
HUERTAS EN EL SIGLO XVI 

ESTRUCTURA, CARACTERISTICAS, PRODUCCION 

La informaciOn sabre las huertas y sus caracteristicas de production en el 
siglo XVI puede aportar datos interesantes pars el analisis del conjunto de la 
explotacion agraria. 

La fuente utilizada son las Reilaciones topognificasi de Felipe II, Reino de 
Toledo, ya estudiadas anteriormente en otro trabajosi 

Este documento, tan rico —tanto par su caudal de informacion cuanto por 
su amplitud temAtica— no podia dejar de incluir en su interrogatorio un capi-
tulo dedicado a las huertas. En efecto, tanto el cuestionario del alio 1575 como 
el de 1578 tratan este tema. 

La pregunta N9 21,2  de 1575, inquiere sabre: "Las riberas, huertas, re-
gadios y las frutas, y otras cosas que en ellas se cogen, y los pescados y 
pesquerias que en los dichos rios hubiere, y las duerios y senores de ellas, 
y lo que valen y suelen rentar".3  

La pregunta N9  20, de 1578, solicita information sabre: "Los nombres 
de los rios que pasaren por el dicho pueblo o cerca de el, y que tan lejos y a 
que parte de el pasan, y cuan grandes y caudalosos son, y si tienen riberas 
o frutales, puentes y barcos notables y algun pescado".4  

Como podemos observar, es mas iltil el interrogatorio de 1575, puesto que 
nombra especificamente y pide information sobre las "huertas y regadlos", 
mientras que el del aria 1578 bate hincapie, en primer lugar, en los rios y, 
hacia el final, en las riberas o frutales, sin denominarlos "huertas". Esto trae 
ajarejada, en consecuencia, la posibilidad de que los vecinos declaren solo los 

1 LoNcrNorn, MARIA CRISTINAif Evolucion del poblamiento en el reins de Toledo. Si-
glos XIII a XVI. Estudios de Historia de Espana, U, 1989. 

2  Me parece pertinente aclarar que, si Bien los capitulos del interrogatorio estan nu- 
merados, 	siempre respetan las Relaciones esta numeraciOn, ya por defecto en la trans- 
cripcion, ya par erro u omision de los dealarantes. A veces, incluso, falta la numeration, 
la respuesta se da en otro capita) o no se mantiene el orden correcto. 

3  Relaciones, I (IntroducciOn), XV. 
4  Ideate, XXI. 
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huertos riberenos y no los de riego artificial, par un lado, y, por otro, fallas 
en la informacion debidas a la superposicion de preguntas sabre aspectos di-
versos, lo que puede acarrear omisiones. 

Todo esto nos lleva a considerar como cierto un subregistro de la infor-
macion; ciertamente debia ser mayor el mimero de pueblos con huertos o 
huertas. 

La huierta o huprto: significado y estructura 

Si no se emplea explicitamente la palabra "huerta", a veces es dificil de-
terminar si realmente la hay, y esto se debe, principaimente, a la dificultad 
de definir su estructura o sus elementos caracteristicos a la luz de las decla-
raciones de los vecinos. Para ello, seria necesario precisar si los arboles forma-
ban parte a no de las huertas; si siempre que. aparecen arboles frutales debe-
mos considerar que nos hallamos en presencia de una huerta; si las huertas 
eran, mixtas o dedicadas exclusivamente a frutales, hortalizas y legumbres; si 
el tipo de riego, o su ubicaciOn (por ejemplo en una ribera) hacen o no a la 
definiciOn de huerta. Los arboles frutales, por ejemplo, suelen it plantados 
entre las villas, como en el caso de Allover, donde encontramos manzanas, 
jabies, peras, ciruelos, duraznos, etc.5  Ciertos arboles, coma los almendros, 
podian crecer fuera de las huertas, en los mantes. En el caso de La Mata, el 
capitubo correspondiente dice que "no hay huertas y muy pocas frutas", pero 
en el N'? 19, se menciona que "descienden unos vanes abundosos de agua y por 
esta, causa plantados de arboledas, cuya mayor parte son granados y olivas y 
fructiferos arboles y de muy buena fruta".6  dDebernos considerarlo como 
huerto? En mi opinion, si, pues los arboles no crecieron solos, sino que fueron 
plantados, y debian recibir, ciertamente, algim tipo de cuidado. 

