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Resumen: Como parte de un proyecto más amplio y complejo2, el presente artículo se propone ofrecer un análisis 
clasificatorio y descriptivo de las intervenciones del fiel ejecutor -entendido como el funcionario del Cabildo con 
más actividad en el mercado de abastos-, en torno a la producción y comercialización de harinas -contemplando 
su relevancia como derivado del trigo, y como materia prima para la obtención de pani-, haciendo hincapié en 
los principales problemas (acopio, almacenamiento, especulación y fraude por parte de los panaderos, 
incumplimiento de las normas sobre precios, etc.). Para cumplir con nuestro objetivo, nos basamos 
fundamentalmente en ejemplos extraídos de actas y demás expedientes capitulares, documentos relativos al 
abasto de la Ciudad, registros similares de otras jurisdicciones para identificar similitudes y diferencias, y algunos 
estudios de casos relevantes. El recorte espacio-temporal tiene que ver con el crecimiento demográfico y urbano 
en Buenos Aires, el consecuente aumento en la demanda de alimentos y demás géneros de consumo, viéndose 
atravesado por importantes cambios políticos, económicos y sociales, entre las reformas borbónicas y los efectos 
de la revolución de independencia.  

Palabras de referencia: Cabildo, fiel ejecutor, abasto local, harinas, economía de Antiguo Régimen.  

Introducción 

  Más allá de la importancia de las variables culturales, como las preferencias y costumbres 

alimenticias de la población, consideramos que, para analizar el funcionamiento del mercado 

de abastos en la Ciudad de Buenos Aires, es preciso tener en cuenta los factores institucionales, 

su relación con la producción y comercializaciónii.  

  Ahora bien, ¿por qué estudiar los derivados del trigo? En primer lugar, porque se 

constituyeron como componentes sustanciales de la dieta alimentaria, además de ser la base 

de la reproducción de buena parte de la poblacióniii. Una considerable variedad de 

antecedentes bibliográficos nos ha demostrado -desde múltiples enfoques, problemas, fuentes 

y métodos-, el protagonismo del grano en términos productivosiv, de los problemas en torno a 

su guarda, compraventa, precios y demásv, la obtención y circulación de harinasvi, y la 

importancia del pan en la dieta de los porteños durante la época colonial y más allá de 

aquellavii.  

 
1 Profesor en Historia egresado de la Universidad de Morón (UM), Especialista y Magíster en Ciencias 
Sociales con mención en Historia Social por la Universidad Nacional de Luján (UNLu). Actualmente se 
encuentra desarrollando su proyecto de investigación para la carrera de posgrado de Doctorado de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA)-Área Historia. Es investigador en formación del Instituto de Historia 
Argentina y Americana ‘‘Dr. Emilio Ravignani’’-UBA/CONICET. Se desempeña como docente e investigador 
en la Universidad Nacional del Oeste (UNO). Dirección de correo electrónico: mpelozattoreilly@gmail.com  
2 Este trabajo forma parte de un capítulo de nuestra tesis doctoral, la cual se desarrolla con apoyo del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).  
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  En cuanto al contexto histórico estudiado, el cual se enmarca entre mediados del siglo XVIII 

y las primeras décadas del XIX, hay que aclarar que el mismo estuvo atravesado por el 

crecimiento demográfico de la Ciudadviii -entendida como centro económico, mercantil y 

burocrático por excelenciaix-, y de las demandas de alimentos, bienes consumibles, materias 

primas y servicios, de la producción agropecuaria mercantilizada (pensando en que los núcleos 

urbanos les dan vitalidad a sus contornos rurales, promoviendo la integración campo-ciudadx), 

la acentuación del proceso de urbanización y burocratización de la capital -con una mayor 

complejidad de la administración territorialxi-, las sucesivas guerras y las consecuencias 

políticas de la Independenciaxii. 

