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E N E S T E A R T Í C U L O m e interesa s e ñ a l a r lo difíci l cjue es en¬
tender el p r o b l e m a del desarro l lo t e x t i l de l m u n d o amer i ca ¬

no en l a é p o c a v i r r e i n a l , s in t o m a r en cuenta su contrapar t i¬
da m e t r o p o l i t a n a , ya cjue — e n apa r i enc ia—, a favor de la 
i n d u s t r i a e s p a ñ o l a se d i c t a r o n diversas p rov idenc ias cjue in~ 
t e n t a r o n crear u n a base e c o n ó m i c a pa ra p o s i b i l i t a r su recu~ 
p e r a c i o n . S in embargo , la r e a l i dad m u e s t r a u n a s i t u a c i ó n 
d i s t i n t a , d e t e r m i n a d a mas b i e n p o r el c o n t r o l absorbente 
cjue e j e r c i ó el sector comerc ia l de l a p e n í n s u l a , cuyas g ran 
des ganancias e in je renc ia p o l í t i c a f reno su desarrol lo t e x t i l 
i n d u s t r i a l basta c o n v e r t i r l o en u n m e r o t rans i to de la p r o ¬

d u c c i o n ex t ran je ra hacia sus posesiones. 

Po r o t r a par te , interesa t a m b i é n demos t r a r cjue l a supues
ta o p o s i c i ó n p o l í t i c a de la co rona al f u n c i o n a m i e n t o del sec~ 
t o r obra je ro h i spanoamer icano no e x i s t i ó en la prac t ica , 
c o m o se ha sostenido s iempre , p o r var ias razones cjue s e r á n 
anal izadas adelante . Este p u n t o , s in e m b a r g o , t iene cjue ver 
m u y de cerca con el á m b i t o de a c c i ó n del estado, al cual de l i 
m i t o el proceso real cjue s igu ie ron las posesiones e s p a ñ o l a s 
en r e l a c i ó n con el de la m e t r o p o l i j en otras palabras , es nece
sario d i s t i n g u i r entre la p o l í t i c a e c o n ó m i c a cjue m a r c o la co
r o n a y l a cjue f ina lmen te i m p u s o el estado co lon i a l . A s í , creo 
cjue en l a e x p l i c a c i ó n de estos p rob lemas puede encontrarse 
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el ajuste rea l en t re ambas p o l í t i c a s , lo cual , p o r o t r a par te , 
a y u d a r a a c o m p r e n d e r las soluciones planteadas p o r los t e ó 
r icos del s is tema, sm o l v i d a r el papel cjue d e s e m p e ñ o el sec
t o r ex t ran je ro de la p r o d u c c i ó n t e x t i l . 

P o r ahora parece c laro cjue el p r o b l e m a i n d u s t r i a l e s p a ñ o l 
y su r e p e r c u s i ó n en el á m b i t o co lon ia l estuvo d e t e r m i n a d o 
p o r dos hechos evidentes y cjue, a la postre, f ue ron i n c o n t r o 
lables . E n p r i m e r luga r , el atraso e c o n ó m i c o i n t e r n o cjue i m = 

pos ib i l i t aba el abas tec imiento de bienes manufac tu rados al 
c o n s u m i d o r americano;* en segundo luga r , la dependencia 
c o n t i n u a de la p r o d u c c i ó n inglesa, holandesa y francesa, 
cjue se fue i n c r e m e n t a n d o al c o m p á s de los elevados niveles 
de p r o d u c c i ó n t e x t i l en t re los siglos x v i y x v i n . ~ L a econo
m í a e s p a ñ o l a j a m á s estuvo p repa rada pa ra u n a i n d u s t r i a l i 
z a c i ó n capaz de abastecer su mercado i n t e r n o y a ú n menos 
el de sus colonias . 

C u a n d o l a i n d u s t r i a despego en l a r e g i ó n de C a t a l u ñ a 
t u v o cjue sopor ta r var ias crisis cjue f r ena ron su i m p u l s o o r i 
g i n a l . E l pape l cjue c u m p l i e r o n las in te r rupc iones t r a s a t l á n 
ticas o r ig inadas p o r los confl ic tos p o l í t i c o s y m i l i t a r e s fue de
t e r m i n a n t e , y a cjue si p o r u n lado I n g l a t e r r a f renaba u n a 
posible compe tenc ia al cor ta r le los mercados amer icanos , 
p o r o t ro se f o r t a l e c í a al colocar su p r o d u c c i ó n en los mi smos 
mercados coloniales , y a sea a t r a v é s del c o n t r a b a n d o , po r 
c o n c e s i ó n de neutra les o lega lmente , como cuando los l i en 
zos blancos l l egaban a E s p a ñ a pa ra ser ' ' p in t ados '* en las fa
br icas catalanas. Este blocjueo i n d u s t r i a l c o n v i r t i ó a E s p a ñ a 

1 A R T O L A , 1969, pp. 79, 80; R O D R Í G U E Z DE C A M P O M A N E S , 1975, p. 

325; C A R A N D E , 1977, n, p. 103; C O L M E I R O , 1965, n, pp. 794-796. V é a s e 

la bibliografía al final de este artículo. 
^ A R T O L A , 1959, p. 90; L A R R A Z , 1943, p. 90; TJZTÁRÍZ, 1968, pp. 3-4; 

I Z A R D , 1979a, p. 309; Mart ínez de iMota en el siglo xvn aducía , respecto 
de las relaciones de España con los países productores, que por falta de 
manufacturas, así como por la injerencia de géneros extranjeros, los espa
ñoles se han convertido en " m í s e r o s sirvientes y pobres recuerdos de E u 
ropa", y que España no cumpl ía sino el mismo papel que d e s e m p e ñ a b a n 
las Indias con su dependencia de la producción extranjera, que se ha "ser
vido de ellos como arcaducto por donde conducen la plata, y sólo les que
da la humedad de por aquí p a s ó " . Citado por A N E S , 1970, p. 106. 
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y sus posesiones no solo en sus mercados prefer idos , sino 
t a m b i é n en los abastecedores de p la ta mas impor t an t e s . 

Si a estos p rob lemas u n i m o s la d e s a r t i c u l a c i ó n r eg iona l 
e s p a ñ o l a , l a fuerza y p r e d o m i n i o de los comerciantes anda
luces —l igados estrechamente al cap i ta l ex t ran jero y aisla
dos de l p r o p i o proceso m a u s t r i a l i z a d o r — y la m e n t a l i d a d 
' ' h i d a l g a cjue acosaba al e s p a ñ o l , c la ramente se aprecia 
cjue estas condic iones d e s p e d a z a r í a n cua lqu ie r p royec to i n 
d u s t r i a l i z a d o s U n n í t i d o e jemplo de la idea de i í g r andeza ' ' 
del pen insu la r lo expresaba u n func iona r io del siglo x v i i r 

D e j e m o s a L o n d r e s esos p a ñ o s tan queridos de su c o r a z ó n , de
j e m o s a H o l a n d a produc ir sus telas, a F l o r e n c i a sus sedas, a las 
I n d i a s sus pieles, y N í i l a n sus brocados , I ta l ia y F landes sus te
las de l ino. . . , nosotros somos capaces de c o m p r a r estos pro
ductos, lo cua l p r u e b a cjue todas las naciones trabajan p a r a 
IVIadrid, mientras que M a d r i d , no sirve a nadie.^ 

L a s i t u a c i ó n descr i ta a n t e r i o r m e n t e era p r o p i a de E s p a ñ a 
y del e s p a ñ o l . Po r el lo t a l vez V i l a r tenga r a z ó n al a f i r m a r 
Cjue el e s p a ñ o l , a u n sin ser r i c o , se hacia servir y m a n t e n í a 
tras de si u n n u m e r o creciente de productores cuando , al 
c o n t r a r i o , el n a c i m i e n t o del cap i t a l i smo e x i g í a la c o n v e r s i ó n 
del m e n d i g o en asalar iado. Esa t r a n s f o r m a c i ó n fracaso en 
E s p a ñ a y no prec isamente p o r cuestiones de ' ' t e m p e r a m e n 
t o ' ' , s ino po r l a exis tencia de u n ' ' c l i m a e c o n ó m i c o en el crue 
el r i co p o d r í a f á c i l m e n t e ser generoso y en el c[ue el pob re 
tenia mas í n t e r e s en v i v i r al azar cjue en p e r c i b i r u n salario 
poco es t imulan te frente a las promesas de la a v e n t u r a ' ' . ^ 

Po r o t r a par te , m u c h o s de los economistas e s p a ñ o l e s , a 
pesar de su v a r i e d a d y d i s p e r s i ó n , pensaban cjue la s o l u c i ó n 

* C Í P O L L A , 1 9 7 6 p. 2 2 1 . L a versión francesa sobre el mismo problema 
tenía una perspectiva e c o n ó m i c a diametralmente opuesta. E n 1568 un 
funcionario afirmaba de manera contundente que " sucede que el español 
que todo lo obtiene de Francia, está obligado por una fuerza irresistible 
a tomar aquí los cereales, las telas, los paños , la hierba pastel, el papel, 
los libros, incluso la carpintería, y tiene que ir a buscarnos al fin del mun
do, el oro, la plata y las especies". Citado por G A R A N D E , 1 9 7 7 , i¡, p. 1 0 3 . 

^ V I L A R , 1 9 7 4 , p. 3 4 3 . 
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radicaba en l a baja de los aranceles aduanales a favor de los 
productos locales en un incremento sobre los extranjeros y 
en l a p r o h i b i c i ó n absoluta del ingreso de los tejidos de los 
otros pa í s e s al Nuevo M u n d o . ® Otros pensaban en la 
l i b e r a c i ó n y e x c l u s i ó n de trabas al comercio con A m é r i c a , y 
los m á s ingenuos en " l a mutua correspondencia" entre los 
excedentes de la p r o d u c c i ó n metropolitana y los bienes pri
marios de América . ' ' Pero la " c o m ú n felicidad de la m e t r ó 
poli y sus colonias" no era posible dado el atraso e c o n ó m i c o 
que p a d e c í a E s p a ñ a . No es cre íb le cjue casi m e c á n i c a m e n t e 
o por arte de magia, la p r o h i b i c i ó n de las fábricas america
nas s ign i f i car ía el crecimiento de las de la m e t r ó p o l i , en 
tiempos en que la a m p l i a c i ó n del comercio exterior arrasaba 
con las d é b i l e s e c o n o m í a s , tanto e s p a ñ o l a como americana, 
a pesar de los intentos que la corona rea l i zó por rescatarlo 
de manos extranjeras en el siglo X V I I I . " 

D e esta manera , si por un lado el crecimiento industrial 
e x i g í a p r o t e c c i ó n , capital y un mercado integrado, por otro, 
el c a r á c t e r l imitado de la p r o d u c c i ó n textil y las caracterís t i 
cas agrarias tradicionales determinaban u n a solicitud ince
sante de g é n e r o s extranjeros, que en grandes cantidades y a 
bajos precios desarticulaba cualquier programa de indus
t r i a l i z a c i ó n . E l resultado fue el fortalecimiento de u n capital 
comercial ligado fundamentalmente a los intereses ultrama
rinos tanto en el espacio metropolitano como en el america
no y desligado de la i n v e r s i ó n productiva. A s í se anulaba 
cualquier intento local de desarrollo industrial con el mito 
del proteccionismo en favor de la p r o d u c c i ó n textil metropo
l i tana. L a s grandes utilidades, el aumento de los niveles de 

^ B I T A R L E T A Y F , 1975, pp. 134-136, M U Ñ O Z , 1947, p. 634. 

^ C A M P I L L O y C o s í o , 1971, pp. 75, 76; W a r d , citado por B I T A R L E 

T A Y F , 1975, pp. 170-177. 

^ R O M A y R O S E I . L , citado por B I T A R L E T A Y F , 1975, p. 185; J O V E L L A N O S , 

1859, pp. 71-72. 
^ Sobre las repercusiones de la apertura comercial y la industria, vé

anse también B A Q U E R O - G A R C Í A , 1976, pp. 564, 565; L A F O R C É , 1965, p. 

187, y 1966, pp. 269-271; V Á Z Q U E Z DE P R A D A , 1965, p. 281; M A R T Í N E Z 

S H A W , 1974, p. 244; I Z A R D , 1974a; pp. 318, 319, 1974 b, p. 276, y F O N 

TANA, 1974. 
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la p r o d u c c i ó n de plata y la existencia de amplios mercados 
que posibilitaban la c o l o c a c i ó n de u n a gran cantidad de pro
d u c c i ó n textil, especialmente extranjera, l levaron al sector 
mercanti l e s p a ñ o l a desarticularse de un proyecto de indus
tr ia l i zac ión y a integrarse como agente d i n á m i c o de otros 
proyectos industriales en ascenso, como era el caso del in
gles. 