Vemos, entonces, que la misma diversidad de criterios respecto a to que es 
una "huerta" dificulta muchas veces su identificacion coma tal. 

Para la acepcion de estos vocables, me ha parecido oportuno consultar el 
Tesoro de la lengua castellana o espy cola de Cobarruvias,7  en la inteligencia 
de que su vecindad cronolOgica a las Relaciones podria aportar datos de interes. 

En el vocablo "guerto" se lee: "Es lugar o en el campo o la ciudad o po-
blado en el cual se crian arboles frutales y hortaliza y el que tiene agua de 

5  Relaciones, I, p. 70. 
6 Relaciones, II, p. 72. 

Tesoro de la lengua castellana o espartola. Compuesto por el licenciado Don Se-
hastidn de Cobarruvias Orozco, Capellcin de Su Magestad, Mastrescuela y Canonigo de la 
Santa Iglesia de Cuenca, y Consultor del Santo Oficio de la rnquisibian, C .voliimenes, 
Buenos Aires, 1986. 
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pie y esta en la ribera, ordinariamente llamamos guerta; los que son de flares 
y recreaci6n se llaman jardines" 6  

Par su parte, el lugar de Cuerva declaxa: " ... hay una manera de tierras 
que Haman giiertas, attnque esta rasas sin arboledas, porque tiencn pozos 
y anorias conque sacan agua para regallas, y en ellas se crian nabos y alguna 
hortaliza y algun dia las siembran de pan".9  

Como podemos deducir, se entendia que una huerta o huerto debia tenor 
arboles, con marcado hincapie en los frutales, de los que se nombran varias 
especies, por sobre las hortalizas y legumbres, de las que se mencionan pocas. 

Vemos incluso, que estas, en opinion de los vccincs, "mal llamadas" huer-
tas a veces se siembran de pan, probablemente en tiempos de escasez, lo que 
inclicaria su dedication no exclusiva a la funcion de huerto, facilitada por la 
ausencia de arboles, que impedirian la siembra. En todos los demas caos se 
menciona la existencia de arboles o, por lo menos, no se indica expresamente 
su ausencia. A veces aparece la expresion imertaio de hortalizas", quizas 
estas no tuvieran arboles frutales y se dedicaran exclusivamente a este *tip° de 
cultivo. Los conceptos que encierra esta terminologia —al parecer, muy am-
plia— varian de un lugar a otro. 

Estas huertas suelen situarse en las cercanias de los poblados, algunas 
veces colindantes, otras simplemente dentro del termino, en lo posible a la 
vera de alem rfo o arroyo. 

Ubicacion de los lugams con huertas: 

De los 177 poblados del reino de Toledo mencionados en las Relaciones, 
61 declaran tener huertas. A estos debemos sumar los lugares que, pese a no 
declarar explicitamente la existencia de huertas, nos hablan de lugares sem-
brados de arboles frutales, coma per ejemplo Esquivias: " hay muy buenas 

y muchas, y algunas olivas, y otros arboles de almendros, y engertos 
de frutas".19  A veces se mencionan 1 6 2, muchas veces mas; el maximo es 
de 8 6 9 huertas. 

Si observamos la distribution de los lugares con huertas en un mapa," 
veremos que los mismos se reparten en forma mas o menos proportional a la 

a Tesoro..., Como II, p. 66. 
9  Relacione:i, I, p. 333. El subrayado es mio. 
to Relations, I, p. 400. 
11, Remito al lector al trabajo mencionado en nota 1, donde pueden verse los mapas 

con la ubicacion de los lugares. 
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presencia o ausencia de pueblos en las diferentes zonas de la region. Es de 
notar, sin embargo, el alto porcentaje de lugares con huertas en la zona Oeste, 
pues aproximadamente el 60 % de los pueblos las mencionan, mientras que 
en el resto de la region no pasan de un 45 %. 