  Desde nuestra perspectiva, nos proponemos clasificar y describir las intervenciones del 

cabildo y otras autoridades con incidencia en el funcionamiento del abastecimiento local de 

derivados trigueros como la harina, partiendo de la concepción del ayuntamiento como 

principal organismo regulador de las prácticas productivas y comerciales en su jurisdicción, 

al mismo tiempo que concentraba las funciones de gobierno, justicia ordinaria, instancias de 

representación del vecindario, etc.xiii
 

  Hablando del abordaje de la reglamentación mercantil de los abastos por parte del concejo, 

contamos con buenos ejemplos para el caso de Buenos Aires -más allá de las descripciones 

del cuerpo de alcaldes y regidores, su composición y atribucionesxiv-, los cuales se encargaron 

de explicar las principales intromisiones sobre preciosxv, pesos y medidas, propiedad, 

impuestosxvi, puntos de compraventa, políticas de expendio obligatorio, control de las 

existencias, licencias comerciales, seguimiento del estado de los productos y su calidadxvii, 

tratamiento de la escasezxviii, entre otras cuestiones, trabajadas en torno a géneros 

imprescindibles como la carnexix y el panxx, y de otros víveres y efectos de consumo muy 

difundidos, tales como vinos y aguardientesxxi, yerba matexxii, sebo y grasaxxiii, azúcar, arroz, 

legumbres, sal, leña y maderaxxiv, etc.  

  Entre los funcionarios capitulares con obligaciones incidentes sobre la economía local, se 

destaca -con diferencia-, el fiel ejecutor, tradicionalmente definido como encargado de los 

abastos, tiendas y pulperíasxxv. En este escrito nos proponemos identificar y explicar sus 

actuaciones específicas en torno a la producción, almacenaje, compraventa, controles de 

calidad, pesas y medidas de la harina.  

  Asimismo, tomamos como marco teórico el concepto de economía de Antiguo Régimen, 

caracterizada por la clasificación de las personas y de las mercaderías, el uso de marcas para 



ESTUDIOS HISTÓRICOS – CDHRPyB - Año XV. N°30, diciembre 2023, ISSN 1688-5317. Uruguay 
 

3 

 

la reglamentación y el arancelamiento, el fraude y la especulación como problema 

principalxxvi, entre otros puntos que se van señalando oportunamente, en base a ejemplos 

concretos. Simultáneamente, debemos tener en cuenta que estamos frente a una poliarquía, en 

la cual convivían, se complementaban y hasta se yuxtaponían distintos oficiales con 

participación en el abasto reguladoxxvii. 

Metodología 

  Además de ser concebidas como la fuente por excelencia para rastrear los problemas más 

frecuentes y caracterizar las tratativas y resoluciones del cuerpo municipal, o para poder 

indicar los diferentes intereses que se representaban o entraban en tensión hacia el interior del 

recintoxxviii, las actas capitulares han sido utilizadas para clasificar y ejemplificar las medidas 

de la sala de acuerdos en torno al aprovisionamiento de todos los tipos de efectos mencionados 

anteriormente, incluyendo las relativas al establecimiento y funcionamiento de tiendas y 

pulperíasxxix, la producción agropecuaria, las importaciones de ciertos productos, el comercio 

interregional, etc.  

  Aparte, se ha demostrado su utilidad para analizar los períodos de sequíasxxx, los cambios en 

las formas de administración de granos en épocas de escasezxxxi, las medidas puntuales contra 

el acopio y las maniobras fraudulentas por parte de los panaderosxxxii, y hasta para definir las 

actuaciones puntuales de la fiel ejecutoriaxxxiii. Nos planteamos la necesidad de profundizar 

sobre este último ítem, enfocándonos en la harina. Para ello, nos basamos, primeramente, en 

datos elaborados con información extraída de los Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos 

Aires (en adelante AECBA), y de expedientes específicos del Archivo de dicha institución 

(ACBA), relevados del Archivo General de la Nación (AGN).  

