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La com ercialización del grano en Zamora durante 
el siglo XVIII. El comision ado del Pósito 

Introducción 

de Madrid en Toro 

José Ubaldo Bernardos Sanz 
Equip o Madrid , UAM 

U no de los Fenómenos más int eresant es de la Hi stor ia Modern a castellana se produ ce con la 
instala ión perman ent e de la Co rte en Madrid , ocurrid a bajo el reinado de Felipe II en 156 1. Los 
efectos de este hecho, tanto de pu ertas adentro como en las zonas int erior es de la penín su la solo 
han comenza do a ser estudi ado s; a í, trabajos co mo los de D. R.ingrose, C. de astro o M. Ca rba
jo I nos an iman a seguir profundi zand o en una veta historiográfi a can cica co mo inexp lorada. 

E l mot ivo de esta comuni cac ión es dar a co noce r un aspecto ape nas trat ado y que creo de im
portancia suficient e para ser co nsiderado co mo de prim er o rden en el estudi o de la come rcializa
ción de produ ccos agrarios caste llano s dur ant e el Antiguo Régimen, y más concre tamem e para el 
estudi o del comercio de gra no de un a import ant e zona de la actu al provin cia de Zam ora: me re
fiero a la act ividad de los comision ado s del Pósico de Madrid , enca rgados de la co mpra y el envío 
de trigo castellano para el abasco de la Corte dur ante la segund a mirad del XVlll. 

Madrid , un a vez co nvertid a en Co ree, sufrió un a brutal alterac ión: la pobla ción se multipli có 
súb icamem e hasta alcanzar los cien mil habit antes en los prim eros años del siglo XVlI. Este creci
mien to plant eó probl emas de mu y diversa índ o le, aunqu e un o de los más imp ortant es giraba en 
torno a las sub siste ncias. ¿Cómo lograr el aprov isionam iento de trigo , ceba da, carne, aceit e o vino 
para un a pobla ció n qu e sólo podí a recibir escos producco s por cierra, a través de un sistema de co
muni caciones lento , inseguro y co coso? Por o rra parr e, ¿Dónd e apro visio narse? El entorn o rur al 
madrileño es escasam ente férti l y su eco nomí a apenas traspasa los umbral es de la subsistencia. 

En el caso del pan , las prim eras medida s tomada s no pasaro n de resolver el prob lem a momen
táneamente. La ob ligac ión de los lugares circun vec inos de enviar cup os fijos de pan coc ido, el de
nomi nado pan de registro, sólo sirvió para eludir un a situ ación qu e acabaría por manifesta rse cla
ramente: cal obligación se exte ndí a por un a zona cada vez más ampli a emp ob reciend o a los 
lugares afectados. Esto ocurrió por ejemplo alrededor de 1630: las malas cosechas hici ero n imp o
sible el cump limi enco de los cupo s del registro, lo que obligó a compr ar masivam ente tr igo para 

l. Los trabajos on, por orden de aparición, el de D. Rl GROSE, Madrid y la economía espaiíola, 1560-1850. 
Madrid , 1985 . CASTRO , C. DE: EL pan de Madrid. EL abasto de las ciudades espa110/as del Antiguo Régimen. Madrid , 
1987 . CARBAJO , M.:la población de la villa de Madrid. Desde finales del siglo XVI hasta mediadm del siglo XJX Ma
drid , 1987 . 
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la Corre en zonas tan alejadas como Andal ucía o Excrema dur a. Los encargados madril eños peina
ron también algunas zonas de la Mese ta No rce, alcanzand o la zona de Za m ora y Toro, de la cua l 
extrajeron más de 10.000 fanegas . 

Pero este contacto no iba a ser extrao rd inario . La adversa coyuntur a agraria de mediados del 
siglo XVII obligó a los responsab les de l abasto madril eno a desarrollar un sistema qu e asegurase 
sin grandes traumas la p rovisión de pan. Sus objet ivos se diri gen hacia el No rte del Sistema Ce n
tral, a las comarcas cerea listas de la Meseta No rte. Se fortalece la institu ció n del Pósito y se co
mienza a vertebrar una red de canalización del trigo hasta Ma d rid qu e culmin a a med iados del 
siglo XVIII con la creación de la Junta de Abastos, qu e cont rolaba la admini stración de los prin ci
pales productos de cons u mo, entre los cuales estaba el pan . 