Los propietarios de las huertas: 

Hay un amplio espectro de propietarios de las huertas: vecinos particu-
lares, el senor del lugar, propietarios que no son del lugar, el concejo, monas-
terios, iglesias. 

En numerosos casos los propietarios son vecinos del lugar. Es comim 
la referencia "son de vecinos" o "son de particulares vecinos". Mas dificil es 
determinar esta condicion cuando se especifica solo que pertenecen a "parti-
culares", pues estos pueden ser vecinos, o propietarios de las huertas vecinos 
de otro lugar, o hidalgos. En estos dos tiltimos casos, a veces aparece la refe-
rencia de vecindad en otro lugar, 22 o la anteposiciOn del "don" 13  que nos 
permite conocer la condician de hidalguia, aunque no la residencia. 

Otro propietario de las huertas es la Iglesia: monasterios, capellanias, be-
neficiados, aunque no son numerosos los casos citados y aparecen concentra-
dos en un solo lugar. 

Tambien son bastante escasos los ejemplos de huertas pertenecientes al 
senor del lugar, pues aparecen solo cuatro veces: dos de ellas el Duque de 
Maqueda, en Maqueda 15  y San Silvestre, 16  1 la Orden de San Juan y 1 el 
Conde de Montalban.18  

Otro propietario es el concejo del lugar, aunque aparece mencionado una 
sola vez." En otras es dable suponerlo, como por ejemplo en Galvez. 20  

12  Por ejemplo, en Alcaudete: " 	Hernin Duque de Estrada, caballero vecino de 
la villa de Talavera ...". Relaciones, I, p. 49; o en Mascaraque: " ... Pedro Sanchez de 
Torres, vecino de Toledo ...". Relaciones, II, p. 3. 

ivlascaraque: " ... Don Francisco de Rojas ... don Antonio de Padilla ...". Re-
laciones, II, p. 63. 

14  En Maqueda se mencionan las monjas, el cabildo y capellania y monasterio de la 
villa, el cabildo de los clarigos y monjas, un beneficiado de la iglesia de Santo Domingo, 
una capellania de Juan de Cerralbo, otra, del beneficiado Santiago. Relaciones, II, go 49. 

Thidem. 
it Relaciones, II, p. 404. 

Relaciones, II. Palomeque, p. 203. 
Relaciones, II. Puebla de Montalban, p. 256. 
Relaciones, III. Villamiel, p. 702. 

20  Relaciones, I, p. 417. Se menciona "... hortaliza la que es menester para el 
pueblo . . .". 
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Otro ejemplo de prevpiedad, del concejo encontramos en Toledo, donde 
se halls la "Huerta del Rey", plantada de hermosos arboles y de "todo tipo 
de hortalizas, de que la ciudad es proveyda". 2i Tenfan litre acceso los visi-
tantes que desearan recrearse, siempre que no tocaran la fruta, 

Valor y renta de las huertas: 

En unos pocos oasos se menciona el valor o la renta de estas huertas, ex-
presado en rnaravedies y en ducados. Aunque esto no nos permite conocer el 
valor exacts) de los productos o realizar estimaciones de catheter general, dado 
que no conocemos la extension de las tierras dedicadas a huerta ni la cantidad 
de las plantaciones, podemos por lo menos presentarlos y establecer compa-
raciones. 

El primer caso que se nos ofrece es el de Lucillos, donde una huerta re-
gantia con arboles y plantas, pequefia, vale en yenta 100 ducados y en renta 
5 maravedis. No se especifica a quien pertenece. Si tenemos en cuenta 
que el ducado vale por esta epoca 400 maravedis, valor fijado por Felipe II 
en 1566, la renta era equivalente a 12,5 ducados, a sea el 12,5 % del valor total 
'del bien. 