  Ahora bien, en esta ocasión, buscamos un acercamiento a la relación entre el consistorio 

porteño y otras autoridades de la épocaxxxiv, y asimismo comparar las intromisiones de su fiel 

ejecutor, con las de sus pares de otras villas o ciudades del espacio rioplatense. Por eso mismo, 

incluimos actas concejiles de otros puntos del Virreinato, junto con leyes, ordenanzas y 

mandamientos de las demás instancias del Estado, disponibles en varios fondos documentales.  

Desarrollo 

  Una vez fundamentado nuestro objeto de estudio, es necesario desarrollar acerca de las 

disposiciones y ejecuciones destacadas.  
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  Estas últimas aparecen reglamentadas por las Leyes de Indias. Primeramente, destacamos la 

siguiente: Que, en toda ciudad o villa, un regidor nombrado por el cabildo pusiera ‘‘precios 

justos’’ a los regatones, para la compra y venta de bastimentosxxxv. Basándonos en el tercer 

punto de los estatutos y ordenanzas municipales de Buenos Aires, se trataba de un oficio con 

vara de Justicia, el cual se iba pasando entre los regidores, cada cuatro mesesxxxvi. En el mismo 

escrito (Artículo N° 16), también se destaca la importancia de controlar los precios del abasto 

‘‘al menudo’’xxxvii. Así, el 19 de agosto de 1753, el Fiel Ejecutor don Juan de la Palma Lobatón 

propuso la pena de 50 pesos para los tahoneros3 que no respetaban el precio de cuatro reales 

fanega4, debiendo proveerse todo lo necesario contra los contraventoresxxxviii.  El 26 de 

septiembre del mismo año, acordaron que dicho funcionario se ocupara de aplicar las multas 

de 25 pesos contra los desobedientes, y de 50 pesos en caso de que no respetaran los cuatro 

reales por fanegaxxxix. 

  Vale la pena aclarar que los dueños de molinos y atahonas estaban en una buena posición, a 

la hora de presentar resistencia ante las medidas capitulares. Esto tiene que ver con el alto 

grado de concentración de los medios de producción, lo cual los ponía por encima de los 

pequeños y medianos productores agrícolas, que dependían de sus servicios para la molienda. 

A su vez, el surtido urbano dependía de ellosxl. Es por esto que, el 13 de noviembre de 1753, 

el fiel ejecutor pidió que se notificara a los tahoneros, para que -bajo ningún pretexto-, dejaran 

de molerxli.  

  Tomando como referencia el conflicto entre el Cabildo de Buenos Aires y los dueños de 

molinos y atahonas (1753), creemos que el enfrentamiento entre estos últimos y el fiel ejecutor 

merece una mención especial. Por aquel entonces, los molenderos se quejaban de que el Fiel 

Ejecutor don Juan de la Palma Lobatón los molestaba, y que siempre lo había hechoxlii. Dicho 

reclamo no sólo tenía que ver con la imposición del arancelamiento. Para la legislación 

indiana, el fiel no podía comprar ni vender harina, bajo la pena de perder todo, más la multa 

de 50 pesosxliii. Por ello, acusaron al nombrado regidor de tener apropiadas ‘‘diez, doce, y otras 

tantas’’ casas en el ejido, mientras que el Regidor don Juan Miguel de Esparza -quien también 

fuera fiel ejecutor-, había vendido tres en 300 pesos. Por lo tanto, según las Leyes, debían 

perder sus oficios consistorialesxliv. Este reclamo también encuentra sus bases en los Estatutos 

y Ordenanzas de la Ciudad del 31 de diciembre de 1695: en el séptimo de los mencionados 

 
3 Dueños de molinos y/o tahonas.  
4 Unidad de medida de las cantidades de trigo, en este caso, aunque variable según el producto, la época y el 
lugar.  
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artículos, se estableció que los regidores, alcaldes u oficiales que estuvieran vinculados con el 

negocio a tratarse, no podrían participar de la discusión ni de la votaciónxlv. Lamentablemente, 

no contamos con información certera acerca de la resolución de este conflicto, por lo que sería 

valioso seguir indagando al respecto, para el ejemplo trabajado o para otros similares.  

