Ranos Bandos: 

To~o 10. Fol,114-117. 

Ordenanzas o coleccid'n de ellas :!'ornadas por el Ayuntamiento de 

esta capital en 15 de novie~bre de 1777, para qohierno de los 

fieles repesadore:.. 

Tomo 16. Fol.114. 

Dispensa del arzobispo so~re abstinencia cuares~al. 

Ra~o1 General de parte1 

Vol.2. Fol.1)9 vta • y 140. 

El virrey ?-1artín Enríquez. concede licencia para el establecí -

miento de una carnicería en Texcoco y Tlaxcala, para que sur.ii-

nistre 1e carnero a la noOlación. 

Ra~o1 Hospitql oe Jesus. 

Vo 1 .77. Exp,5. 
Orrien riel corre~i'1or de San Mi~uel Charo Matalcingo, nara r¡ue 
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practique las diligencias, saque al pregón y remate el abasto 

Oe carnes en su jurisdicción, siendo el producto a ":ler.?f!cio 

del Real desague de Huehuetoca. 

Rano1 Mercados1 

Vo1.5. Exp.3. Fn!.60-62. 
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Expediente nromovi.11· nor los tra":antes de! abasto -i;e carnPs,_.-~u~

ños de las casas de .,ata.nzas en la ca le -~el rastro, :t:i~c~E!.fld~o 

varias propuestas relarivas a la :'arma del actual siSte"'.1a de_ 

abasto. 

Vol. 5. Exp.4. Fol.63-65. 

Representación de don l·~anuel de A:naya hecha al virrP.V, sobre 

el abuso de natanza 1iara el abasto de carnes a consecuencia 

de la libertad c~nceñida por el superior AObierno. 

Vol.5. Exp.8. Fol.106-236. 

Los tratantes del abasto de carnes, dueños y administradores 

de las nueve casas de nat.anza en la calle real rlel ra~tro so-

bre que •e moñere la libertad en que se halla el abasto de 

carnee;. 

Vol.6. Exp.6. Fol.162-166. 

Bando del 5 de febrero sobre la libertad de vender carnes per

mitidas sin sujeción a postura para el aoasto suficiente al 

pi'.lhlico. 

Vol.6. Exp.7. FoJ.167-174. 

Bando del 19 de marzo para facilitar la ihtroducción de carnes 

en la estación de rigurosa sequía. 



Vol.6. Exp.9. Fol,165-200. 

Sobre la libertad absoluta de matar P,anado y vendar carne en 

los puestos y para.les para el ab;isto pÚblico. 

Vol.6. Exp,12. Fol.2)0-286. 

1)~ 

So~re evitar los ñesorrleneJ en l~ '"'1.atrtnza rle reses ",{ carneros. 

El ~rocurador general de la Nueva España dice por bando del lo, 

r]e "'i3.rzo :ie H~l) que se concedió libertad ~e introducir y ven -

cter carne. 

Ramo1 Ordenanzas. 

Tomo 2, Fol.16, 

Ordenanzas para el gobierno de la Fiel ejecutoria de :f:dxico, 

aprobada en Real Cédula de 6 de mayo de 1724. 

B) Galería 7. Secretaría de Hacienda, 

Ramo1 Archivo Histórico de Hacienda1 

Leg, 510, Exp,4. 

Escrito del caballero Antonio Bassoco en que suulica al tribu

nal <le informe a S.M. los "1éritoq ~/ servicios que ha hecho al 

Rey y a la patria. 

Leg. 104). Exp,l. 

Oficios contestando recibo de la circular sobre existencia de 

semillas en que han ofrecido d~r razon de los que tengan en 

las respectivas haciendas. 



Archivo Histdrico del Ex Ayuntamiento de la Ciucia:i de i'!éxico. 

Rar.:01 Abasto de carne. 

Vol,2. Exp.)1, 

Sobre recursar el cbligado de la ciudad y a varios regi -!ores 

por criadores. 

Vol,2. Exp.47, Fo:., l-4, 

Sobre que la Fiel Ejecutoria proponga Medio~ para evitar el 

abuso de separar las oulnas vendi~ndolas a_nayor precio de

jando para el ··enudeo los huesos. 

Vol,), Exp. 61, 

Remate Oe una carnicería en beneficio del hosn=tal de San 

Hindlito y aprobación de S.M. 

Vol.6. Exp. 169, 

El abastecedor de carne se queja de los daños que sufre por 

los indios de Meca y azur.iba. 

Vo&,6. Exp.190. 

Provirlencias generales ~ictadas para el arreglo del ramo, su 

remate, policía y concesiones hechas a los abastecP.dores. 

Vol.6. Exp.193, 

Reglas para el a~asto de carnes del pre~ente año (1799) y 

de 1800. 

Vol.6. Exp.214, Fol.17. 

El obligado del abasto de carnes de esta Capital sobre cum

plimiento de la condición 19a, de ou contrato, 
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VoI.7. Exp.216. l'ol.6. 

Expediente relativo al pa~o de pensiones de carnicerías que 

adeuda Gabriel de Yenno. 