El segundo caso es .Madridejos, en donde hay huertas de vecinos —no se 
especifica el mimero— que pagan sus diezmos al prior de San Juan, senor de 
la villa, diezmo que monta 15.000 maravedis. 13  El total de la production debia 
rondar, por lo tanto, en los 150.000 raravedis a 375 ducados. 

Luego tenemos a Marjaliza, que tiene algunas huertas de fruta pero, segtin 
aclaran los vecinos, en poca cantidad. Paga el diezmo de frutas y legumbres, 
o de las "eine° cosas", que monta 3.000 6 4.500 maravedis. r2  El valor total de 
la production, por la tanto, oscilaria entre 75 y 112 ducados. 

El caso de Maqueda nos presenta varios grupos de huertas. Uno de ellos, 
el de Prada, de vecinos, renta 50.000 maravedies. Otro, de Las Alcantarillas, 
de propiedad eclesiastica, vale tambien 50.000 maravedis. El grupo de Mira-
flares, de diversos duefios, renta 50.000 maravedis. Finalmente, Ruy del Bafio, 
tambien de diversoS duefies, renta 100.000 maravedis. Tenemos, por lo tanto, 
un total de renta de 250.000 maravedis. Si el porcentaje de la renta fuera igual 
al del caso ya vista, esto supondria un valor del capital de 2.000.000 de ma- 

21 Relaciones, III, p. 502. 
22  Relaciones, I, p. 515. 
23  Relaciones, II, p. 4. 
24  Relaciones, II, p. 33. 
25  Relaciones, II, p. 49. 
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ravedfs 6 5.000 ducados. Lameritablemente, no rioseemos este data; sin embar-
go - la' Cifra esbozada es clarathente superior a los casos anteriores, cualquiera 
sea la relacion renta-capital, piles esta no era inferior, en el mejor de los ca-
sos, al 8-9 %. • 

En Mascaraque encontramos 4 huertas, de las cuales la de mas valor 
renta 20 ducados (8.000 maravedis). Segim aclaran las vecinos, no son huertas 
muy valiosas, sins de "poco Efeto". 26  

El caso de Recas es similar: encontramos 8 6 9 huertas que rentan cada 
una "lo mas " 20 ducados. 27  

En Villamiel hay una huerta de un regidor de Toledo "que lleva algunas 
frutas, aunque pocas", 2B que renta por alio 40.000 maravedis (100 ducados). 
Por ser el propietario una sola persona, podemos afirmar, comparativamente 
a lo que ya hemos vista y pese al juicio negativo del declarante, que se trata 
de una renta elevada, sobre todo si comparamos con las de Maqueda, repar-
tidas entre numerosos propietarios, 29  que rentan todas juntas 250.000 mara-
vedis o 625 dueados. 

Los tipos de riego 

En relacion con el sistema de riego de estas huertas, encontramos menciones 
a la "noria" o `̀ anoxia", "pozo", "fuente", "ribera", "agua de pie" y "secano". 

Es evidente la importancia asignada al riego para este tipo de cultivos, 
con la particularidad de que cuanto mas accesible fuera este, mejor. He hecho 
anteriorrnente 30  ciertas observaciones con respecto a los conceptos corrientes 
sobre "abundancia" y "escasez" de agua, en aquel caso para la bebida. Se con-
sideraba que si el agua no brotaba naturalmente, ya fuese de rios o fuentes 
manantiales, habia escasez, aunque perforando la tierra, es decir, haciendo po-
zos, pudiera encontrarsela facilmente y muy buena. 

Con las huertas pasa, aparentemente, lo mismo. Estas se ubican, en lo 
posible, en la ribera de los rios o arroyos, e incluso vemos que los vecinos 
Regan a declarar que " ...no se cogen frutas en esta villa, por ser tan falta 
de riberas ...". 31  

26  Relaciones, II, p. 63. 
Relaciones, II, p. 334. 

20  Relaciones, 	p. 702. 
29  He encontrado 22 propietarios, obviando deliberadamente los nombres que apa-

recen con poca claridad, lo que podria deberse quizas a un error de puntuaciOn. 
30 Cfr. nota 1. 
31 Relaciones, II, Ocana,, p. 177. 
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En la que pace a la noria ,o, mas,:frecuentemente, "anoxia", canstitwe, a 
mi --entender, .el mismo tipo,de.riego que el de paz. os; es decir, nediante la per 
foracion de la tierra y la extracciOn del agua por medios motores, ya fueran 
estos .humanos o animales. 