LAS DOS POLÍTICAS 

L o s problemas examinados anteriormente, si bien fueron 
discutidos con amplitud, en la practica no tuvieron u n a 
r e p e r c u s i ó n profunda, pues la marcha de la p r o d u c c i ó n tex
til del Nuevo M u n d o tuvo perfectamente bien definidos dos 
sectores e c o n ó m i c o s que fueron su gu ía : el comercio exterior 
y la p r o d u c c i ó n minera colonial. Sobre esta base surgieron 
"dos p o l í t i c a s " : la preconizada por la m e t r ó p o l i y la que en 
la realidad las autoridades coloniales l levaron a cabo. 

S e g ú n C a r l o s Sempat Assadourian, la c u e s t i ó n que per
m i t i r í a entrelazar la a p a r i c i ó n de los obrajes con la coyuntu
r a textil e s p a ñ o l a es tar ía sujeta a la respuesta de si realmente 
la p r o d u c c i ó n obrajera sus t i tu ía las importaciones prove
nientes de la m e t r ó p o l i . C o m o e x p l i c a c i ó n sostiene que los 
g é n e r o s e s p a ñ o l e s estaban reservados al grupo e c o n ó m i c o 
dominante que p o d í a tener acceso a ellos, mientras el mer
cado de tejidos ordinarios q u e d a r í a reservado a la produc
c i ó n i n d í g e n a y a su sector comercializado y de subsistencia. 
E s t a a c l a r a c i ó n un i f i car ía las sugeridas "dos p o l í t i c a s " de la 
C o r o n a . L a r a z ó n parece clara: por u n lado, la po l í t i ca res
trictiva se o r i e n t ó hacia los tejidos finos, de alta cal idad, y a 
que su e x p a n s i ó n a ten tar ía contra la a p r o p i a c i ó n de parte 
del excedente colonial que se e jerc ía por medio del monopo
lio comercial . P o r otro lado, a la m e t r ó p o l i , que h a b í a logra
do controlar la p r o d u c c i ó n de tejidos finos, no le interesaba 
la d e s t r u c c i ó n de obrajes que por lo general p r o d u c í a n telas 
de mediana e inferior calidad. 

E s t a i n t e r p r e t a c i ó n se basa en los supuestos de que para 
poder abastecer el mercado colonial y reemplazar la produc-



288 M A N U K L M I N O G R I j A I A ' A 

c i o n loca l , l a m e t r ó p o l i n e c e s i t a r í a de u n a p r o d u c c i ó n de 
grandes p roporc iones , ademas de que los precios a los cjue 
v e n d r í a g ravada la i m p o r t a c i ó n t e x t i l e s t a r í a en cont rad ic 
c i ó n c o n el n i v e l de ingresos de la g r a n masa de p o b l a c i ó n . 
Se s u m a r i a a estos p rob lemas u n a c i rcuns tanc ia mas; la re
sis tencia de los empresar ios texti les y d e m á s afectados ante 
l a p o s i b i l i d a d de ver des t ru ida la p r o d u c c i ó n . Por el lo, ¿ í l a 
i m p o r t a c i ó n de tejidos f inos y la p r o d u c c i ó n de los obrajes 
— c o n c l u y e — es la i n t e r s e c c i ó n exacta, pa ra ese espacio y 
p a r a ese m o m e n t o h i s t ó r i c o , que p e r m i t e c o m p a g i n a r los i n 
tereses me t ropo l i t anos con el g r u p o de empresarios del con
j u n t o r e g i o n a l ' 5 . ^ A s i se exp l ica t a m b i é n cjue las disposicio
nes c o n t r a los obrajes no sobrepasen el n i v e l m e r a m e n t e 
e n u n c i a t i v o , aunejue pueden ser u n i n d i c a d o r y a sea de pre
siones de diversos sectores en su b ú s q u e d a po r encon t ra r 
m a y o r d i s p o s i c i ó n de m a n o de o b r a , de denuncias por la ex
p l o t a c i ó n i n d í g e n a en los obrajes, de temores de la m e t r ó p o l i 
p o r u n posible paso hacia la p r o d u c c i ó n de tejidos f inos, o 
s i m p l e m e n t e ar t i f ic ios pa ra acrecentar los ingresos de l a real 
hac i enda so pre tex to de l a d e s t r u c c i ó n de obra jes .^ 

E n general creo cjue son correctas estas consideraciones 
y a c|ue u b i c a n el p r o b l e m a p o l í t i c o en u n m a r c o coherente 
de aná l i s i s^ s in emba rgo , r e q u i e r e n de ciertas precisiones a 
l a l u z de ot ros datos y c r i t e r ios , p r i n c i p a l m e n t e en lo cjue se 
ref iere a la r e g i ó n especializada de Q u i t o . E l f u n c i o n a m i e n 
to de l obraje co lon ia l aparece c o n independenc ia al desple
gado p o r l a c o m u n i d a d i n d í g e n a en t o r n o a l a l g o d ó n , que en 
sus in ic ios a t e n d í a al sector comerc i a l i zado a t r a v é s del t r i 
b u t o pagado en mantas al encomendero . Esto es c laro t an to 
p a r a el á r e a a n d i n a c o m o p a r a N u e v a E s p a ñ a . D e todas m a 
neras, a s imple v is ta la p r o d u c c i ó n obra je ra , po r s í sola, 
t a m p o c o l l enaba los r e q u e r i m i e n t o s de telas bastas. E l obra
j e en Q u i t o no só lo s u r g i r á c o m o abastecedor de tejidos bas
tos, s ino que se e s p e c i a l i z a r á en la p r o d u c c i ó n de tejidos f i 
nos, de a l ta ca l idad , de jando a otras regiones peruanas la 

1 A S S A I X ) U R I A N , Í 9 7 3 , pp. Í 6 6 , 1 6 7 . 

A S S A D O U R I A N , 1 9 7 3 , pp. 1 6 6 , 1 6 7 . 



LA POLITICA TEXTIL EN MÉXICO Y PERÚ 2 8 9 

p r o d u c c i ó n de telas ordinarias ." Ciertamente , Puebla tam
b i é n se dedico a la p r o d u c c i ó n de tejidos finos, al menos du
rante el siglo X V I , ^ aunque las dimensiones no correspon
den a las que se dieron en Qui to , posiblemente porque en 
aquella o r g a n i z a c i ó n artesanal corporativa fue mucho m á s 
extensa y su i n t e r v e n c i ó n fue mayor en el mercado de las te
las de alta calidad, frente a la p r o d u c c i ó n obrajera y, en ge
neral , al conjunto de actividades industriales. E n todo caso, 
la d i v i s i ó n entre tejidos finos importados y la p r o d u c c i ó n in
terna de tejidos bastos posiblemente no sea tan drás t i ca . 

S in embargo, no hay que perder de vista que los sectores 
artesanal, domestico y a domicilio gozaron de u n a ampl ia l i 
bertad de trabajo, lo que a la postre ser ía m á s importante 
que el obrajero. E s t a d i c o t o m í a entre lo que p o d r í a m o s lla
m a r " p o l í t i c a obrajera" y " p o l í t i c a a r t e s a n a l - d o m é s t i c a " , 
muy distintas entre sí — a l menos en los enunciados—, mar
c ó la pauta para u n mayor desarrollo del ú l t i m o sector a fi
nales del siglo X V I I I y fue la base para la s u p e r a c i ó n del 
obraje a t ravés de las fábricas de t e ñ i d o s . 

Por otra parte, creemos necesario ampliar el aná l i s i s so
bre las razones por las que los poderes po l í t i cos internos co
laboraron con las industrias locales. H a n s Pohl piensa que 
existieron dos razones que explican este procedimiento: la 
pr imera se expresaba por el reconocimiento de la necesidad 
de proveer a la m a y o r í a de la p o b l a c i ó n de ar t í cu los baratos. 
S in duda és ta es u n a de las razones; pero a ñ a d e , a continua
c i ó n , que el colaboracionismo de las autoridades estaba regi
do por u n a po l í t i ca de "asistencia social" para con los in
dios, generalmente ubicados en el interior de las regiones. 1 3 

A s í , la finalidad de este consentimiento tác i to radicaba en 

Í ! A S S A D O U R I A N , 1 9 7 3 , pp. 1 6 6 , 1 6 7 . Esto respondía a una especializa-
ción regional impuesta desde la formación del sistema económico . E n 
1 7 5 4 , el marques de Maenza escribía que "desde el principio. . . se asig
nó como dotac ión a esta provincia [Quito] la fábrica de paños , la de baye
tas a las del alto Perú que no tienen minerales; dejando a la de L i m a el 
cultivo de viñas y olivares, para que de este modo . . . cada una mirase 
a su conservac ión . Citado por X Y R E R , 1 9 7 6 , p. 2 8 0 . 

A L B I R O M E R O , 1 9 7 0 , p. 1 3 6 . 
L I P O H L , 1 9 7 1 , p. 4 6 3 . 
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p r o p o r c i o n a r medios pa ra la subsistencia de los ind ios a t r a 
v é s de u n a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l . Este c r i t e r io engloba t an to 
l a p r o d u c c i ó n obra jera ( l ana) c o m o la o r i g i n a d a en el sector 
a lgodonero c o n el t rabajo domest ico o el artesanal . P o r o t r a 
pa r t e r l a a c t i v i d a d t e x t i l de las comunidades estaba reg ida 
p o r lo Cjue se p o d r í a l l a m a r u n a C í r a c i o n a l i d a d " e c o n ó m i c a 
p r o p i a , y estaba lejos de ser u n a { < p o l í t i c a " del estado. 

Parece seguro crue las aspiraciones de la corona estaban 
encaminadas al o r d e n a m i e n t o del t rabajo en los obrajes y no 
a su a b o l i c i ó n . N o creemos, s in emba rgo , crue bajo el pre tex
to de la p r o t e c c i ó n al i n d í g e n a , l a corona es tuviera creando 
en el fondo u n mecan i smo p o r el cual p u d i e r a s u p r i m i r l a 
compe tenc ia de la i n d u s t r i a co lon i a l , p r i n c i p a l m e n t e en 
N u e v a E s p a ñ a , c o m o piensa Greenleaf . ^ Puede sostenerse 
s imp lemen te cjue la co rona , al r eg l amen ta r el t rabajo mdige~ 
na , ga ran t izaba l a r e p r o d u c c i ó n de l a fuerza de t raba jo , y a 
que en el caso de los operar ios esclavos o reos, los m i s m o s 
d u e ñ o s de los obrajes c u i d a b a n de su p r o t e c c i ó n , p o r la i n 
v e r s i ó n cjue é s t o s r ep re sen t aban .^ P o d r í a n reconocerse s í n 
t omas de lo a f i r m a d o p o r Green l ea f en las c é d u l a s de 1601 
o 1609 cjue p r o h i b e n o l i m i t a n el t raba jo i n d í g e n a en el ob ra 
j e . Pero si i n t r o d u c i m o s u n e lemento nuevo en el a n á l i s i s , 
el de la l i b e r a c i ó n de l a fuerza de t rabajo hacia el sector m á s 
d i n á m i c o de l a e c o n o m í a c o l o n i a l , c o m o fue el sector m i n e 
r o , l a perspect iva c a m b i a comple t amen te . A l a co rona le i n 
teresaba f u n d a m e n t a l m e n t e l a m a y o r e x t r a c c i ó n de metales 
preciosos, p a r a l o cua l p r e t e n d i ó co r t a r el s u m i n i s t r o de 
fuerza de t raba jo al sector cjue menos ventajas e c o n ó m i c a s 
le p r o d u c í a , y engrosar el e j é r c i t o de t rabajadores m i n e r o s 
en m o m e n t o s en cjue la crisis d e m o g r á f i c a ha l legado a su 
p u n t o m á s c r í t i c o . ^ D e esta f o r m a se r e v e r t i r í a el factor ne-

1 4 G R E E N L E A F , 1 9 6 7 , p. 2 2 8 . 
1 5 G O N Z Á L E Z y S A N D O V A L , 1 9 8 0 , p. 2 3 2 . 

^ M U R O O R E J Ó N , 1 9 5 6 , n, pp. 3 4 8 , 3 4 9 . E l hecho de que la corona 
procurara una protección al sector minero, puede probarse a través del 
caso de Cailloma. E n 1 7 1 1 , una real cédula expedida por el rey y enviada 
al arzobispo y cabildo de la iglesia de L i m a , manifestaba claramente que 
para frenar el decaimiento de aquellas minas ubicadas en Collaguas y "las 
demás de este reino . . . indispensablemente hagan se cierren y demuelan 
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gativo cjue r e p e r c u t i ó en u n a l i m i t a c i ó n de la e x p a n s i ó n tex
til, es decir, la carencia de mano de obra especializada que 
para H a n s Pohl es fundamental . S in embargo, por la crisis 
de la p o b l a c i ó n de principios del siglo X V I I , este problema 
h a b r í a que atribuirlo a.todos los sectores e c o n ó m i c o s —dada, 
la escasez generalizada de mano de obra i n d í g e n a — y no 
só lo al textil. 