En estos años el Pós ito se conv ierte práct icam en te en sum inistrador exclusivo de trigo a los ra
honeros a través de una impresionante infraest ructur a co n capacidad de movilizar un as 650.000 
Fanegas anua les. El sistema se asentaba en dos pilares Fund ament ales: po r un lado los comisionados 
de compra situados en los pri ncipales cent ros de d istri bución de l cereal; por otro, las paneras de 
Arévalo, Navas de S. Anton io y G uada rrama, grand es almacenes percenecientes al Pósito dest ina
dos a articu lar las conducciones, trata ndo de opt imizar los medi os de transporte existent es. Este 
proceso se vio Favorecido con las mejoras realizadas en la carretera del puerro de G uadarram a, 
también en esros años centrales del siglo . 

Los comisionados del Pósito. La comisión de Toro 

Estos encargados de compra, qu e para mu chos result ará n desco nocidos, son la column a verte
bra l del abasto mad rileno durante una gran parre de la segund a mit ad del siglo XVI II. To dos los 
años enviaron hasta la cap ital cien ros de miles de fanegas de trigo, prin cipalm ent e desde Arévalo, 
Toro y Palenc ia. Su remu nerac ión no ate nd ía a un salario fijo sino qu e depend ía del volum en de 
activ idad que realizaban: cobra ban med io real po r fanega de rrigo acop iada. Son vecinos de las 
zonas que tienen en comis ió n y cono en los entr esijos de la co mercialización. En los años centr a
les, hasta 1765, su labor se efectúa en un mercado mu y rígido y de nt ro de un os esqu emas clara
mente intervenc io nistas, con la tasa vigent e y el comercio restr ingido; pero la política liberal qu e 
afectó al comercio de gra nos a parcir de 1765 hizo qu e en los años finales del siglo su vuelca a la 
act ividad co incid iera con un a Fase ma rcada por bru scas oscilaciones de los precios, co nsecuencia 
directa de la inex istenc ia de la tasa y de un movimi ento de gra n especulación qu e desemb ocó en 
la dramát ica cr isis de l in ter ior pen insular dur ante el prim er lustro del siglo XIX . 

La documentac ión de estos comis ionados se co nserva en el Archivo Gene ral de Si mancas, sec
ción de Tr ibunal Mayo r de C uentas; el Archivo H istórico Nac io nal, secció n de Co nsejos y sobre 
codo en las secciones de Pós ito y Co nt ad ur ía del Archivo de V illa de M adrid. Se pu eden distin 
gui r dos tipos de informac ión: un a, de carácter cualitat ivo, qu e se centr a en la co rrespond encia 
que el comisio nado ma ntiene co n las auto ridades madril eñas, abo rdand o las cuest iones ligadas 
con las comp ras y el transporte de los gra nos, tales com o la clim ato logía, estado de la cosecha, fe
rias y me rcados, amb iente de l intercam bio, variación de precios. La otra, de tip o cuanti ta tivo, es 
la que ofrece en las relacio nes de compras y los res{1menes de su act ividad : incluye series co mp le
tas de cantidades compradas, co n los daros del vend edor, lugar de la co mp ra, Fecha y precio; así 
como los envíos, a través de miles de guías im presas dond e co nsta n codos los daros del transporte. 

Lo ap untado con carácter genera l es vál ido para el caso qu e nos ocup a. Ma dr id situ ó un a d 
sus comisio nes en Toro ya que la situ ación de la ciud ad era excelent e por dos motivos, co mo cen
tro de una tierra primo rd ialmente cerealista y lim ítrofe con otras de simil ares carac terísticas, T ie
rra de l Pan al Oeste y T ierra de Cam pos al Noroeste, y tamb ién por su pro ximid ad al eje pr inci
pal de t ránsito del cereal hacia Ma drid . 