  Parece ser que, para evitar la carestía, el Ayuntamiento porteño terminó cediendo ante la 

postura de los encargados de las moliendas, quienes pretendían llevar a cabo su actividad por 

seis reales fanega. De hecho, el 2 de abril de 1761 los cabildantes ordenaron que el regidor en 

cuestión cuidara las atahonas, vigilando que se cumpliera el estipendio acordado de cuatro 

reales fanega, y la presencia obligatoria de las romanas para pesar la materia prima y el 

producto finalxlvi.  

  El arreglo de precios y la continuidad de la producción también fueron preocupaciones para 

los alcaldes y regidores de otros puntos de la Gobernación. Por ejemplo, el 26 de febrero de 

1774, como el trigo se estaba vendiendo por dos pesos fanega, los representantes de la Sala 

Capitular de Luján mandaron que el señor alcalde ordenara que se amasara el pan de 20 onzas 

cocido, bajo las penas que hallara convenientesxlvii.  

  Es posible afirmar que la dificultad para garantizar el cumplimiento de los precios 

arancelados continuó a lo largo del período estudiado. Para 1782, el fiel ejecutor de la Capital 

hizo un informe, con las medidas para evitar los abusos por parte de los panaderos y pulperos, 

en torno a los montosxlviii. 

  De esta manera, podemos confirmar la coincidencia entre la realidad de este mercado en 

Buenos Aires y algunos de los rasgos distintivos de las economías del Ancien Régime: la 

relación entre el sistema corporativo y los reglamentos, la incidencia del mercader en la 

formación de los precios, la competencia desigual entre vendedores y consumidores, y la 

noción del ‘‘precio justo’’xlix. 

  En segundo lugar, resaltamos las ordenanzas sobre pesajes y mediciones. En el acuerdo del 

29 de enero de 1774, resolvieron que el fiel ejecutor celara el cumplimiento de lo acordado 

sobre las pesas obligatorias para las atahonas, bajo las penas de 10 pesos (la primera vez), 50 

pesos y la prohibición de tener tahona pública o secreta (segunda vez). Las multas se aplicarían 

por mitades, para los gastos de cámara y la composición de las calles. Los dueños de las 

moliendas tendrían ocho días para hacer el arreglo, incluyendo a los que produjeran en poca 

o mucha cantidadl. Aquí apreciamos otra característica importante, siguiendo nuestro marco 

conceptual: la utilización de marcas y señales para poder tasar los productosli.  
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  Dentro de esta lógica, no faltaron intervenciones generales, con observaciones referentes a 

las normas sobre precios, pesos y cantidades, condiciones de producción, etc. El 2 de julio de 

1792, el Cabildo de la Villa de San Josef de Gualeguaychú dispuso que el regidor de la semana 

debía celar y vigilar los desórdenes en las atahonas y en torno a la venta de pan, publicándose 

el bando correspondiente por parte del alcalde. Así, fueron nombrados (por semanas): el 

alcalde ordinario, el regidor decano, el regidor segundo, y así sucesivamente hasta pasar por 

todos los capitulares, como encargados de las multas y penas prevenidas. En esta oportunidad, 

vemos, por un lado, la intervención de todos los integrantes del cuerpo en este asunto y, a la 

vez, la compensación de la falta de la figura del fiel ejecutor con la del funcionario semanallii. 

En el caso de la Villa de Luján, anteriormente citado, se ve el reemplazo de la Fiel Ejecutoria 

por la Alcaldía Oridinarialiii.  

  En simultáneo, se señalizaban y arancelaban otras categorías, directamente relacionadas con 

la materia prima en cuestión. Según el reglamento formado por el ministerio que estamos 

estudiando para el menudeo de abasto (18 de junio de 1784), se dijo que la fanega de trigo 

pesaba de 8 a 9 arrobas. Antiguamente, se daban 100 libras de harina y 50 de semita por 

fanega, pero ya para ese entonces se molía en piedras blancas, las cuales daban mejor harina 

en menor cantidad. Así, se regulaba en 90 libras de flor, más las 50 de semita. El pan bazo 

pesaba el doble que el pan blancoliv. Este último ejemplo se vincula con la coexistencia de 

diversos tipos de harinas y de panificados, cuyas clasificaciones se podían relacionar con el 

poder adquisitivo y/o los hábitos de consumo de los diferentes estratos de nuestra sociedad, 

lo cual ya ha sido demostradolv. También nos conduce a pensar en la necesidad y relevancia 

de problematizar acerca del pan.  