L a po l í t i ca de la corona era versát i l , pero a menudo poco 
efectiva. D e la m i s m a m a n e r a las motivaciones que prece
d í a n a las restricciones r e s p o n d í a n a intereses concretos y a 
situaciones variadas; unas veces t e n í a n que ver con la pro
t e c c i ó n del i n d í g e n a , otras con el freno o d e s t r u c c i ó n de los 
excedentes que sa l ían para el intercambio colonial, y las m á s 
para favorecer al comercio e s p a ñ o l e incrementar la real ha
cienda. H a r i n g sostiene en lo que se refiere al problema de 
la industria colonial, que es dif íci l describir " p o l í t i c a " algu
na , de rasgos determinados o de l incamientos bien defini
dos, que por lo general se atribuyen a las ideas mercantilis-
tas de l a é p o c a . D e la m i s m a manera , Si lva Santistevan 
sostiene, para el sector obrajero, que las declaraciones de la 
corona eran cambiantes e inciertas: "los medios que se to
m a b a n u n d ía se echan de lado al siguiente, parece que se 
quisiera acabar con los obrajes y luego se conceden nuevas 
l icencias; unas prohibiciones se refieren a todos los obrajes, 
otras a só lo determinados. N o distinguen, son a veces abso
lutas, a veces part iculares". 1 ^ 

S i n embargo, es necesario ubicar estas contradicciones 
dentro de u n marco temporal concreto y dentro del proceso 
e c o n ó m i c o que vive la m e t r ó p o l i , sin hacer aparecer al mero 
factor j u r í d i c o como determinante. E s t a inestabilidad de cr i 
terios y variedad de intereses hacen pensar, h i p o t é t i c a m e n 
te, que la famosa p r o t e c c i ó n industrial era u n mito. L a crisis 
de la segunda mitad del siglo x v i y el x v n , el í o r t a l e c i m i e n -

todos los batanes, obrajes, trapiches y chorillos que no constaren haberse 
abierto y fabricada en virtud de espresa licencia m í a . . . y aún a los que 
la tuvieren les prohiban puedan trabajar con indios, dando puntual cuen
ta de los que se demolieren y quedaren". 

1 1 S I L V A S A N T I S T E V A N , 1964, p. 2 8 . 
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to de la orga.niza.cion g r e m i a l y la escasa p a r t i c i p a c i ó n en las 
expor tac iones hacia las Ind ias pueden respaldar esta idea. 
L a r e a f i r m a el hecho de cjue las mot ivac iones Cjue aparecen 
en las ordenes e instrucciones reales a func ionar ios del siste-
ma..-.siempre hacen hmcapie_ en el ' ' e n f l a q u e c i m i e n t o ' ' co
m e r c i a l . D i c h o de u n a m a n e r a mas s imple , las restr icciones 
n o parecen ser sino el f ru to de la p r e s i ó n del sector comerc ia l 
m e t r o p o l i t a n o , e inc luso amer icano , cjue d i s f ru taba los p r i 
v i l eg ios de l m o n o p o l i o comerc ia l , al cons t i tu i rse é s t o s en los 
p r inc ipa l e s i n t e r m e d i a r i o s de la p r o d u c c i ó n ex t ran je ra cjue 
l l egaba a E s p a ñ a y luego sa l í a pa ra las posesiones u l t r a m a r i 
nas. Po r el lo H u m b o l d t parece tener r a z ó n cuando a f i r m a 
cjue la o p o s i c i ó n a la p r o d u c c i ó n m a n u f a c t u r e r a co lon i a l no 
s u r g i ó de los indus t r ia les e s p a ñ o l e s , sino de ' ' l o s negociantes 
m o n o p o l i s t a s , cuyo in f l u jo p o l í t i c o se ha l l aba p r o t e g i d o po r 
u n a g r a n r i q u e z a y sostenido p o r el c o n o c i m i e n t o i n t e r i o r 
cjue t i e n e n de las in t r igas y necesidades m o m e n t á n e a s de l a 
c o r t e ' ' . ^ 

A s i , a pesar de la aparente ines t ab i l i dad de la p o l í t i c a real 
sobre la i n d u s t r i a t e x t i l amer icana , en general se puede es
boza r en su e v o l u c i ó n var ios per iodos def in idos . E l p r i m e r o 
se carac ter izo p o r la a m p l i a l i b e r t a d de p r o d u c c i ó n t e x t i l , 
d ada la i ncapac idad de la p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a pa ra satisfa
cer los mercados amer icanos , cuya d e m a n d a al parecer esta
ba l l evand o a la " r u i n a " a los consumidores peninsulares 
frente a l a constante salida de tej idos hacia el N u e v o N l u n -
do . C o m o respuesta, las cortes de V a l l a d o h d c e r r a r o n los 
nuevos mercados . Esta m e d i d a r e d u n d ó en benef ic io de la 
i n s t a l a c i ó n obra je ra . Su desarro l lo fue favorec ido p o r el a r r i 
bo de operar ios especializados, a d e m á s del s o m e t i m i e n t o de 
los obrajes a los manda tos de las leyes de Cas t i l l a . ̂  Este 
p r i m e r p e r i o d o puede situarse entre 1530 y 1569. E l segun
do t r anscu r r e desde este ú l t i m o ano, en cjue empeza ron las 
l lamadas ' ' r e s t r i c c i o n e s ' ' , con el f i n de m a n t e n e r u n m o n o 
polio en favor de la i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . S i n e m b a r g o , estuvo 
lejos de p r o v o c a r l o cjue V i c e n s V i v e s l l a m a la ' ' decadencia 

" l K ' M B O L D T , 1 9 6 6 , p. 4 5 0 . 

S nA \ S \ v i ÍS'ITA'AN', 1 9 6 4 , p. 2 9 7 ; V I O K N S V I V E S , 1 9 7 7 , p. 2 9 7 . 

http://orga.niza.cion
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de las indus t r i a s cjue h a b í a n empezado a su rg i r en el n u e v o 
con t inen te . ^ 

E n el p r i m e r pe r iodo la p o l í t i c a de la corona se h a b í a m a 
nifestado en var ias ocasiones a t r a v é s de ordenes tendientes 
al i n c r e m e n t o de l t raba jo t e x t i l . Po r e jemplo , en 1530 se or
deno cjue ' ' todas las mujeres , asi e s p a ñ o l a s c o m o natura les 
de l a t i e r r a , se p o n g a n en cos tumbre de h i l a r l i n o , l ana y a l 
g o d ó n , y hacer telas de panos y l ienzos en sus casas''.^^ E n 
1538 se h a b í a fundado el p r i m e r obraje en Pueb la y diez 
anos d e s p u é s se a u t o r i z ó a l a m i s m a c i u d a d pa ra que p u d i e 
ra fabr icar tej idos de seda.^ A l parecer en 1542 el v i r r e y 
d o n A n t o n i o de IVÍendoza h a b í a sancionado las p r i m e r a s or
denanzas de obrajes, ob l igado p o r la r ea l idad e c o n ó m i c a de 
las nuevas colonias . A s í e m p e z ó a desarrollarse l a i n d u s t r i a 
t e x t i l s in c o n t r a d i c c i ó n po r par te de l a c o r o n a . ^ Estos o rde
namien tos h a n sido in te rpre tados p o r muchos h is tor iadores 
como s i n ó n i m o de o p o s i c i ó n al t rabajo obra je ro , c u a n d o en 
rea l idad l a r e g l a m e n t a c i ó n j u r í d i c a no h a c í a sino p e r m i t i r , 
y de m a n e r a e x p l í c i t a , el f u n c i o n a m i e n t o de estas un idades 
p roduc t ivas . 

E l segundo pe r iodo empieza en 1569 y t e r m i n a en 1632, 
cuando se d i c t a el p r i n c i p a l cuerpo de ordenanzas . E n t an to 
que el v i r r e y rVÍar tm E n r i q u e z las d ic t a pa ra los obrajes de 
N u e v a E s p a ñ a , T o l e d o , entonces v i r r e y del P e r ú , recibe la 
o r d e n de ce r ra r las un idades manufac tu re ras text i les exis
tentes, a u n q u e al f i n las i m p u l s a bajo nuevas ordenanzas . 
Este hecho s igni f ico que l a i n d u s t r i a t ex t i l -obra je ra con ta ra 
con u n sustrato legal , el cual estuvo lejos de signif icar el p r m -

^° V I C E N S V I V E S , 1977, ni, p. 297. 

^ 1 P U G A , 1920, i , p. 173. 

^ L A R - R A Z , 1943, p. 276. 

^3 B e r m ú d e z de Castro pone en evidencia la causa principal cjue dio 
lugar al surgimiento de la industria textil poblana: " Y como la gente . . . 
era mucha —dice— sirviéndose de pelleginas [pequeñas pieles] y de man
tas de a lgodón mal tejidas y sin el beneficio que después se perfeccionó, 
pues lo que se traía de España no era bastante ni suficiente para tanto con
curso, dieron principio a fabricar casas con todo lo necesario y menestero
so a su disposic ión y con los oficiales y operarios que pedían las tareas a 
su obra", en L E I C H T , 1967, p. 276. Véase también V I Q U E I R A , 1985, p. 33. 
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cipio de la decadencia sugerida por V i c e n s V i v e s . C o n toda 
r a z ó n puede asegurarse que a partir de 1569 empieza u n 
nuevo periodo en el cual la industria obrajera se o r g a n i z ó le
galmente, dado el incremento que tomaba frente a la necesi
d a d de l lenar los v a c í o s de la p r o d u c c i ó n metropolitana. E n 
esa fecha empieza el relativo auge de los tejidos de lana alen
tado por el continuo crecimiento de la p r o d u c c i ó n minera y 
l a a m p l i a c i ó n del mercado intercolonial. A finales del siglo 
x v i , se promulgan nuevas ordenanzas; para N u e v a E s p a ñ a 
en 1593 y para el P e r ú en 1597. L a corona intenta regular 
l a c o n c e s i ó n de licencias para la f u n d a c i ó n de obrajes, mien
tras la o r g a n i z a c i ó n artesanal quedaba plenamente consoli
d a d a . 

L a s presiones comerciales e industriales de la m e t r ó p o l i 
i m p u g n a b a n el funcionamiento de los obrajes y orillaban a 
su e x t i n c i ó n , pero L u i s de Velasco mantuvo abiertas sus 
puer tas^ a pesar de las ordenes contrarias. Este contrapun
teo entre la corona y el gobierno colonial era c o m ú n a ambos 
virreinatos. E l 2 de septiembre de 1584 se o r d e n ó al conde 
V i l l a r , v irrey del P e r ú , que no se admitieran obrajes de 
paños finos y de colores.^ C i n c o a ñ o s m á s tarde, se o r d e n ó 
t a m b i é n a N u e v a E s p a ñ a "que los obrajes de tejidos sean 
quitados" y cesen en su funcionamiento. Frente a esa medi
d a el cabildo e n v i ó u n a d e l e g a c i ó n a fin de obtener el con
sentimiento del virrey para que no hiciera efectiva su medi
d a , por ser perjudicial para la c i u d a d . ^ 

E n estos tiempos h a b í a y a u n a creciente industria textil. 
Se calcula que a principio del siglo X V I I e x i s t í a n 114 gran
des obrajes ubicados principalmente en la ciudad de M é x i 
co, Puebla , T l a x c a l a , T e p e a c a y Texcoco , as í como en Q u e -
r é t a r o y Val ladol id .^ 7 E r a n tiempos en que el alza de la 
p r o d u c c i ó n minera impulsaba fuertemente u n a p r o d u c c i ó n 
textil que se h a b í a constituido como forma a u t ó n o m a de or-

^ D Í A Z D U F O Ó , 1902, n, p. 125. 

^ H E R E D I A , 1972, p. 519. 

O ' G O R M A N , 1970, p, 69. 