La "fuente" debia de ser una fuente manantial, como aclaran los vecinos 
de Nominchal: "...son de regadio de fuentcs que nacen del tennino...",32  
mientras que las huertas "de secano" son mas raras, pues encontramos sole,- 
mente 2 casos, uno explicit°, el de Ugen.a, y el otro por deducciOn, el de 
Illescas (vease mas abajo la relacion completa). En estos casos es dable supo-
ner que debia de haber abundantes napas subterraneas de donde tomaban las 
plantas el agua indispensable para su subsistencia o, al menos, un buen regimen 
de liuvias. Cabe destacar que estos dos lugares son comarcanos.. Con respect° 
al "agua de pie", es el agua corriente de fuentes y manantiales. 

No todos los pueblos declaran la forma de riego de sus huertas. Entre 
los que la hacen, encontramos algunos que se valen de un solo sistema, otros 
en forma combinada. 

Aparentemente, el riego natural prevalece sabre el artificial, pues es menor 
la cantidad de menciones de "pozos" y "anorias" que las de "riberas", "arro-
yos", "fuentes", etc. 

Es imposible precisar el tipo de riego cuando solo se menciona "huerta 
regantia" o "de regadio", o "regada", dada que el termino se aplica por igual 
al riego natural y al artificial, par simple oposiciOn al "secano". 

Los prod'uctos: 

a) Frutas: 

Como ya hemos observado, se da prioridad a las frutas sobre las horta-
lizas y legumbres. En efecto, se citan muchas especies de frutales y muy pocas 
de hortalizas y en menos casos. 

Las frutas que se mencionan son: granadas, higos, ciruelas, almendras, 
melocotones, priscos, aibaricoques, alberchigos, membrillos, peras, cermeiias, 
piruetanos, peras coloradas, perillas, olederas, peritas "de San Silvestre", peri- 

32  Relaciones, 	p. 156. 
33  Relaciones, III, ,p. 641 : "Dicen que se cogen en el dicho lugar guindas y ciruelas 

y rnanzanas de secano.' 
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tas vinosas, guindas, anrullas, nueces, manzanas "de muchos generos", jabies, 
uvas moscateles y alvillas, cerezas, algarrobas, olivas, naranjas, limones. 34  

Llama la atencion la abundancia de especies e incluso las variedades, pues 
hay "manzanas de muchos generos" y distintos tipos de peras. Las peras colo-
radas y las peras vinosas quiza constituyeran la misma variedad. Tambien hay 
variedades de duraznos: duraznos, melocotones, priscos; y de damascos: alba-
rivoques, alberchigos. 35  

b) Hortalizas, legiumbram, verduras: 

Con respecto a las hortalizas y legumbres, no es tanta la abundancia de 
especies. Como dijimos, se citan en pocos. casos. Cobarruvias dice, en el vo-
cablo "hortaliza": "lo que se cage de fruto de la huerta y se cria en las heras 
'della, como rivano, lechuga, col, etc.". En legumbres: "es toda mata cuyo fru-
to o semilla nave en baynas, como son los garvancos, lentejas, havas, frisoles y 
otras smejantes". Y en verduras: "lo que esti verde; pero comimmenth se toma 
por las legumbres que se crian en las huertas, como lechugas, ravanos, etc.". 33 

Como vcmos, los terminos "hortaliza", ``legumbre,'' y "verdura" son inter-
cambiables pues, pese a la discriminaciOn botanica que pace sobre las legum-
bres, aplica luego Cobarruvias el termino a la lechuga y al rabano. Asi es como 
aparece en las Relaciones, en que se usa indistintamente hortaliza, legumbre 
y verdura. 