  A lo largo de nuestro recorte cronológico, no faltaron los controles de calidad, incluso en la 

campaña bonaerense. El 26 de febrero de 1774, el Cabildo de la Villa de Luján dispuso que su 

fiel ejecutor se encargara de controlar que los tahoneros no frangollaran las harinaslvi. En 1787, 

el mismo cuerpo acordó que, bajo la pena de 25 pesos, el Regidor Decano don Martín Lobo 

saliera, con la orden de darle a todos los tahoneros, el mandamiento de moler con harinas 

buenas, sin cometer fraudes, y de procesar hasta una cuartilla o media fanega por persona, 

para que todos pudieran producirlvii. Para el ámbito urbano, no faltan pruebas. El 29 de 

noviembre de 1803, el fiel ejecutor capitalino presentó en el Ilustre Cuerpo dos panes blancos 

y uno bazo, exponiendo que eran amasados con las harinas que se le habían detenido a don 

Sebastián López, después de que se hubieran mezclado con dos terceras partes de harina 
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buena, con arreglo a lo informado por el Real Protomedicato. Entretanto se llegaba a una 

resolución al respecto, el mencionado regidor suspendería las entregas de dichas harinaslviii.  

  Ahora bien, es menester dejar en claro que, muchas veces, estos beneficios en malas 

condiciones resultaban del defectuoso almacenamiento de los mismos, según los testimonios 

recuperados. La insuficiencia técnica y la humedad eran los principales enemigos, en este 

sentido. Antes del 5 de junio de 1788, el fiel ejecutor de Buenos Aires había informado acerca 

del ‘‘mucho trigo agorgojado’’ que había y del posible abuso por parte de los panaderoslix. El 

18 de noviembre de 1790, el ocupante de la regiduría en cuestión recibió del virrey la comisión 

para disponer y autorizar la quema de las harinas que se habían hallado en mal estado en los 

reales almacenes de la Aduanalx.  

  Como hemos visto en los antecedentes historiográficos, en tiempos de escasez de trigo, los 

registros de todas las casas de la Ciudad y su jurisdicción, el abasto obligatorio de la Plaza y 

las restricciones comerciales predominaron como principales mecanismos para garantizar el 

surtido poblacionallxi. Según la Ley -citando la Recopilación de Indias-, el fiel de la alhóndiga 

debía tener ‘‘cuenta y razón’’ de las cantidades de ‘‘trigo, harina, cebada y grano’’ que 

circularanlxii. Siguiendo el bando del Virrey Vértiz (6 de febrero de 1781), el fiel ejecutor debía 

ser notificado de las razones juradas de trigo relevadas por las justicias de los partidos. 

Además, debía tomar razón de las cantidades de granos y harinas acopiadas por los panaderos, 

con el objetivo de que todo el trigo se vendiera en la Plazalxiii. 

  En cumplimiento de su ministerio, el regidor competente manifestó, durante el acuerdo del 

27 de junio de 1796, que el trigo escaseaba ‘‘bastantemente en la Plaza’’, por lo que se estaba 

vendiendo a cinco pesos por fanegalxiv.  Por bando virreinal (1803), el señalado oficial quedó 

a cargo de la observancia contra las ocultaciones de trigo y harina, y las disminuciones en el 

peso del panlxv. He aquí una problemática que merece su tratamiento aparte: las distintas 

causas de la falta de granos. Tomando como referencia lo elaborado por otros autores, se 

pueden destacar los años de malas cosechas, los múltiples ejemplos de especulaciones por 

parte de los acopiadores y expendedoreslxvi, la recaudación del diezmo como indicador de la 

producción agrícolalxvii, la evolución de los precios del mercadolxviii, etc.   