^ L I R A y N I U R O , 1976, p. 146. 
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gan izac ion con c a r a c t e r í s t i c a s p rop ias . Por ello el v i r r e y 
Ve lasco , h i j o , se opuso a la m e d i d a de cerrar los obrajes or
denada po r la co rona ; a r g u m e n t a b a cjue s e r í a en ' ' g r a n per
j u i c i o de las r e p ú b l i c a s y real hac ienda , pues la m á s de l a 
gente del r e ino se viste_de ellos y casi todos en t i e m p o de fa l 
t a de f lo ta la suplen con los panos de la t i e r r a . Y las con t ra ta 
ciones de ellos son de m u c h o i n t e r é s pa ra la Rea l H a c i e n d a 
de S . M . " , aunque c o m p a r t í a l a ex igencia del estado p o r el 
c u m p l i m i e n t o de las ordenanzas y visi tas a los obrajes, p a r a 
" r e m e d i o de los agravios que los ind ios rec iben en ellos".28 
L a e x p a n s i ó n t e x t i l de estos t i empos parece haber sido i m 
po r t an t e y a que en 1595 M a r c o s G u e r r e r o , alcalde de c r i 
m e n de M é x i c o , p ropuso a l consejo de Ind ia s que se creara 
u n estanco de obrajes c o m o m e d i o pa ra acrecentar l a real 
h a c i e n d a . ^ 

Es posible que el i m p u l s o al sector t e x t i l —de poco i n t e r é s 
pa ra la co rona frente a l sector m i n e r o — haya eros ionado, 
aunque sea de m a n e r a r e l a t i v a , l a fuerza de t rabajo d i s p o n i 
ble pa ra la l abo r en las m i n a s , toda vez que l a p o b l a c i ó n 
h a b í a l legado a su p u n t o m á s bajo . Esto expl ica l a expedi 
c i ó n de u n a c é d u l a real en 1 6 0 1 , cuyo f i n era t e r m i n a r c o n 
las asignaciones de m a n o de o b r a i n d í g e n a a los obrajes, dis
p u t a que o r i g i n ó l a r e a c c i ó n de l v i r r e y Velasco en el P e r ú , 
q u i e n so l i c i tó que no se q u i t a r a n los operar ios i n d í g e n a s de 
los obrajes, que en aque l r e i n o " h a y muchos que no a lcan
zan su cauda l pa ra vestirse de r o p a de C a s t i l l a " . 3 0 L a real 
c é d u l a de 1601 t u v o a l parecer tres perspectivas: la pro tec
c i ó n y " c o n s e r v a c i ó n " de l i n d í g e n a frente a la creciente ex-

^ H A N K E , 1 9 7 7 , pp. 9 6 , 9 7 . Pero no sólo estos problemas determina
ban el funcionamiento del sector textil lanero, sino otro cjue la acostum
brada perspicacia de Matienzo advertía: si bien es cierto que parece una 
política conveniente que no se produzcan tejidos en las posesiones para 
que se compren las que se producían en España, este hecho provocaba el 
desabastecimiento de la metrópol i , dada la falta de oferta y el consecuente 
encarecimiento de estos géneros en España , la cual, obviamente, le hacía 
concluir que "aya ingenios de azúcar y obrajes de p a ñ o s " . M A T I E N Z O , 
1 9 1 0 , p. 1 7 7 . 

^ H E R E D I A , 1 9 7 8 , ii, p. 1 6 4 . 
3 0 Z A V A L A , 1 9 8 0 , íi, p. 1 0 . 
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plotacion criolla; la s u p r e s i ó n de la competencia textil que 
las colonias estaban en condiciones de presentar a la indus
t r i a y al comercio peninsular; y, finalmente, la l i b e r a c i ó n de 
fuerza de trabajo para engrosar la de la e x p l o t a c i ó n minera , 
sector, s c o n ó m i c o dominante al que mayor in terés pres tó 
l a corona. N o obstante, si bien la c é d u l a no tuvo efecto algu
no , por las propias condiciones locales, el reclutamiento de 
m a n o de obra se hizo cada vez m á s dif íci l , pero el impulso 
y apoyo al sector era manifiesto. 3 1 Velasco mantuvo firme 
su p o l í t i c a hac ia P e r ú , la cual tuvo caracter í s t i cas similares 
a l a que e j erc ió en N u e v a E s p a ñ a mientras fue virrey, es de
c ir , mantener en funcionamiento los obrajes y proporcionar 
o as ignar fuerza de trabajo. 3^ Particularmente en P e r ú , el 
sector de propietarios t a m b i é n c o n t ó con s ó l i d o s defensores. 
E l conde del V i l l a r justificaba que los "obrajes de p a ñ o s y a 
se h a b í a n fundado legalmente y se h a b í a n repartido i n d í g e 
nas en provisiones anteriores", a d e m á s de que estas empre
sas, para entonces, eran "gruesas y de muchas personas" y 
" g r a n parte de la gente es pobre y no se p o d r í a sustentar 
comprando p a ñ o s de C a s t i l l a " . 3 3 jMás tarde, en 1597, el 
m i s m o v irrey Velasco , fue del parecer de que la p r o d u c c i ó n 
textil local no atentaba contra la metropolitana, "porque 
principalmente labran ropa que usan los i n d í g e n a s y fraza
das y no p a ñ o s de va lor" 3 * lo cual , sin duda, era parcial
mente cierto. 

S i n embargo, esta p o s i c i ó n le v a l i ó a Ve lasco u n a amo
n e s t a c i ó n de la corona, que presionaba con otras intenciones 
a l a autoridad colonial. Estas eran de tipo fiscal, para que 
en los obrajes recaiga " a l g ú n tributo sobre los panos que en 
ellos se l a b r a n " . L a s ó r d e n e s se repiten en 1610 y 1615 al 
m a r q u é s de Montesclaros y al p r í n c i p e de Esqui lache . E n 

Por ejemplo, el virrey Conde de Monterrey en 1603, ordenaba en 
su comis ión a Francisco Pacheco para la visita de los obrajes de Texcoco 
que "considerando lo mucho Que importa la conservación del dicho trato 
. . . no sólo no se quite y destruya, sino que en cuanto sea posible no se 
enflaquezca ni disminuya. . . " . Z A V A L A , 1946, V , p. 79. 

^ Z A V A L A , 1980, n, p. 10. 

^ Z A V A L A , 1979, i, p. 170. 

^ Z A V A L A , 1979, , p. 207. 
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1621 , cuando y a no se p o d í a hacer o t r a cosa, se p r o h i b e que 
los obrajes se u b i q u e n en las encomiendas o cerca de ellas. 
Estaba c la ro , c o m o v e í a So lorzano , que esto era i m p o s i b l e 
de c u m p l i r , p o r ser u n a s i t u a c i ó n a d m i t i d a y p e r m i t i d a de 
t i e m p o a t r á s , pues los obrajes se h a b í a n fundado , la m a y o r 
par te , en lugares de encomienda y ' ' c o n el color y ca lor de 
e l las ' ' . A d e m a s , los intereses e c o n ó m i c o s de las au tor idades 
coloniales no solo s e g u í a n su p r o p i o c a m i n o , s ino que en a l 
g u n a c o y u n t u r a l l e g a r o n a const i tu i rse en los benef ic iar ios 
de la p r o d u c c i ó n t e x t i l . E l rey se quejaba en 1605 de l o 

mucho que padece esa tierra [ Q u i t o ] , porque los oficiales de esa 
Audiencia . . . son todos mercaderes públ icos , y con la mano 
que tienen de los oficios se aunan y atraviesan todos los panos 
y frutos de la t ierra a los precios que quieren y los revenden a 
excesivos precios, sin que el c o m ú n de la ciudad y pobres pue
dan comprar nada.^^ 

Este hecho demues t ra que l a i n d u s t r i a t e x t i l a m e r i c a n a se 
m o v i ó a u t ó n o m a m e n t e , s in que la corona haya p o d i d o some
ter a las un idades de p r o d u c c i ó n a u n m a r c o r e s t r i n g i d o de 
o p e r a c i ó n , i m p o n i é n d o l e topes, t an to en el sector obra je ro 
como en el artesanal — c o m o piensan algunos estudiosos— 
N o creemos, p o r t a n t o , que las * 'r igurosas l i cenc ias ' ' p a r a 
el f u n c i o n a m i e n t o de u n obraje o las detalladas p resc r ipc io 
nes t é c n i c a s pa ra los talleres artesanales s ign i f i quen que l a 
co rona t u v o ' ' l a espada en el c u e l l o ' ' de l a p r o d u c c i ó n i n 
d u s t r i a l , sobre t o d o en las u l t i m a s decadas del s iglo x v i en 
que los sectores obra je ro y artesanal se conso l idan . 

E l tercer p e r i o d o , 1633-1750, se caracter izo p o r l a conce
s i ó n de l icencias y l a l e g a l i z a c i ó n de los obrajes existentes a 
t r a v é s de las l l amadas ' ' c o m p o s i c i o n e s ' ' . D u r a n t e ese t i e m 
po , en N u e v a E s p a ñ a el v i r r e y marques cíe v^erraivo p r o 
m u l g o nuevas ordenanzas de obrajesj e ran c o m o las an te r io 
res, p a r a r egu l a r el t raba jo del obraje , pero al f i n a l estaban 
d i r i g i d a s a ob tener ingresos pa ra l a real hac ienda , pues lue -

^ 5 I C O N E T Z K E , 1 9 5 3 , p. 1 1 3 . 
3 ^ G O N Z Á L E Z y S A N D O V A L , Í 9 8 0 , p. 1 8 0 . 
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go de p r o m u l g a d a s ob l igo a los obrajeros a " c o m p o n n e r s e " 
en c ien m i l pesos. Estas composic iones se e jecutaron en 
N u e v a E s p a ñ a y P e r ú y fue el m é t o d o p re fe r ido pa ra incre
m e n t a r los ingresos fiscales, for ta lecidos de t i e m p o en t i e m 
p o , p a r t i c u l a r m e n t e en 1680, 1689 y 1694. Esta decada es 
c lave en el desarrol lo de la l e g i s l a c i ó n co lon ia l , puesto que 
en e l la se p r o m u l g a la Recopilación de las Leyes de Indias, en la 
c u a l q u e d a r á t ip i f i cado el t r aba jo en los obrajes; 20 a ñ o s an
tes (1660) , en el P e r ú , el conde de Sant is tevan h a b í a p r o 
m u l g a d o nuevas ordenanzas; s in e m b a r g o , d e s p u é s de la 
d é c a d a de los ochenta , l l e g a r í a u n o de los m o m e n t o s m á s 
i m p o r t a n t e s en la v i d a del sector, con l a e x p e d i c i ó n de la 
c é d u l a de 1704, m i s m a que h a b r í a de acabar con la mita tex
t i l a n d i n a y d a r í a u n golpe de m u e r t e a los obrajes de c o m u 
n i d a d , p r o p i c i a n d o con esto la c o n s o l i d a c i ó n d e f i n i t i v a del 
sector obra je ro p r i v a d o . 

T a m p o c o es de e x t r a ñ a r que l a co rona haya p ropo rc iona 
do pe rmisos c o m o los que se d i e r o n en 1680 y 1681 a la au
d i e n c i a de Guada la j a ra pa ra el f u n c i o n a m i e n t o de obrajes 
c o m o u n m e d i o de s o l u c i ó n a la pobreza de sus hab i t an tes . 3 7 

T a m b i é n en 1730 el rey f a c u l t ó al v i r r e y de la N u e v a G r a n a 
d a p a r a que au to r i za r a el f u n c i o n a m i e n t o de f á b r i c a s de pa
ñ o s y cho r r i l l o s en la aud ienc ia de Q u i t o . 3 8 

L a s autor idades coloniales , c o m o s iempre , es tuv ie ron de 
acuerdo en p e r m i t i r l i b r e m e n t e el f u n c i o n a m i e n t o de obra 
jes , l o cua l d e t e r m i n o que cayeran al vac io las p roh ib ic iones 
que o r d e n a b a n detener la e x p a n s i ó n de la i n d u s t r i a en N u e 
v a E s p a ñ a , dictadas en 1612 al m a r q u é s de G u a d a l c á z a r ; l a 
m i s m a suerte c o r r i e r o n las que se d i c t a r o n al conde de A l b a 
de L i s t e en 1649, al d u q u e de A l b u q u e r q u e en 1653 y al 
conde de M o c t e z u m a en 1696. Po r ellas se p e d í a que d i e r a n 
" o r d e n en que no fuesen en a u m e n t o dichas l a b o r e s " , dado 
su constante c r ec imien to . Esas ó r d e n e s fue ron meras f ó r m u 
las declara t ivas que q u e d a r o n escritas en las Instrucciones que 
se les p r o p o r c i o n a b a n a los v i r reyes antes de en t ra r a ejercer 
su cargo . E n todas ellas se r e p e t í a que en el " e n t r e t a n t o . . . 

3 7 K O N E T Z K E , 1971, p. 305. 