El área que contro lan los comis ionados de Toro se ext iend e por un a franja qu e ocupa la zona 
más orienta l de la prov incia de Zam ora y la más occ ident al de Vallado lid . El co misionado D. 
Tomás de Rebo llar p ropo rciona un a lista de lugares con el fin de de limi tar su zo na de co mp ra de 
las de Arévalo, al SE y Palencia al NE. (Ver mapa) 
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D. To más de Rebollar, admini st rador de la renta del tabaco en la ciud ad de Toro, es al 
mismo tiemp o el comisionado del Pós ito en dicha ciud ad desde 1760 hasta co mienzos de 1763 
fecha de su mu erte. Su labor se encuentr a marcada por el int ervencionismo de l Pósito madril eño 
y el comi enzo de una fase de malas cosechas que obliga a realizar fuertes co mpr as. du rant e el 
bienio 1760-6 1 esta comisión sumini stra a Mad rid más de 170.000 fanegas, co n un coste rota l de 
4.089.6 11 reales (sin co nt ar el transpo rte), só lo sup erada por la comisión de Aréva lo, qu e empl ea 
más de diez millones de reales en las comp ras de trigo . La co ncinu ación de las malas cosechas po
tencia el pap el de T oro, pu es en 1762 su encarga do sup era en sus co mp ras las cien mil fanegas. 
La mu erte del co misionado sup one al mism o tiemp o el fin de Toro como cent ro de comisión ya 
qu e se unifi ca co n la de Palencia en este último lugar. 

Un volum en can imp ortant e de grano plant eaba a los co misionados el lóg ico pro blema de su 
trans porte. Para ello incencaro n co mbin ar de la mejor manera posible los medios existences co n el 
sistema de envíos diseñado por el Pósito . Co n este fin , las paneras de Arévalo, G uadarrama y, es
pecialm ence par a el caso de To ro, las de Navas de S. Anconio posibilit aro n el transporte hasta 
M adrid de cales cantid ades, apr ovechand o fases estacionales en qu e la situac ión de los camin os 
permit ía la utili zac ión de las carreterías de la Caba ña Real, con mayo r capacidad de carga y costes 
menores qu e las recuas de arrieros. Una prim era fase se extendía desde el mes de julio a comien
zos de nov iembr e. Los carreteros llegaban a Toro y Zamora con sal y hacían su primer reto rno 
cargados de trigo hasta las Navas de S. Antoni o, vo lviend o de nu evo a Toro y haciend o varios 
port es más. Si Madrid necesitab a grano a co rro plazo, la condu cción en lugar de ser «de escala» (o 
sea, hasta las paneras int erm edias) se realizaba dir ectam ent e, aun que en este caso se utilizaban me
dios más rápid os co mo eran las recuas de arrieros p rofes ionales, caso de los de Er reros y Sangar
cía. Pero lo normal era apro vechar la capacidad de la carretería so riano- bur galesa hasta las paneras 
int erm edias pu es desde aquí el envío hasta M adrid co rría a cargo bien de arrieros o bien de las ca
rreras de El Espin ar y Real de Manzanares. 

A parcir de comienzos de noviembr e el estado de los camin os y de los bueyes hacía aco nseja
ble su retirada a las dehesas de in vernada. Los envíos se redu cían y eran efecm ados por arrri eros y 
sobre rod o labradores de esca mism a zona que, un a vez qu e acababan co n las labores de siembr a 
utilizaban sus mul as para condu cir algun as cancidades hasta Arévalo o Navas de S. Anto nio . 
Co mo observamos por la docum ent ación, salvo en el caso de Vezdema rbán donde parece desa rro
llarse un secto r arriero p ro fesionalizado, en el resto tal actividad siguió siend o marginal o subsi
diaria de las faenas agrarias. 

E l bru sco descenso de los envíos en invierno co incid ía sin emb argo con cierta incensificación 
de las compr as, con el fin de no tener que realizarlas en los meses mayores y disponer de grano 
para qu e desde abril , mes en qu e regresaban los carreteros, se reactivasen las co ndu cciones. Los 
daros qu e di sponemo s para 1760-6 1 ilustran claramence esta sim ación: desde el 11 de juni o hasta 
el 27 de septi embr e de 1760 se co mpr an 76.894 fanegas, enviánd ose en las mismas fechas casi ro
tal menee: 76.735 . (Di scribu ció n en la tabla) 

Sin emb argo, de las 80.701 fanegas qu e se adqui eren entr e el ] de diciembr e de 1760 y el 31 
de marzo de 176 1 sólo se han enviado en las mismas fechas 19.615. Estos ritm os de co mpr as y 
co ndu cciones se mancienen en líneas generales canco en los año 60 como a finales de siglo. 

Las co misiones del Pós ito desaparecieron en su mayo ría en 1766 cua nd o, a raíz de la promul 
gación de la legislación de libr e co mercio de 1765 y la abolición de la Jun ca de Abastos al año si
guient e, Ca mp omanes o rdenó qu e el apro visionan1ienro de la Co ree siguiera las pautas de libre 
concurr encia. Según el fiscal, la actu ació n del Pósito y su red de co mpr a const itu ían un monopo
lio contr ario a los prin cipios qu e debían regular el tráfico de produ ctos agrarios. En su opini ón, 
los pósitos debían desaparecer y ser sustituid os por agent es comerciales qu e, viend o las posibilid a
des de beneficio un a vez abolida la casa, dr ena rían los mercados y ceneros de consum o. 