De los frutos mencionados por Cobarruvias, todos, con excepcion de los 
"frisoles" (frijoles), aparecen en las Reiaciones. Con respecto a los garbanzos, 
no aparecen mencionados en el capitulo de las huertas ni una sola vez, sing 
en el 26 y el 23 (1575 y 1578, respectivamente), que corresponden a la la-
branza. Asi los vemos aparecer al lado del trigo, la cebada y el centeno, por 
ejemplo en: Las Herencias, Puebla de Montalban, San Martin de Valdepusa, 
Torrecilla, Torre de Esteban Ambran, Velada, Yunclillos. 

34 Priscos: variedad de durazno o melocotOn. Alberchigo: variedad de damasco o 
albaricoque. Cermenaio, piruetano: variedades de pera. Jabi: variedad de manzana, tam-
bien de uva (en Granada). No he conseguido identificar las anrullas. 

35 Es curioso que en la epoca fuera mas comim la denominaciOn —o quiz& la va-
riedad— de durazno que la de melocotOn. Hoy en dia se conserva en Argentina y Chile, 
mientras que en Espaiia se lo denomina corrientemente melocoton. 

36 Tesoro... tomo II, p. -  70; tomo HI, pp. 758 y 1001, respectivamente. 
Relaciones, I. Las Herencias,. 441. II. Puebla de Montalban, p. 257; San Mar-

tin de Valdepusa, p. 381; III. Torre de
p 
 Esteban Ambran,p. 599; Torrecilla, p. 611; Ve1a- 

da, 	669; Yunclillos, p. 811. 
En Illescas se mezcla.n en el capitulo 28 (sin numeracio'n): trigo, cebada, centeno, 

habas, garbanzos, lentejas, insoles, melones y cohombros. Relaciones, I, p. 494. 
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Las hortalizas mencionadas en las huertas son: nabos, melons, cohom-
bros, prinsoles, habas, garbanzos, lentejas, cebollas, pepinos, ajos, berenjenas7  
rabanos, lechugas, coles, zanahorias.38  

Salo dos especies de hortalizas aparecen calificadas o descriptas. Una es 
el nabo, que se rnenciona varias veces y una de ellas calificado someramente 
como "nabos buenos". 39  El otro caso es el de los rabanos criados en El Toboso, 
que se describen, como 'rabanos de a seis y de a siete libras, muy tiernos, blan-
cos, transparentes y muy dulces". Al parecer tenfan fama de tiempo atras. 4° 

El resto de la hortaliza se menciona simplemente, sin calif icativos. Llama 
la atencion a nuestras costumbres actuales la inclusion de los melons dentro 
de las hortalizas y no de las frutas, pero no debe extraiiar, dado su parenteisco 
con el pepino. 

) Valoracien de los &altos productos: 

Es evidente que se valoraban mas las frutas que las hortalizas y legum-
bres. Esto salta a la vista en la proporcion en quo son nombradas y en la rei-
teracion de la descripcion de las diferentes especies. Mientras que la mayor 
parte de las veces solo encontramos reforencias a "hortalizas" en general, y a 
to sumo "buena hortaliza", "nabos buenos" o la descripciem de los rabanos de 
El Toboso, superabundan las loas a la excelencia de las distintas frutas. Es un 
caso tipico el de Illescas, donde se lee: ‘`...cria en si las mejores guindas de 
Espaiia, ...tiene de largo unas arboledas que cercan el lugar de caso una le-
gua y un cuarto de legua de ancho, donde hay gran numero de arboles muy 
espesos de guinclas, y diversos generos de manzanas y ciruelas, y algunos cer-
meiios, y en todo este termino de arboles no se halla fuente ni arroyo, y es tan 
abundante y fertil la tierra donde esta plantada esta arboleda, que suelen lie-
var estos arbole's tanta fruta que es menester atarles las ramas, y de aqui se,  
lleva mucha fruta a Toledo, y Madrid, y a La Mancha y a otros muchos pue-
blos comarcanos". 