^ Disposiciones y p. 2 2 6 . 
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p r o v e o confo rme a . . . lo que mas convenga , no solo no se 
a u m e n t e la l abo r y t ra to de dichos p a ñ o s ; antes los r e p a r é i s 
y d e t e n g á i s cuanto buenamen te p u d i e r é i s y se s u p i e r e " . 
F u e r a de estas amenazas, n u n c a se v o l v i ó a abo rda r el asun
to de u n a m a n e r a d r á s t i c a , como pa ra cor ta r l a i n d u s t r i a 
t e x t i l amer i cana que e n f l a q u e c í a " e l t r a to y comerc io de 
aquel los reinos con e s t o s A u n t o m a n d o en c o n s i d e r á -
c i ó n las medidas dictadas pa ra l a d e s t r u c c i ó n de obrajes en 
1680, que al f i n a l no se c u m p l i e r o n , l a p o l í t i c a de la corona 
en esta m a t e r i a fue u n la rgo " e n t r e t a n t o " que d u r ó tres si
glos, bajo los cuales f lo rec ió y l a n g u i d e c i ó la p r o d u c c i ó n 
obra je ra y a lgodonera , entregadas m á s a los ciclos e c o n ó m i 
cos i n t e rnos y externos que a los lejanos manda to s reales. 

P o r o t r a par te , l a decadente i n d u s t r i a e s p a ñ o l a hacia i m 
posible el abas tec imiento co lon i a l , p o r lo que el comerc io 
t r a s a t l á n t i c o d i f í c i l m e n t e p o d í a p r e sc ind i r de las mercade
r í a s francesas pa ra el a p r o v i s i o n a m i e n t o de l mercado a m e r i 
cano; t a m p o c o de todos los g é n e r o s europeos que h a b í a n en
c o n t r a d o su pue r t a de en t rada en el c o n t r a b a n d o , que al 
f i n a l se v e í a só lo c o m p l e m e n t a d o p o r l a l legada i r r e g u l a r y 
a veces i m p r e v i s i b l e de l a m e r c a n c í a l ega l . Ese hecho p o n í a 
en ev idenc ia la escasa a p o r t a c i ó n de l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a al 
c o n s u m o to ta l de los a r t í c u l o s europeos que se t r a f i caban en 
Indias ,*" y fue u n a de las causas de l avance de la p roduc 
c i ó n i n t e r n a co lon i a l en sus diferentes fo rmas , aunque la
m e n t a b l e m e n t e a ú n es impos ib l e su c u a n t i f i c a c i ó n . 

P o r o t r a pa r te , el con t r abando resu l taba a l t amente bene
ficioso p a r a comerciantes y au tor idades coloniales . E n 1702 
se d e c í a que no h a b í a r a z ó n pa ra admi ra r se p o r su p r o n t o 
e n r i q u e c i m i e n t o , puesto que ellos e r an los benef ic iar ios de 
este c o m e r c i o . "Es tas facil idades p r o v o c a n el comerc io de 
flotas y galeones. Ing resan po r l a costa de l G o l f o y p o r las 
de Caracas m a y o r n ú m e r o de telas y te j idos en u n a ñ o que 
los q u e t r aen las flotas de E s p a ñ a en tres. L a p r u e b a m á s 

3 9 H A N K E , ra, pp. 41, 42; iv, pp. 140, 141 y 169, v, pp. 200, 201; 

Z A V A L A , 1 9 8 0 , p. 1 6 6 . 
40 W A L K E R , 1 9 7 9 , p. 3 5 . 
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ev iden te de ello es su ba.ra.tura..' '^* C o m o u n m e d i o p a r a 
de tener las entradas ilegales se p r o p o n í a t a m b i é n en el N u e 
v o I v í u n d o u n a ' 6 a b s o l u t a p r o h i b i c i ó n ' ' de todos aquellos te
j i d o s que no fuesen e s p a ñ o l e s , o l v i d a n d o el hecho evidente 
de q u e E s p a ñ a era incapaz de abastecer a sus propias colo
nias , po r la insuf ic ienc ia de telares — s e g ú n a l g ú n au to r— 
y p o r q u e ' ' l a g ravedad y ocio de la n a c i ó n m a l o g r a r í a el 
ac ie r to de esta i m p o r t a n c i a ' ' . ^ 

E n el cuar to y u l t i m o p e r i o d o (1750-1810) , la p o l í t i c a m e 
t r o p o l i t a n a aparentemente r e i m c i o sus ataques con t r a las 
í ' f a b r i c a s ' ' del N u e v o IVIundo en m o m e n t o s en que t r a t aba 
de fortalecer l a dependenc ia con sus colonias . S i n e m b a r g o , 
ese y a no seria el t i e m p o de l a l ana , pues empezaba a sent ir
se l a in f luenc ia del a l g o d ó n , c u y a e x p a n s i ó n a p a r t i r de l p r i 
m e r o de los anos citados, pa r t i cu la rmen te en N u e v a E s p a ñ a , 
fue no tab le y s u r g i ó al a m p a r o de la p o l í t i c a m e t r o p o l i t a n a 
que i n t en t aba i m p u l s a r el p royec to i n d u s t n a h z a d o r c a t a l á n . 
L a v u e l t a al a l g o d ó n s i g n i f i c a r í a l a e x p a n s i ó n del sistema do
m é s t i c o u r b a n o y r u r a l y del t raba jo a d o m i c i l i o , en desme
d r o de la p r o d u c c i ó n obrajera^ esto fue claro pa ra el espacio 
c o l o n i a l amer i cano . S i n e m b a r g o , no p o r ello la co rona d e j ó 
de r egu la r el t raba jo en los obrajes. Pa r t i cu l a rmen te en N u e 
v a E s p a ñ a l a p r e o c u p a c i ó n de l estado co lon ia l po r el p rob le 
m a obra jero lo l l e v ó a d i c t a r u n a serie de providencias^ des
de l a p r o h i b i c i ó n de l t r aba jo de los reos en los obrajes hasta 
la p r o m u l g a c i ó n de las ordenanzas del V i r r e y de la C r o i x 
(1767) , las de obrajes de l v i r r e y iVla r t ín de rVlayorga (1781) , 
las de I t u r r i g a r a y (1805 ) , y l a r e g u l a r i z a c i ó n de la i m p o s i 
c i ó n fiscal p o r concepto de obrajes. Estos hechos demues t r an 
o t r a vez que el obraje co lon i a l f u n c i o n ó c o n absoluta l ibe r 
t a d y con r e c o n o c i m i e n t o p o l í t i c o y legal de l estado colo
n i a l ^ 

4 1 C H Á V E Z O R O Z C O , 1 9 6 7 , pp. 2 6 , 2 7 . 
4 ^ B I T A R L E T A Y F , 1 9 7 5 , pp. 1 4 4 , 1 4 5 . 

^ E n Nueva Granada, el virrey Solís —para proteger la producc ión 
textil local— llegó a prohibir la internación de efectos nacionales o extran
jeros provenientes de Castil la que venían por el cabo de Hornos y que se 
distribuían por intermedio de los comerciantes de L i m a (OSPINA V Á Z -
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P o r otra, par te , en este m i s m o p e r i o d o , pero sobre todo a 
p a r t i r de las l lamadas re formas b o r b ó n i c a s , e n t r a r o n en es
cena nuevos intereses e c o n ó m i c o s en el sector m e r c a n t i l . Se 
asiste a l a t ransferencia de invers iones de l comerc io hacia la 
m i n e r í a y la a g r i c u l t u r a p o r par te de los ' ' a n t i g u o s comer
c i an te s ' ' del Consu lado de N í e x i c o , cuya esfera de i n f l u e n 
cia , e c o n ó m i c a y p o l í t i c a , se v i o r educ ida con l a c r e a c i ó n en 
1795 de los nuevos consulados de V e r a c r u z y Guada la ja ra , 
m i s m o s que r e s p o n d í a n a la creciente fuerza que h a b í a n ve
n i d o i m p u l s a n d o esas dos regiones del p a í s . Se s u m ó el he
cho de cjue la m e t r ó p o l i i n t en t aba e s t imu la r el desarro l lo de 
zonas p roduc t ivas de mater ias p r i m a s , concre tamente de al
g o d ó n de l G o l f o , pa ra a l i m e n t a r la p r o d u c c i ó n t e x t i l catala
na . ^ A l surg i r u n nuevo sector de comerciantes , su esfera 
de a c c i ó n empezaba a desbordar l a i n f l uenc i a de los grandes 
comerc iantes mexicanos , con lo cua l la i n d u s t r i a t e x t i l se 
f o r t a l e c i ó y se e x p a n d i ó a t r a v é s de u n a n u e v a o r g a n i z a c i ó n , 
ajena a la es t ruc tura p r o d u c t i v a obra je ra . 

L o s PERFILES DEL ESTADO COLONIAL 

E l m a y o r d i n a m i s m o que m o s t r a b a l a e c o n o m í a de N u e v a 
E s p a ñ a a y u d o al f o r t a l ec imien to de la p r o d u c c i ó n t e x t i l , 
ademas de i nc r emen ta r l a p r e s i ó n pa ra p e r c i b i r mayores de
rechos sobre la c o m e r c i a l i z a c i ó n de m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s . 
L o s text i les de l ana , a l g o d ó n , l i n o y c á n a m o fabricados en 
E s p a ñ a estaban exentos de derechos al sal ir de la p e n í n s u l a , 
asi c o m o del pago de a lmoja r i f azgo al en t r a r en los puer tos 
colonia les . S i n e m b a r g o , la alcabala del tres p o r c iento que 

Q U E Z , 1 9 5 5 , p. 5 9 ) , con lo cual, el mercado de Nueva Granada posibilita
ba una realización mas rápida de la mercancía textil de Quito, y ampara
ba asi a sus productores, ademas de su contrapartida minera hacia donde 
se oriento también la producción de ropa, ademas del mercado peruano. 
E l propio virrey Guirior durante su mandato impulso y fomentó las siem
bras de lino y a lgodón y prohibió el sacrificio de ovejas —salvo las vie
jas— en pro del fortalecimiento industrial. S A L M O R A L , 1 9 8 0 , pp. 2 1 3 . 

H A M N E T T , 1 9 7 5 , pp. 3 0 2 , 3 0 3 . 
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se cargaba en el pue r to de en t rada , y luego del seis p o r c ien
to en el l u g a r de la ven ta , a s í como el l u c r o exagerado de los 
comerc iantes que m a n e j a b a n el negocio de las telas i m p o r t a 
das, r epe rcu t i e ron d i rec ta y favorablemente en el c r ec imien 
to de la i n d u s t r i a t e x t i l de N u e v a E s p a ñ a . A d e m á s s e - h a b í a 
p r o h i b i d o i n t r o d u c i r a la co lon ia g é n e r o s de a l g o d ó n de 
o t ros p a í s e s , c o n objeto de benef ic iar la p r o d u c c i ó n i n t e r i o r , 
pues era el a l g o d ó n u n a de las pr inc ipa les mater ias p r i m a s 
en l a f a b r i c a c i ó n de los tej idos novohispanos .* 5 S i a ñ a d i m o s 
l a i r r e g u l a r i d a d de los e n v í o s t r a s a t l á n t i c o s , l a a s e v e r a c i ó n 
de G á l v e z se vue lve precisa: 

Irían suplido [en Nlexico] la falta que han tenido de los lienzos 
de Europa y Filipinas . . . acostumbrados ya a sus manufactu
ras, por la conveniencia y buena calidad de ellas, subsisten y 
se aumentan las fabricas de esta especie con perjuicio del co
mercio de España,' cuyo ínteres consiste en que los naturales de 
Indias no se acostumbren a vivir independientes de esta monar
quía para el socorro de sus necesidades.1^ 

A d e m á s , resalta en este j u i c i o que los tej idos locales l lega
r o n a tener no só lo b a r a t u r a , sino t a m b i é n u n b u e n n i v e l de 
p e r f e c c i ó n . 

A n o s d e s p u é s , Rev i l l ag igedo fue mas e x p l í c i t o . C o n f i r 
m a b a que los tej idos de a l g o d ó n que se t r a í a n de E s p a ñ a 
— p o r r é g i m e n l e g a l — no resu l taban m u y accesibles, y a que 
los p roduc idos en N u e v a E s p a ñ a a lcanzaban precios como-
dos, a pesar de l a l to costo de l a fuerza de t raba jo , pues se 
v e í a n compensados p o r los crecidos derechos, fletes y otras 
recargas que s u f r í a n sobre sí los p roduc tos europeos. Insis
t í a , s in e m b a r g o , en que las f á b r i c a s locales no p o d í a n sub
sist ir . Pa ra el v i r r e y esta p r o h i b i c i ó n era s i n ó n i m o de " b u e 
n a p o l í t i c a " ; * ' p o l í t i c a , p o r o t ra pa r t e , que la m i s m a 
a u t o r i d a d se v e í a en la necesidad de con t radec i r . E n 1792, 
al p re s id i r R e v i l l a g i g e d o l a J u n t a Supe r io r de R e a l H a c i e n -

P O T A S H , 1 9 5 9 , p. 13 . 

A R T O L A , 1 9 6 9 , p. 7 1 . 