Sxp.22). 
;:_;:_' 

Posturqs para el r-ano 1e car:'les Y. rela.ci6~' dÜ· .n;k,eró de car-

n~ros de cada criado~ par~ <>l abssto rié 18~; ~ \ 

. 
'{al. 7. Exp. 7.26. 

La junta 1e abastos agradece a losc'¿ariiÍ.~iotí\{,i(l~ :por •. la la "or 

d~se'o;>eñaéa ~n ~1 ab:?sto 1e carne de i~~i·~· :>~·'.·: 

Vol.?, Exp.2)4, 

Sobre la falta tie carne sufóoiente para dar el abasto a la 

ciuda~. 

Vol.8. Ex~. 250. 

La junta de la ciudad sobre que sea libre la venta de carne 

de toro. 

Vo!.8, Exp.254. 

Que se aunente ~edia libra de vaca en cacta real. 

Vol.8, Exp.256. 

Que las carnes que se intro1uzcan para el abasto de M~xico 

sean saludables. 

Vol.8. Exp.259. Pol.1-7. 

Que el ganado destinado al ab~sto de esta CJudad no puede re

mitirse de San Luis Patos! por causa de la revolución. 

Vol.8. Exp.260. 

El intendente de Veracru., remite noticia del ir.anado que pueden 



su~inistrar las hacienñas de ese partido. 

Vo: .e. ;;;xn.261. 

~ue t;e haje ~eriia 

Vol.8, 

Sobre iás 

ta ciudad 

lanar y arreglar su natnnza 

Vol.8, Exp.276, 

Juntas celebrada~ para el 

Vol.B, Exp.280. 

Borradores rie 1~ ju!'lta iP. abastos, relativo'i al ¡;;obiernc :l rP.

.glas que deber?..n ob3ervarse en el exoenrHo :ie carne. 

Vo1.P,, Exp.289. 

Exoediente rela~ivo a las ~ediUas e~caninadas a evi~ar la ~a -

tan za rie ~anado in:fruct! faro y el IT1al funcionamiento de l!J.s 

carnicerías. 

Ramo1 Real Audi-:-ncia. Fiel Ejecutoria. Abastos. 

Leg. I. Exp. l, 

!1iemorja de los r~lstros " c:-trnicer!as rie la ci1 .. :-iad corres;:;cndie.n 

~e a 1714 y nersonas que ~ani~iestan las pesas $ellartas. 
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L!!g. I. Exp;12. 

Sxpetiien":e. relátivo :a la !ri:roctunci~ri de un:is ov:e.~n.s Dor i.'a~eo 

Ult1.'1~o/ e~ lEr- ,C~:i~j~:-e1a ·'r~z::~ ~·.1·. ve.:ita. 
-:- . ''--,-· ·-'.--::'.;~-';:'.:.·,:_.\_:: :' 

R~"'°'' iie~r~~ T.E.jfdos~ .. ~ .. 
. ~o6~:;'4> ~;cw~:-12é~\:.pq{. i'f~-.~-

lJ 8 

~-x~~-1ie_~~-~ ·/#~'i~t:fv·o"::~1.'--ri~1~0 de ··8.rre~~a.-1.ii!:"!tc de ejidos en 1804, 
;.-._,-.. -.. 

· ~Jq~~-~18~-~-~- ·-?~r ~-An-torú.·a---= E?.s~oco. 
-- - - ·-- .-.- .. -, 

. r.:a~~;cr'i\~~c~ 
Cedulario de la ::uy Noh::.e ·:::!u-!ad r!e ~·éxico. Contiene :3.s cedu

las libradas por los reyP.s ntros. señore.>; lns bulas rie!=ipacharlas 

por su sant.i:iad, Realias provisio:ies, ri13.ndani~ntos y suneriores 
decretos de los ExMo-;. ser.ore~ ·1irr-eyes. Real Audiencia etc. que 
estan en el ce1• . .llarjo antiP.1.Jo CC"!"l '!lUCh~c; a¡zregadas, que se ha -
llan en los libros CR':)it•·lares y otras .,artes, 2 vols. 

Colección .1e las o!"den'3.n3as d.8 la !'luy Noble e Insie:ne y :":uy Lefll 
e Ir.i.perisl Cjuriad ~e .:éxico, Fr,1nci!icO d~l Barrio Lorenzot. 
1 vols. 

Arch ~ vo histdrico i1el !nsti tu to k•.cional r\e Antropolo~1a e hi!?_ 
tori::... 

Fondo Liras 

Abasto de carne de Toro de la N.C. de M~xico, Año de 1754. 
Resumen se~anario del importe y peso rle la carne de Ganado mayor, 
etc. c. de :.\~xico. thlm. de catalop;o1 92. 

Biblioteca Nacional. UNAM. 

Orñenanzas de la fjel execut0ria for~adas para su go~ierno por la 

r.iuy noble, y l"lUY lP.al ciudaci rle ··éxicoi en el año de P:il sete -
cientos y veinte y cu~tro. 

Rei~nresas cnn licP.nci~ er. P.l rle 1755. 62 p. 
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