  Ya hemos citado la bibliografía dedicada a ciertas administraciones, como la de don Cornelio 

Saavedra, en un contexto de crisis agrícolalxix. En lo tocante a la harina, dentro de dicha 

gestión, se pueden agregar algunas muestras. El 30 de marzo de 1805, por oficio del Virrey 

Sobremonte, se dijo que el regidor fiel ejecutor intervendría junto con el mencionado 



ESTUDIOS HISTÓRICOS – CDHRPyB - Año XV. N°30, diciembre 2023, ISSN 1688-5317. Uruguay 
 

8 

 

administrador, para vigilar que las 1.000 fanegas de trigo (o su equivalente en quintales de 

harina), se despacharan hacia Montevideo únicamente en pequeñas partidas, con el fin de 

evitar que subieran los precioslxx. El 4 de abril siguiente, ante la escasez de alimentos, 

acordaron que el fiel ejecutor decomisara y secuestrara todas las cantidades que se 

pretendieran extraer sin autorizaciónlxxi. En este contexto, se puede apreciar la coexistencia 

entre ambos mecanismos regulatorios, persiguiendo el objetivo de asegurarse el surtido de la 

urbe. Resulta clave seguir desarrollando estudio de casos como el anterior, con fuentes 

pertinentes del Cabildo de Montevideo.  

  Sin embargo, parece que el problema de la falta de bastimentos como consecuencia de los 

excesos en las extracciones continuó. El 28 de marzo de 1817, considerando la representación 

hecha desde la Regiduría de Abastos y la vista del Síndico para que no escasearan los 

panificados ni la carne, los Señores optaron por prohibir las extracciones de trigo, y que solo 

se permitieran las manufacturas agrícolas y demás para el consumo locallxxii.  

  Finalmente, nos queda hacer hincapié en los cambios que se intensificaron durante el 

contexto de guerra, particularmente, entre las ‘‘Invasiones Inglesas’’ y las consecuencias de 

las ‘‘Guerras de Independencia’’. Partimos afirmando que, en dicho subperíodo, el acopio de 

víveres se fue imponiendo como sistema de abastecimiento, mientras tomaron protagonismo 

las nuevas exigencias fiscales, pensando en los crecientes gastos. 

  El 21 de abril de 1809, respecto a las harinas y galletas acopiadas, ‘‘determinaron que se 

sacaran a remate, anunciándose al público con carteles, comisionando para esta diligencia al 

Fiel Ejecutor, y mandándose a copiar y archivar el oficio virreinal’’lxxiii. Son muy pocos los 

avances en la materia, para el caso de Buenos Aires, más allá de que podríamos establecer 

comparaciones con los estudios del acaparamiento y distribución de víveres en otros lugares 

del espacio regional, como Montevideolxxiv. 

  En lo respectivo a los impuestos, se nos presentan distintos tipos de medidas. El 3 de febrero 

de 1809, a partir de la suspensión del cobro de la contribución sobre las harinas, ‘‘los Señores 

Capitulares comisionaron al Fiel Ejecutor, encargado de su recaudación, para que impartiera 

las órdenes competentes para el cese de la misma’’lxxv. El 29 de marzo de 1815, diputaron al 

Fiel, para que formara y manifestara un arreglo para la exigencia del impuesto extensivo a las 

panaderías y atahonas, el cual comenzaría a cobrarse a partir del 1° de abril, con sujeción al 

arancel sobre lo que debía pesar el panlxxvi. De esta última serie de ejemplos se desprende una 

reflexión interesante: los representantes del Estado aumentaron o disminuyeron los impuestos, 
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según las necesidades. En el primer caso, puede apreciarse cómo buscaron ‘‘aliviar’’ la 

situación de los productores y comercializadores, una vez finalizado el peligro que 

representaban las posibles invasiones extranjeras. Mientras que, en el segundo, se ve que la 

necesidad de fondos para mantener los enfrentamientos bélicos en el contexto revolucionario, 

llevó a la creación de un nuevo gravamen, extendiéndolo a los establecimientos molineros y 

panificadoreslxxvii. Indudablemente, hacen falta más estudios sobre el peso de este tipo de 

cargas para los Propios y Arbitrios municipaleslxxviii, y en relación a la evolución histórica de 

la recaudación fiscallxxix. 