R E V I L L A G I G E D O , 1 9 7 5 , n, p. 4 5 . 
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da., a c o r d ó ap roba r l a c r e a c i ó n de u n a escuela de h i l a d o y 
te j ido de a l g o d ó n , cuyo m a n t e n i m i e n t o c o r r e r í a a cargo de 
las cajas de c o m u n i d a d . L a fuerza de t rabajo la f o r m a r í a n 
los i n d í g e n a s de l l u g a r escogido pa ra el efecto, T i x t l a . ^ Es 
posible cjue el sent ido de esta m e d i d a no haya estado r e ñ i d o 
con la p o l í t i c a m e t r o p o l i t a n a , al menos en lo Cjue respecta al 
p royec to del v i r r e y R e v i l l a g i g e d o , ya cjue no i m p u l s a b a u n a 
i n d u s t r i a , sino que f o r t a l e c í a el au toabas tec imiento de l a co
m u n i d a d i n d í g e n a . Pero d e j a r í a de tener va l idez esta pos ib i 
l i d a d si pensamos que al f o m e n t a r esta s i t u a c i ó n se es tuviera 
cer rando o l i m i t a n d o el consumo de la i n d u s t r i a a lgodonera 
catalana, en el supuesto caso de que esta m e d i d a se l a h u b i e 
ra hecho extens iva pa ra todo el espacio e c o n ó m i c o . 

E n r ea l idad , l a idea de R e v i l l a g i g e d o sobre la i n d u s t r i a 
t e x t i l en N u e v a E s p a ñ a estaba de acuerdo con los c r i te r ios 
expuestos p o r los gobernantes e s p a ñ o l e s y su n u e v a p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a que t e n d í a a re forzar los lazos de dependenc ia de 
sus colonias , f u n d a m e n t a l m e n t e a t r a v é s de la e x t r a c c i ó n de 
mater ias p r i m a s y fomen to de l comerc io co lon i a l . Pa ra el v i 
r r ey , l a ' ' p r i m e r a v e r d a d ' ' c o n s i s t í a en el n o t o r i o i n c r e m e n 
to comerc ia l y ' £ f e l i c i d a d de estos Re inos comparados los 
trece anos del C o m e r c i o L i b r e con los ú l t i m o s de f l o t a ' ' . E l 
comerc io i n t e r i o r t a m b i é n expe r imen taba este c r e c i m i e n t o , 
v i s ib le po r el a u m e n t o de í 4 l a nueva clase de comerc i an t e s 5 ' 
y t iendas, t an to en la cap i ta l c o m o en las p rov inc i a s . S e g ú n 
R e v i l l a g i g e d o , a este m o v i m i e n t o c o r r e s p o n d í a t a m b i é n la 
m a y o r p a r t i c i p a c i ó n de consumidores y compradores . Estas 
act ividades comerciales estaban respaldadas po r el a u m e n t o 
de la a g r i c u l t u r a y la m i n e r í a , a s í c o m o de la b u r o c r a c i a y 
el e j é r c i t o . A q u í e s t á r e s u m i d a la idea t r a d i c i o n a l del creci 
m i e n t o e c o n ó m i c o que e x p e r i m e n t ó la N u e v a E s p a ñ a al f i 
na l i za r el siglo X V I I I . 

Pero esta idea de c r ec imien to en el comerc io t r a s a t l á n 
t ico t en ia sus l i m i t a c i o n e s , precisamente en los g é n e r o s t e x t i 
les y l a fal ta de e q u i l i b r i o entre lo que o f r e c í a n los p r o d u c t o 
res y comerc ian tes e s p a ñ o l e s y lo que r e q u e r í a p o r m o d a o 
necesidad la p o b l a c i ó n amer icana . Rev i l l ag igedo expone 

A R C I L A F A R Í A S , 1 9 7 4 , n, p. 4 0 . 
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dos casos o "extremos' ' que repercutían en este desequili
b r i o . El primero se presentaba como una consecuencia del 
régimen de flotas que llevo a los "comerciantes del antiguo 
t i e m p o ' 5 a cargar cualquier genero, con la idea de que en 
Arnerica no hay nada que sea despreciado aunque estuviera 
deslucido, pues la falta de continuidad en el arribo de las flo
tas aseguraba su venta. Con el nuevo régimen esta idea 
cambió radicalmente, ya que la producción era más seleccio
nada y su venta obedecía a las modas vigentes en España, 
donde se seguían las de las principales cortes europeas. Esto 
traía como consecuencia que mucha de la importación no te
nía una pronta salida entre los consumidores americanos, 
"hasta que van introduciendo la moda y uso aquellas pocas 
personas que tienen menos miedo a la murmuración y cen
sura de las demás '. Pero este problema no era el único n i 
el principal 5 existía Qtro que podía tener una mayor repercu
sión en el crecimiento comercial y fomento de las fábricas es
pañolas. Radicaba en que los vendedores no se sujetaban a 
producir y comerciar lo que el público de Nueva España de
mandaba ya por gusto o por tradición. Por ejemplo, hacía 
notar la solicitud y demanda que tenían los paños de rebozo 
entre las mujeres mexicanas, quienes 

Lo llevan sirí exceptuar ni aun las monjas, las señoras mas prin
cipales y ricas, y hasta las mas infelices y pobres del bajo 
pueblo. Usan de ella como mantilla, como manteleta, en estra
do, en el paseo y aun en la cama. Se le tercian, se la ponen por 
la cabeza, se embozan con ella y la atan y anudan alrededor del 
cuerpo ^ 

Creía Revillagigedo que este tipo de tejido podía ser fa
bricado con éxito en Cataluña, donde ya se tejían manufac-

dos de algodón, por su mayor volumen y peso, causarían 
mayor costo en el transporte y que no podrían fabricarse en 
España por un precio que dejara utilidades tanto al fabri
cante europeo, como al comerciante que los despachase de 

R U B I O M A Ñ E , 1930, i, n ú m . 2. pp. 202. 
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alia, y a l comerc ian te cjue los vend ie ra en A m e r i c a . Estos 
p rob lemas no los encon t raba en el caso de los rebozos, po r 
estar compuestos de a l g o d ó n o mezclados c o n seda. 

P o r o t r a par te , si la i n d u s t r i a l i z a c i ó n e s p a ñ o l a se v e í a fre
nada p o r los altos derechos cjue se cob raban en la c i r c u l a c i ó n 
y p r o d u c c i ó n d é las m e r c a n c í a s , esos g r a v á m e n e s t e n í a n 
efectos s imi la res en N u e v a E s p a ñ a , y a cjue el adeudo de a l 
cabalas en los diferentes t e r r i t o r io s donde se i n t e r n a b a n p ro 
vocaban m a y o r recargo de los a r t í c u l o s , s i t u a c i ó n cjue se 
agravaba mien t r a s mas se i n t e r n a b a n . D e esta m a n e r a se 
e n c a r e c í a el p rec io de ven ta y se p rovocaba u n a p r o d u c c i ó n 
t e x t i l l oca l mas ba ra ta y de u n m a y o r v o l u m e n . Po r el lo ates
t i guaba el v i r r e y cjue 

N i n g u n a otra c a u s a puede haber contribuido tanto al fomento 
de las fabricas de p a ñ o de Q u e re taro y de cuchi l los , mantas y 
d e m á s de S a n M i g u e l el G r a n d e . L a d is tanc ia de V e r a c r u z , los 
malos caminos y l a m a l a costumbre cjue t ienen los comerciantes 
de JVtexico de subir m a s el tanto por ciento de su c o m i s i ó n 
cuanto m a y o r sea la d i s tanc ia a cjue e n v í a n los g é n e r o s auncjue 
su trabajo y cuidado sea el m i s m o , no hac e n subir tanto como 
l a r e p e t i c i ó n de l a a lcaba la , el precio de los g é n e r o s europeos 
a cjue son semejantes o equivalentes los manufac turados en 
Q u e r e t a r o y S a n M i g u e l el G r a n d e . ^ 

Pero el c r e c i m i e n t o de estos sectores no interesaba al esta
do , p o r l o cua l Rev i l l ag igedo r e p e t í a que 'es m u y c ie r to que 
a q u í solo l a a g r i c u l t u r a y la m i n e r í a pueden a d m i t i r esten-
s i o n 5 ? . C o n u n a du reza acentuada a r g ü í a que las fabricas no 
p o d í a n subsis t i r , a u n las de aquellos g é n e r o s que no se ela
b o r a r a n en E s p a ñ a o s implemen te no se t r a j e r a n , y a que 
e ran los te j idos nacionales equivalentes suyos, lo cua l res
t r i n g i r í a su c o n s u m o . ^ C r e í a , ademas, que si el t r aba jo de 
los te j idos de a l g o d ó n p e r s i s t í a , era p r i n c i p a l m e n t e p o r q u e 
e x i s t í a suf iciente m a t e r i a p r i m a y p o r los precios c ó m o d o s 
que a lcanzaban los tej idos a pesar del a l to v a l o r de l a m a n o 
de o b r a . E l a l to costo se v e í a compensado p o r los g ravame-

5 0 R U B I O M A Ñ É , 1 9 3 1 , n, n ú m . 1. p. 4 9 . 
J F R U B I O M A Ñ E , 1 9 3 1 , n, n ú m . 1. p. 1 9 8 . 
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nes que tra ían los g é n e r o s europeos. T e r m i n a b a por recono
cer que "por mas prohibiciones que h a y a sera imposible im
pedir el que estos naturales fabriquen sus manufacturas y 
tejidos, especialmente cuando muchos de ellos lo hacen sin 
telares, y sin n inguna de las oficinas y utensilios que se creen 
indispensables en E u r o p a " . L a s mujeres pobres y algunos 
de los individuos que no conocen otra o c u p a c i ó n , se dedica
r í a n al tejido de g é n e r o s , y a que " l a necesidad misma que 
es superior a toda ley y p r o h i b i c i ó n " s o m e t e r í a siempre este 
tipo de trabajo. 5 ^ 

x arecena contrario a su po l í t i ca el proponer que lo mas 
conveniente para "ambos re inos" era que los naturales se 
dedicaran al hilado del a l g o d ó n . S u idea era coherente, y a 
que el hilado no ser ía usado en la f a b r i c a c i ó n de tejidos en 
N u e v a E s p a ñ a , sino en la m e t r ó p o l i , donde se p o d í a emple
ar en el tejido de cotonias y otros g é n e r o s semejantes que te
n í a n buen consumo. Apegado a esta idea, intentaba tam
b i é n trazar u n a po l í t i ca semejante en re lac ión con la 
industr ia de la seda. E n contra de esta industria, la po l í t i ca 
proteccionista de la corona h a b í a decretado en 1679 la extin
c i ó n de todas las plantaciones de moreras, as í como del tra
bajo y t r a n s f o r m a c i ó n de la seda en N u e v a E s p a ñ a . U n siglo 
d e s p u é s , hacia 1783, esta po l í t i ca estaba a ú n vigente. E n el 
m i s m o a ñ o , por u n a real c é d u l a , se o r d e n ó que el V i r r e y "u¬
sando de su sagacidad y prudencia , tome . . . las providen
cias m á s oportunas y convenientes a arru inar y destruir" los 
telares de seda existentes, puesto que su uso "es contra las 
leyes y el comercio de la n a c i ó n " . Pocos a ñ o s d e s p u é s , en 
1793, Revil lagigedo p r o m o v í a de nuevo el cultivo de la seda, 
aunque no su t r a n s f o r m a c i ó n en tejidos. C r e í a que el "cult i 
vo de la seda d a r í a t a m b i é n o c u p a c i ó n a las mujeres y n i ñ o s 
y otros individuos incapaces de otros trabajos que requieren 
m á s robustez " . ̂ 3 

L a seda, sin embargo, no es tar ía destinada a la produc
c i ó n local de tejidos, sino a la e x p o r t a c i ó n , por ello h a b r í a 

R U B I O M A Ñ É , 1931, n, num. 1. p. 198. 