Pero los pósitos, y en concreto el de M adri d, siguieron fun cionand o, si bien en un os niveles 
más di scretos qu e anees de 1765. 

El iscema de apro visionamiento de la capital se fue aco modand o a la nu eva situación. 
D esde fines de los años 60 el Pósito desmant eló gran parce de su in fraest ructura, pues sólo tenía 
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que compr ar can tidades mínim as para hacer frent e a urgencias mom entán eas. El trigo iba lle
gando por medio de trajin eros y arrieros o bien a rravés de las contrat as que tahon eros y comu 
nidades efecruaban en los mercados del concom o. El sistema funcionó con alguno s sustos hasta 
1785, debido sobre codo a una favorable coyuntur a agraria que, jun to a la din ámica alcista pro
ducida por la elimin ación de la rasa, mantu vo la oferta en los ceneros de consum o a unos nive
les aceptables. 

Camp omanes confiaba en que el libre comercio pudi era incentivar la produ cción,.sin embar
go esto no sucedió porqu e los beneficiados con la legislación liberal eran paradójicamente los 
grand es propieta rios y perceptores de la renca feudal , que control aban la mayor parte del exceden
te comercializable y no deseaban ninguna reforma que pusiera en peligro sus privilegios. N o hub o 
inversiones para mejorar la exploración y en definitiva la produ cción alcanzó los techos que origi
naban la extensión de las roruraciones sin intensificar el cultivo. 

Desde 1785 el cambi o de coyuntur a demostró la gran debilidad de la reforma. La contr acción 
de la oferta derivó en bru scas alteraciones de los precios y prob lemas de abastecimiento en Ma
drid . El Pósito madrileño vuelve a tomar la iniciativa de los acopios utilizand o nuevament e a los 
comisionados castellanos. 

Así, la comisión que se establece en Toro en 1787 funciona de forma similar a la de los años 
60, pero dent ro de un contexto mu y diferent e. En prim er lugar, la variación de los precios del 
trigo tiene un gran amplitud estacional, que obliga a los responsables del abasto a solicitar infor
mación muy puntu al sobre los pr ecios de mercado y las previsiones de las cosechas; por otro lado 
los comisionados tenían que actuar en las mismas condi ciones que otros comp radores particula
res, lo que contribu ía a ejercer una mayor presión sobre la oferta; por últim o y a pesar de las res
tricciones impu estas al libre comercio en 1790, Ma drid se seguía aprovisionando tant o por el Pó
sito como por los cauces de mercado, que daba lugar a que en los años de escasez el Pósito tuviera 
que compr ar grandes cantid ades a precios muy elevados, mientr as que tras una cosecha abund an
te los panaderos se surd an al margen del Pósito, que no podía sacar sus reservas pues se habían 
comp rado a precios mucho más altos. 

Estos factores condi cionaro n la labor de los comisionados. El titul ar de la comisión de To ro 
en esta fase es D . Andrés Gó mez de la To rre, vecino y regidor perpetuo de la ciud ad de Zamora. 
Su actividad depende de lo señalado más arriba pues se acent úa en los años de cosecha escasa, con 
precios altos y desciende cuando la oferta se incrementa. Así, en 1788-89 y 1794-95 los acopios 
han sido de 52.166 y 79. 029 fanegas a unos precios medios de 42 y 47.2 1 reales por fanega res
pectivam ente. M ientr as tanto en 1795-96 las compr as sólo alcanzan 17.553 fanegas y el precio 
medio ronda los 30 reales. La razón de esta irregularidad se expone en la correspondencia que se 
cruzan el comisionado y los responsables del abasto en Ma drid: el Pósito había hecho unas reser
vas en juni o de 1795 que servirían para el consumo de rres meses, a uno s precios muy altos; pero 
la buena cosecha de este año hizo llegar crigo a la capital a precios mucho más bajos que los que el 
Pósito cobraba a los tahoneros por la saca de su trigo. Por eso los fabricant es concentr aron sus 
compr as al margen del Pósito y éste, viénd ose con una gran cantid ad de reservas, ordenó a sus co
misionados que no compr asen. 