  Por último, hay que decir que este tipo de imposiciones no siempre contaron con la 

aceptación por parte de los gravados. El 21 de noviembre de 1815, le comunicaron el pedido 

de un ‘‘fideero’’ -quien pretendía que no le cobraran el impuesto como harinero-, al Señor 

Fiel, para el ‘‘ejercicio de la justicia’’, encargándose de reconocer las existencias en la casa 

del solicitantelxxx. De esta manera, vemos como las clasificaciones de las mercaderías y de los 

actores, características del Antiguo Régimenlxxxi, seguían vigentes hacia finales de nuestro 

período, aunque no permanecieron inmutables.  

Consideraciones finales 

  Para finalizar esta primera aproximación a la cuestión planteada, creemos que es necesario 

destacar algunas conclusiones:  

• Logramos comprobar nuestra hipótesis inicial, además de mostrar características de 

las economías de Antiguo Régimen. Sin embargo -pensando en esta última 

conceptualización-, también podrían tomarse rasgos de otras categorías, como la 

relación entre Public Market (vigilado por las autoridades urbanas) y Private Market 

(compuesto por las cadenas comerciales autónomas, integradas por la dinámica entre 

campesinos, intermediarios, tahoneros/panaderos, etc., con un alto grado de libertad 

en sus transacciones), en lo que tocante al alcance o el incumplimiento de las 

normaslxxxii. Hay que seguir ahondando en estas discusiones teóricas.  

• La definición de los ‘‘precios justos’’ y las participaciones del fiel ejecutor en torno a 

los mismos aparecen en las legislaciones de los Reinos, en las municipales, en las 

tratativas y resoluciones capitulares, en los bandos del Gobierno y del Virrey.  

• Los que ocuparon dicho turno aparecen formando, arreglando e imponiendo aranceles 

de precios en general, y estipendios para la molienda en particular, a través de la 

comunicación de los mismos y la aplicación de multas.  
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• Los panaderos y tahoneros, quienes concentraban los medios productivos, tenían la 

capacidad de resistirse a las normativas de los representantes de la Ciudad (dejando de 

moler, por ejemplo), de especular y cometer fraudes en torno a la calidad, pesos y 

medidas de las harinas que ofrecían, lo cual fue una fuente constante de conflictos 

entre estos particulares y las autoridades.  

• A la hora de pretender un análisis más completo, es necesario entender la relación 

directa entre la producción agraria, los precios del trigo, las condiciones de la harina y 

el peso del pan, todas cuestiones atravesadas por las políticas estatales en el contexto 

estudiado.  

• En cuanto a las similitudes entre Buenos Aires y otras jurisdicciones, por lo visto, se 

puede decir que en todas existió un funcionario encargado de la supervisión de los 

Abastos. 

• Como diferencia, podríamos mencionar que no todos los cabildos contaron con fiel 

ejecutor, y en esos casos, los alcaldes u otro tipo de regidurías tenían que intervenir. 

Sería interesante identificar las diferencias en lo que respecta al mercado del trigo, los 

precios, formas de administración del aprovisionamiento, tipos de abastecedores, etc.  

• Existe una clara diferenciación en el carácter de las medidas tomadas, a partir de la 

intensificación de las sucesivas guerras. En Buenos Aires, desde entonces, empezaron 

a predominar las mediaciones para establecer, modificar o suprimir impuestos, y las 

negociaciones en torno al acopio de granos, harinas y otros alimentos como 

mecanismo para asegurar y arbitrar el abasto.  
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