^ A R C I L A F A R Í A S , 1974, n, p. 52. 
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que evitar que fuera gravada y se quedara en el interior del 
reino. C o n esta medida se e x t i n g u i r í a la posibilidad de su 
empleo "en manufacturas que p e r j u d i c a r í a n al consumo de 
las de E s p a ñ a " . L a idea colonial de Revillagigedo era preci
sa: " l a abundancia de esta pr imera materia favorecerá al lá 
las fábr icas para estar siempre s u r t i d a s " . 5 4 As í , el fomento 
del cultivo de la seda era uno de los remedios para la expan
s i ó n de la agricultura. D e n inguna m a n e r a Revillagigedo 
impulsaba la i n d u s t r i a l i z a c i ó n de a q u é l l a y, por consiguien
te, de la p r o d u c c i ó n textil. Y en ello era coherente en 
r e l a c i ó n con lo mandado en 1783. S i se aceptaba que la seda 
fuese hi lada era porque és ta as í "torcida d e b í a ser libre de 
derechos de e x t r a c c i ó n de estos reinos y de los de introduc
c i ó n en E s p a ñ a " , es decir, d e b í a dejarse libre el comercio 
hacia la m e t r ó p o l i . 5 5 

Pero estos eran solo proyectos. F u e r a de esta v i s i ó n teór i 
ca colonialista, la realidad empujo a las autoridades a permi
tir y fomentar el trabajo textil d o m é s t i c o . E l virrey don M a r 
t ín de N í a y o r g a h a b í a ordenado en 1783 que se pusiera en 
p r á c t i c a el proyecto del pr imer conde Revillagigedo, que 
p r e v e í a que " a l mismo fin de desterrar la miseria y desnu
dez de los que habitan su cuartel . . . las mujeres se dedi
quen al torno y a tejer, f ac i l i t ándose l e s materiales y salida 
de sus hilados y t e j idos" . 5 ® T a n t o las medidas anteriores 
como el proyecto que analizaremos a c o n t i n u a c i ó n , estaban 
orientados a alentar el trabajo d o m é s t i c o m á s que el de la 
manufactura obrajera. A s í , será precisamente en aquel sec
tor donde f lorecerá la p r o d u c c i ó n textil de fines de siglo 
xvill y principios del XIX. 

IVUBIO ÍVIANE, l y j / , I I , num. ¿. pp. ¿uu, ¿vi. 

^ R U B I O M A N É , 1937, n, n ú m . 2. pp. 200, 201. 

B E L E Ñ A , 1787, p. 49. E n el mismo siglo, el virrey de Nueva Grana
da, Manuel Guirior, consciente de los efectos que producía la escasez de 
tejidos, trataba de impulsar su producc ión con el fin de evitar la salida de 
moneda de su territorio amenazando incluso con la expropiación a quie
nes no aprovechen sus tierras con la siembra de algodón y la cría de gana
do lanar, para así estimular a " la hilaza de lana y algodones por medio 
de tornos y máquinas que abrevien y faciliten el trabajo, y de telares para 
tejer5*. Citado por O S P I N A V Á Z Q U E Z , 1955, pp. 58, 59. 
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E l obispo de M i c h o a c a n , P é r e z de C a l a m a y J . A n t o n i o 
de T a p i a , c o n su proyec to sobre "des t e r r a r l a oc ios idad y 
m e n d i g u e z v a g a b u n d a " , i n t e n t a b a n en 1784 " r e s u c i t a r " l a 
i n d u s t r i a de hi lados y tej idos a l a usanza de l a " S o c i e d a d de 
los A m i g o s d e l P a í s " . P o r el i n f o r m e sol ic i tado a V i c e n t e 
de los R í o s , tesorero de la iglesia de V a l l a d o l i d , se p o d í a ob
servar que los ramos susceptibles de p r o m o c i ó n e r an la l ana , 
el a l g o d ó n y las pieles. Pero hasta entonces su adelanto ha
b í a sido escaso, a pesar de conta r c o n a b u n d a n t e m a t e r i a 
p r i m a . L a s razones que se p r o p o n í a n p a r a exp l ica r el atraso 
e r a n tres: l a fal ta de medios que p o s i b i l i t a r a n l a c o m p r a de 
d i c h a m a t e r i a ; l a fal ta de maestros que e n s e ñ a r a n el t raba jo 
de m a n u f a c t u r a y el poco e s t í m u l o ent re los fabricantes pa ra 
su ade lan to y , f i na lmen te , l a fal ta de d e m a n d a y " l a casi ab
so lu t a i m p o s i b i l i d a d " que el pueb lo t e n í a de comerc ia l i za r 
los p rovechosamente en los lugares donde se c o n s u m í a n . 5 ' 

E x p o n í a D e los R í o s que si b i e n " l o s m a s " estaban ded i 
cados a l a e x t r a c c i ó n de o ro y p la ta , no lo h a c í a n pa ra el co
m ú n de l p u e b l o . " P a r a é s t e lo que p r o d u c e n es l a c a r e s t í a 
de los efectos que neces i ta" . D e a q u í d e d u c í a u n a de las cau
sas " d e l a ac tua l , de l a vergonzosa , chocante desnudez de 
nues t r a í n f i m a p l e b e " . O t r a de las causas estaba d e t e r m i n a 
d a p o r el m o n o p o l i o que e j e r c í a n los comerc iantes sobre la 
m a t e r i a p r i m a , quienes c o m p r a b a n el a l g o d ó n a los coseche
ros p a r a luego vende r lo al p o r m e n o r c o n segunda ganancia 
y a u n costo m a y o r . Se p r o p o n í a so luc ionar este p r o b l e m a 
estableciendo u n fondo que p roveye ra a quienes qu i s i e ran 
t r aba ja r la m a t e r i a , s in m á s costo que el de su c o m p r a . E l 
f o n d o e s t a r í a f o r m a d o p o r donaciones de cada " v e c i n o h o n 
r a d o " , que no se n e g a r í a a c o n c u r r i r a este benef ic io p ú 
b l i c o . 5 8 

E r a bastante c lara la i n t e n c i ó n de las au tor idades ec l e s i á s 
t icas de f o m e n t a r el t r aba jo t e x t i l y de pieles en el obispado. 
Seguramen te de esta idea n a c i ó el t r aba jo o rgan izado en la 
casa de educandas d i r i g i d a p o r el maes t ro de escuela M a r i a 
no E s c a n d ó n . N o h a b í a t e m o r pa ra i m p u l s a r u n sistema i n -

^ C A R D O S O , 1973, p. 119. 
J C A R D O S O , 1973, p. 119. 
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dustrial basado en el trabajo d o m é s t i c o , o en fomentar u n a 
c o n c e n t r a c i ó n de operarios bajo u n mismo techo para la pro
d u c c i ó n manufacturera que atentara contra la p r o d u c c i ó n 
europea. " N u n c a es de recelar que nuestra industria debili
te el comercio con la E u r o p e a " , d e c í a Vicente de los R í o s , 
aunque estaba de acuerdo en que " l a industria popular de 
este reino ni cuando fuera posible fomentarla hasta u n grado 
muy alto, sería conveniente en lo político".59 As imismo se daba 
cuenta de que los problemas que obstaculizaban u n creci
miento de la industria textil eran de diferente í n d o l e : por 
u n a parte, el hecho de que los instrumentos de p r o d u c c i ó n 
fueran m u y pocos e n c a r e c e r í a el producto hasta volverlo 
inaccesible, sobre todo cuando se d i s p o n í a —como era el 
caso de V a l l a d o l i d — de g é n e r o s m á s baratos t ra ídos de dis
tancias mayores. Por otra, la s i t u a c i ó n de las provincias, su 
gran e x t e n s i ó n y los malos caminos, no p e r m i t í a n sacar uti
lidad de la e x t r a c c i ó n de sus manufacturas a otros reinos, y 
a ú n su " t r á f i c o dentro de és te ser ía de tanto embarazo y cos
to que no lo p o d r í a sufrir el valor de los mismos efectos trafi
c a d o s " . 6 0 

S i n embargo, el costo de los instrumentos de trabajo era 
exagerado por el informante, ya que los mismos funciona
ban exitosamente en otras regiones del p a í s . L a diferencia 
de los caminos y la "espantosa e x t e n s i ó n " t a m b i é n se exa
geraban, puesto que si p o d í a n entrar g é n e r o s de otras regio
nes, p o d í a n t a m b i é n salir de é s t a hacia a q u é l l a s . E s posible 
que el inconveniente po l í t i co pesara en las apreciaciones del 
tesorero, pero creemos que el problema radicaba en dos 
cuestiones importantes: en primer lugar, la falta de capital 
para organizar u n a empresa, y a que cuando és te a p a r e c i ó se 
o r g a n i z ó el trabajo textil en la casa de educandas. E n segun
do lugar, la falta de mercado, dadas las carac ter í s t i cas de la 

ccoiiwiiuu luuigoiiu uc ±ÍA. i v^^icu vjuv j^SJ. v_»VAm-iu kj vio yyA v/ĵ iuo iv, 

las y vestidos. A é s ta s se sumaba la competencia de ciudades 
industriales del obispado como C e l a y a , Q u e r é t a r o , S a n M i 
guel, Z a m o r a , etc. P o r estas razones la p r o d u c c i ó n local pa-

5 9 C A R D O S O , 1973, pp. 118, 119. L a s cursivas son nuestras. 
6 0 C A R D O S O , 1973, p. 119. 
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rece que se o rgan izo f u n d a m e n t a l m e n t e en t o r n o a l sector 
d o m e s t i c o c o n g ran in je renc ia de l sector comerc ia l cjue m o 
n o p o l i z a b a l a m a t e r i a p r i m a . D e esta m a n e r a , el i m p u l s o 
t e x t i l escapaba a la p o l í t i c a de l a co rona , pues esta s i t u a c i ó n 
d e p e n d i ó de factores fundamenta les c o m o l a existencia de 
u n cap i t a l m e r c a n t i l y de u n mercado en e x p a n s i ó n crue 
p e r m i t i ó el concurso de los tej idos nacionales s in ser despla
zados p o r l a competenc ia ex t e r io r j condic iones crue desapa
r e c i e r o n en l a decada de 1800-1810, d e s p u é s de la cual la c r i 
sis a n u n c i o el desastre de l a i n d u s t r i a t e x t i l loca l . 

S m d u d a , creemos crue es necesario i n c o r p o r a r elementos 
tales c o m o el comerc io ex te r io r y los confl ic tos p o l í t i c o s i n 
te rnac iona les que i m p i d i e r o n el l i b r e abas tec imiento de gé 
neros e s p a ñ o l e s . Desde m u c h o t i e m p o a t r á s era u n consenso 
gene ra l cjue l a m e t r ó p o l i no t en ia ' ' l i enzos m algodones pa ra 
ves t i r a la m i t a d de sus habi tan tes , n i r e m i t i r a aquel la colo
n i a s ino es a lgunos l ienzos gallegos de t a n poca i m p o r t a n c i a 
q u e n o merece aprecio en el caso ' ' . T a m p o c o r e m i t í a la sufi
c ien te c a n t i d a d de tej idos f inos pa ra abastecer a las clases 
d o m i n a n t e s , como t ampoco tej idos 1 * pa ra el pueb lo m e d i o ' ' . 
Es t aba c laro que la m a y o r c a n t i d a d de g é n e r o s de lu jo y 
í É m e d i o s ' ' — a u n los " b a j o s ' ' — p r o v e n í a n del ex t ran je ro . 
1 ' A s í es ev idente —se c o n c l u í a — que no le puede resul tar 
n i n g ú n pe r ju i c io de las f á b r i c a s o r d i n a r i a s de a l g o d ó n y lana 
de l a N u e v a E s p a ñ a . ' P o r e l lo , a pesar de la aparente 
o p o s i c i ó n estatal , desde m u c h o antes l a p r o d u c c i ó n local era 
ind ispensable pa ra satisfacer el a m p l i o mercado novohispa-
n o , n o só lo abasteciendo los sectores bajos y medios del 
p u e b l o , s ino a ins t i tuc iones que d e m a n d a b a n g r a n can t idad 
de r o p a , c o m o el e j é r c i t o o las mi smas ó r d e n e s religiosas. 
Esto a m p l i ó el mercado y m o v i ó a l a cocona —a t r a v é s de 
l a rea l c é d u l a de 12 de j u l i o de 1786— a p e d i r i n f o r m a c i ó n 
sobre los t ipos de telas que c o n s u m í a n pa ra i n c r e m e n t a r su 
p r o d u c c i ó n en l a m e t r ó p o l i . D o s a ñ o s d e s p u é s , el 8 de febre
r o de 1788 el Consu lado de Barce lona so l i c i tó al rey que se 
s u p r i m i e r a n las f á b r i c a s de ' ' p i n t a d o s ' 5 p a ñ o s y bayetas 
que se h a b í a n establecido en iVíéxico y Pueb la , que a d e m á s 

^ Í A B A D y Q U E I P O , 1 9 6 3 , p. 2 3 8 . 
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de surtir a N u e v a E s p a ñ a los enviaban a Peru . 6 ^ E s t a mis
m a p e t i c i ó n la repitieron en 1802. 