Es, por lo tanto, evidente que las frutas tenlan, por asi decirlo, mAs je-
rarquia en la alirnentaciOn que las verduras. Ningun hombre perteneciente a 
las capas privilegiadas do la sociedad debia desdeiiar tener frutas diversas en 
su mesa, pero si ciertamente nabos, ajos, cebollas o coles, a no ser comp parte 
de la condimentacion de las carnes. 

3e No he conseguido identificar los "prinsoles". Tal vez de se trate de una defor-
macibn de "frisoles", o de un error de transcripciOn. 

39 Relaciones, I. Galvez, p. 417: "...nabos de los buenos que Haman de Cuerva...". 
40  Relaciones, III. El Toboso, pp. 579-580. 
41  Relaciones, I. Illescas, pp. 493-494. 
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d) Des-lino de, la produccian. La comercializacien: 

Con respect° a la explatacion comercial de los productos, varia ya se trate 
de hortalizas o de frutas. En el caso de Galvez, se declara, segim hemos visto, 
id hortaliza la que es menester pare el pueblo 	y en la Huerta del Rey, 
de Toledo, " todo genera de hortaliza, de que la ciudad es proveyda". A. 
esta hortaliza toledana debemos agregar la fruta, aunqud no esta mencionado 
explicitamente su aprovechamiento para tal fin, pues una regiamentaciAn per-
mite el paseo por el huerto, a condition de que no se toque la fruta, propie-
dad, evidentemente, del concejo. Es dable suponer que en Villamiel, que de-
dara huortas de propiedad del concejo, sus productos se destinaran tambien 
al abastecimiento del pueblo; en otros casos solo podemos suponerlo. 

En primera instancia, los productos de la huerta, tanto legumbres y hor-
talizas coma frutas, debian dedicarse al consumo particular de sus duenos, 
coma to mencionan El Espinosa, Puebla ',Nueva, San Martin de Valdepusa y 
El Toboso. 42  En todos los demas casos en que se habla de huertas pequeiias 
o de poca fruta, es logico que sucediera la mismo. 

Si del product° de las huertas quedaba algim excedente, una vez satis-
fechas las necesidades de sus dueiios, se comercializaria presumiblemente en 
el mercado; tanta mas si se trata de grandels huertas de senores laicos o ecle-
siasticos. Esto puede darse tambien par supuesto en las huertas arrendadas o a 
censo, de las que el arrendatario obtendria alguna utilidad, evidentementd, 
mks Oa de la del mero consumo particular. 

Vemos, pues, una comercializaciOn a pequelia escala, local o quiza, en al-
gums casos, comarcal, en lo quo se refiere a las hortalizas y legumbres. 

Con respect° a las frutas, vemos mas comercializaciOn, coma per ejemplo 
en Illescas, que provee a la Mancha y Madrid y, regionalmente, a Toledo. Por 
su parte, Toledo elogia sus membrillos, cultivados en la ribeta del Tajo, que 
se han exportado incluso a Turquia y a las Indias, y " conservados en vi-
car y miel hasta el cavo del mundo ...". 43  

Tambien hay algunos ejemplos de importation, coma por ejemplo Villa-

• 	

que declara proveersei de fruta. de Murcia y de la vera de Plasencia; 44  
Villanueva de Alcardete, "de muchas partes". 

42  Relaciones, I, p. 394; II, pp. 277 y 380; III, p. 579. 
43  Relaciones, III, p. 502. 
44  Relaciones, HI, p. 684. 
45  Relaciones, III, p. 733. 
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albaricoques y los alherchigos, junto con las "peritas de San Silvestre" y las 

con- 
sumidor con respecto a hortalizas y legumbres, por un lado, y frutas por eT 
otro; estas tiltimas de sabor delicado y requeridas 	las mesas mas exigen- 

"peritas vinosas", son frutas de precio. 47  

48  CABLE, MARCLA DEL CARMEN. Notas para el estudio de la alimentacion y el abaste-

Relaciones, III, p. 502. 

A este respecto es de notar que, la relacion de Toledo destaca que los 

Esto se debe, evidentemente, a la diferente apreciacion del mercado con- 
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