Por otra parre, los efectos de la inexistencia de la rasa quedaban patent es en las bru scas oscila
ciones que se producen en años como 1788-89, cuand o nuestro comisionado efectúa en septi em
bre de 1788 algunas compras a 34 reales por fanega aprovechand o los meses menores, pero se ve 
obligado, ante las perspectivas de la cosecha de 1789 a comp rar algunas partid as en juni o - uno 
de los meses mayores- a la friolera de 70 reales por fanega. En años más bonancibles la amp litud 
era mucho menor: en 1795-96 las compr as han oscilado entr e 28 y 33 reales. 

Ta les hechos nos permit en hacer algun as reflexiones sobre las impli caciones de la legislación 
de libre comercio en las estructu ras sociales. Los daros que nos ofrecen las relaciones de compr a, 
que incluyen los nombr es de los vend edores, las fechas y los precios confirman la informa ción 
cualitativa que ofrece la correspondencia de los comisionados: los denomin ados «tenedor es de 
granos» esperan a los meses mayores para sacar el grano, son los grandes beneficiados de la inexis-
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tencia de la tasa y alcanzan sus mayores ingresos en años de crisis2. Falca un estudio amp lio sob re 
el tema, pero el trabajo de J. A. Alvarez Vázquez sobre el Cabildo de Zamora debe completarse 
con otros ejemp los que pueden apoyarse de forma cons istente de la docum entación , rica y deta
llada, que los com isionados efectuaron en su actividad de encargados del abasto de Madrid . Su es
tudio puede ofrecernos gran parre de las claves de la comercialización de producto s agrar ios en el 
interior peninsular durante el Ant iguo Régim en. 

2. Sob re este punto, uno de los trabajos clásicos sigue siendo el de LAllROUSSE, E.: Fluctuaciones econ6micas e 
Historia social. Madrid , 1980 (2" reimpr.) . Para el caso de Zamo ra disponemos del trabajo de ALVAREZ VAZQUEZ, J. 
A.: Rentas, precios y crédito en Zamora en el Antiguo Régimen. Zamora , 1987. 
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APE DICE 1 

Areas que ocupan Las principales comisiones deL Pósito de Madrid en Castilla- l eón 

1. Vi llardefrades 
2. Villavellid 
3. Casrromem bibr e 
4. Belver 
5. Busrillo del Oro 
6. Vezdemarbán 
7. Tiedra 
8. Mora 
9 . Pinill a 

10. Malva 
1 1. Villaba rba 
12. Villalonso 

12b . Benaforces 

. 
SALAl1A...:,\ 

Pri11cipafes fugares de carga en la Comisió11 de Toro 

13. Villardondiego 
14. Casasola 
15. Marzales 
16 . Villalar 
17. Pedrosa 
18. Villavendimio 
19. Taragabuena 
20. Morales 
21 . La Bóveda 
22. G uar rare 
23. Vadillo 
24. Cas rronuñ o 
25. Alaejos 

26 . Fresno el Viejo 
27. To rrecilla 
28 . asrr illo 
29. Fuenrel apeña 
30. Fuenresaúco 
31. Villaescusa 



APEND ICE 2 

Volumen de las compras y envíos. Comisión de Toro 

DESTI O AÑOS 

1760(A) 1762 l 788-89(C) 

Aréva lo 6 .282 12.246 -6 
Guada rrama 13 .458 3. 12 1-6 
Navas 44.363 70 237 17 952 
Madr id 12.63 1 32 .105 19.720 

Envíos torales 76 734 102.342 53.04 0 
(fanegas) (B) 

Co mpr as 76 .894 52 . 166 

Precio (Rs.) 1.727.262 2. 192.749 

Reales/fon. 22 l/2 42 

(A) Son cifras cor respon dientes al período l l -junio/27 sep tiemb re. 
(B) No son cifras co mpl etas, ya que faltan los daros (?) 

1794-95 

11.205 

37 .753 
34.999 

83.957 

79 028 

3.762.6 16 

47-2 1 mrv. 

l 795-96 

4.985-6 

7.87 1 
5.9 11-6 

18.768 

17.553 

528.827 

30-4 mrv. 

(C) Tanro el período 1788-8 9 como l 794-95 y 1795-96 comp rend en un año que va desde el I de agosto al 3 1 de 
julio siguiente. 

Nora : Esra rab ia sólo es un a muestra parcial de la activ idad de la comis ión duranre algu nos años. 
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