A d e m a s de la corona, los grandes comerciantes de N u e v a 
E s p a ñ a ligados al monopolio comercial , del que sacaban 
grandes utilidades en las transacciones de tejidos extranje
ros, t a m b i é n c o m b a t í a n la p r o d u c c i ó n local de tejidos. T o 
m á s de M u r p h y , negociante privilegiado del comercio ultra
marino , protestaba en 1793 por el incremento habido en las 
fábr icas de tejidos, que en lo industrial se h a b í a n constituido 
como el ú n i c o ramo "que h a tomado cuerpo" en perjuicio 
de las manufacturas de la m e t r ó p o l i . C r e í a que era destruc
tiva la subsistencia de estas " f á b r i c a s " y que las peninsula
res hubieran asistido a u n incremento a ú n mayor de no ha
berse protegido las fábr icas de este reino. A l desaparecer 
esta " p r o t e c c i ó n " no se " m a l o g r a r í a la mayor ventaja que 
j a m á s h a y a tenido para enriquecerse n a c i ó n alguna".*^ S i n 
duda pensaba en su propia s i t u a c i ó n . 

U n a d é c a d a m á s tarde, por la guerra de E s p a ñ a contra 
Inglaterra y la c o n c e s i ó n a barcos neutrales, la afluencia de 
tejidos extranjeros al reino se incremento notoriamente, 
aunque no s u c e d í a lo mismo con la p r o d u c c i ó n metropolita
na . Pero a pesar de su p o s t r a c i ó n , la corona r e p e t í a sus de
claraciones con el fin de proteger la industria catalana, por 
lo que I turr igaray , contraviniendo la orden que demandaba 
su informe sobre el n ú m e r o de fábricas y telares existentes 
en N u e v a E s p a ñ a , la d e j ó " s i n curso", aduciendo que en 
este reino ú n i c a m e n t e se fabricaban 

telas ordinarias de lana y algodón que en nada perjudican a las 
manufacturas de la Nletropoli . . . y que sin ellas ni tendrían 
con que abrigarse la gente miserable, ni se habrían podido ha
cer los vestuarios de las tropas veteranas y las de las provincia
les que se han puesto sobre las armas con motivo de la presente 
guerra, siendo de advertir . . . que aunque esta pudiera haber 
hecho progresar las fábricas hasta el grado en que se verificó en 
el tiempo del mando de mi antecesor el señor Don Nliguel José 

^ CMJIRÓS, 1 9 7 5 , il, p. 1 5 9 . 

^ N Í U R P H Y , 1 9 7 5 , i , p. 3 9 0 . 



3 1 2 MANUEL MÍÑÜ GRIJALVA 

cíe A z a n z a . . . no h a sucedido asi por hal larse provisto y surt i 
d o el R e i n o con las m e r c a d e r í a s que h a n estado llegando en 
b a r c o s nacionales y en los neutrales . . 

Se t ra taba de dos verdades claras. Po r u n l ado , la p roduc
c i ó n era p r i n c i p a l m e n t e o r d i n a r i a y su t raba jo p a r t í a de la 
neces idad de l c o n s u m i d o r de escasos recursos j por o t ro , el 
abas tec imien to ex t ran jero i m p e d í a u n a a m p l i a c i ó n de las 
un idades p roduc t ivas . Por e l lo , se p r o p o n í a i n t e rnamen te 
p e r m i t i r el f u n c i o n a m i e n t o de ( ' f a b r i c a s ' ' o rd ina r i a s de t e j i 
dos s in necesidad de l icenc ia n i o t ro g r a v a m e n que el pago 
de l a a l caba l a , ^ e inc luso que se * 'conceda l i b e r t a d de i n 
dus t r i a s y de c u l t i v o s ' ' en el r e i n o . ^ 

L a s reacciones con t r a el sistema m o n o p o l i c o se h a c í a n 
sen t i r de u n a m a n e r a mas acentuada, dada la fal ta de cohe
r e n c i a en l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a adoptada p o r la corona . 
A b a d y Q u e i p o en 1810 r e c r i m i n a b a d u r a m e n t e esta p o l í t i c a 
r e s t r i c t i v a hac iendo ver lo caduco de sus p r i n c i p i o s . 

L a s amer icas — d e c í a — y a no se pueden conservar por las m á 
x i m a s de Fe l ipe I I . Q u e cese p a r a s iempre el s istema de estan
co , de monopol io y de i n h i b i c i ó n general que h a gobernado 
h a s t a a q u í , y h a ido degradando la n a c i ó n en p r o p o r c i ó n de su 
e x t e n s i ó n y progresos, d e j á n d o l a sin agr icu l tura , sin artes, sin 
i n d u s t r i a , s in comercio , s in m a r i n a , s in arte mi l i tar , s in luces, 
s in gloria, s in honor, fuera de algunos cortos intervalos en que 
se relajo a l g ú n tanto por la s a b i d u r í a de algunos soberanos .^ 

E l inef icaz p ro t ecc ion i smo rea l era c o m b a t i d o en la p e n í n 
sula m i s m a y sus p r i n c i p i o s puestos en tela de d u d a . A l v a r o 
F lo rez de Es t r ada era su p r i n c i p a l de t rac tor , dada la p o l í t i c a 
seguida p o r l a co rona en r e l a c i ó n con sus^ posesiones a m e r i 
canas al n o p e r m i t i r l e s que l i b r e m e n t e desar ro l la ran su eco
n o m í a en los diferentes r a mos . 

^ 4 Archivo General de la N a c i ó n , M é x i c o , ramo Historia, vol. 2 2 , 
exp. 1, f. 8v. 

L E M O I N E , 1 9 6 4 , p. 5 4 . 

^ L A F U E N T E , 1 9 4 1 , p. 2 6 0 , 

^ A B A D y Q U E I P O , 1 9 6 3 , p. 2 6 2 . 
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D e una. m a n e r a s imi l a r , J . M . Q u i r o s p r o p o n í a cjue l a co
r o n a p r o c u r a r a con e m p e ñ o t an to en l a m e t r ó p o l i como en 
u l t r a m a r el i nc r emen to de las fabricas existentes, cuyos p r o 
ductos t engan dema nda en ambos cont inentes , " d e j a n d o a 
sus interesados en comple t a l i b e r t a d . . . p r o p o r c i o n a n d o 
n u m e r o de m a q u i n a s y de inte l igentes que eleven su indus 
t r i a . . . c o s t e á n d o s e el e n v í o y pasaje . . . y c o n s i g n á n d o s e 
en p r o p i e d a d a los referidos a r t í f i ce s a lgunos terrenos pa ra 
que p o n g a n en p l a n t a sus ob radores ' ' L a f u n c i ó n del es
tado n o c o n s i s t í a ya en r e s t r i n g i r , s ino en pro teger el l i b r e 
t r aba jo de sus subdi tos , favorecer y a y u d a r a su p rosper i 
d a d . Estas son ya ideas l iberales que empezaban a r epe rcu t i r 
en el pensamien to e c o n ó m i c o t an to e s p a ñ o l c o m o amer ica
n o . E l m i s m o Q u i r ó s r e c r i m i n a b a l a p o l í t i c a p ro tec to ra de 
la c o r o n a p r e g u n t á n d o s e si era con fo rme a la recta r a z ó n el 
hecho de que se qu is ie ra p r i v a r de lo que p o d r í a n a d q u i r i r 
de su t r aba jo , 

a r r a n c a n d o con v io lencia de las m a n o s de sus habitantes y con
c iudadanos unas ocupaciones y provechos que r e f l u í a n en la 
m a s a general de l a n a c i ó n p a r a tras ladarlo con u s u r a al extran
j e r o . . . ¿ N o es u n error indisculpable contener o derrocar los 
progresos de las fabricas y manufac turas de unas provincias de 
l a m i s m a m o n a r q u í a , p a r a d a r considerable fomento a las de 
otras potencias, protegiendo indirectamente su n a v e g a c i ó n y 
comerc io , a l propio t iempo que des truyen el n u e s t r o ? ^ 

D e a q u í que pa ra Q i i i r o s la s o l u c i ó n a l p r o b l e m a indus
t r i a l p o d í a p r o v e n i r del i n c r e m e n t o de nuevos medios t é c n i 
cos de p r o d u c c i ó n , de la i n m i g r a c i ó n de ' ' a r t í f i c e s * ' o t é c n i 
cos que a y u d e n en l a i n s t a l a c i ó n de las nuevas fabricas, de 
la p r o h i b i c i ó n a l a en t rada de tej idos ext ranjeros asi c o m o 
e s p a ñ o l e s que se p o d í a n fabr ica r en el r e i n o y de la v ie ja idea 
e s p a ñ o l a de crear sociedades e c o n ó m i c a s . / u I odas estas 
propuestas y a h a b í a n sido aprobadas y recomendadas p o r 

Q U I R Ó S , 1 9 7 5 , ii, p. 1 6 8 . 

Q U I R Ó S , 1 9 7 5 , p. 1 5 9 . 

S M I T H , 1 9 4 7 , pp. 7 0 7 , 7 0 8 . 
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los economistas e s p a ñ o l e s del siglo xvin, n i n g u n a de las 
cuales, al parecer , d i o el resul tado que se esperaba en l a m e 
t r ó p o l i , peor a ú n en las colonias que estaban a m e r c e d de l a 
p e n e t r a c i ó n inglesa. 

Para la d é c a d a de 1810 la crisis de la indus t r i a local era ge
nera l izada ; l a crisis p o l í t i c a l legaba a su etapa d e f i n i t i v a y las 
pos ib i l idades que se v i s l u m b r a b a n de u n r e n a c i m i e n t o i n 
d u s t r i a l e ran p r á c t i c a m e n t e nulas . L a competenc ia de las 
impor t ac iones de o r i g e n europeo v e n í a des t ruyendo l a i n 
d u s t r i a existente, que se ha l l aba s in p r o t e c c i ó n gracias a la 
p o l í t i c a b o r b ó n i c a . E r a n t i empos en que el empuje de l a re
v o l u c i ó n i n d u s t r i a l era i r res is t ib le . 

CONCLUSIÓN 

A pesar de las expl icaciones conocidas sobre el atraso indus 
t r i a l e s p a ñ o l , n o esta c lara l a r a z ó n po r la cua l u n sistema 
de ampl ias ventajas, c o m o el t raba jo d o m é s t i c o r u r a l , fue 
prec isamente en el siglo xvi desplazado po r u n a f o r m a de 
o r g a n i z a c i ó n cer rada , decadente, cuya e r o s i ó n se m a n i f e s t ó 
e n los tres siglos siguientes en muchas partes de E u r o p a . ^ 1 

Pos ib lemente l a e x p l i c a c i ó n se encuentre en l a emergenc ia 
de f e n ó m e n o s que a lgunos autores, como G o n z á l e z Enc iso , 
no t o m a n en cuenta . El los e s t á n re lacionados, p o r u n a par
te , con el d e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a , l a p r o d u c c i ó n de p la 
t a y la f o r m a c i ó n de u n a m p l i o mercado c o n s u m i d o r que 
t ra jo u n a serie de p rob lemas y ajustes, cuya c o m p l i c a c i ó n 
era hasta entonces desconocida, y , p o r o t r a , c o m o es b i e n 
sabido, los precios de los p roduc tos castellanos a u m e n t a b a n 
m á s r á p i d a m e n t e que los de otros p a í s e s , m i e n t r a s que l a ba
l anza c o m e r c i a l de Cas t i l l a respecto de otros europeos se tor -

" Sin duda este hecho no implica que el sector domést ico haya desa
parecido. Sobre el particular pueden consultarse los trabajos de SAAVE¬
DRA, 1 9 8 3 ; G O N Z Á L E Z E N C I S O , 1 9 7 8 , pp. 2 7 1 , 2 7 2 y su artículo de 1 9 8 3 ; 

F O N T A N A , 1 9 7 3 , pp. 6 4 - 6 9 ; también otros más generales, pero de gran 
relevancia para comprender la importancia del trabajo rural: M E N D E L S , 
1 9 7 2 , y K - R I E D T E , N Í E D I C K y S C H U L U M B O H M , 1 9 8 6 . 
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naba, desfavorable y se t e m a cjue c u b r i r el déf ic i t con l a p l a t a 
amer icana . 

A s i , todo i nd i ca que el X V I fue el siglo en cjue E s p a ñ a 
p e r d i ó el c a m i n o basta entonces seguido por su proceso i n 
dus t r i a l con a l g ú n é x i t o . Pasa a depender de otros p a í s e s , 
p a r t i c u l a r m e n t e en lo cjue se refiere al abas tec imiento de l a 
p r o d u c c i ó n t e x t i l , cjue en estos se abre y d m a m i z a frente a 
la a m p l i a c i ó n de l a d e m a n d a y la existencia de recursos suf í -
cientesj en t an to , l a m e t r ó p o l i se c ie r ra y las organizac iones 
textiles se c o r p o r a t i v i z a n . S i n emba rgo , esta e x p l i c a c i ó n no 
es t o d a v í a suficiente pa ra d e t e r m i n a r el ' ' c o n g e l a m i e n t o ' 
de l a d i n á m i c a p r o d u c t i v a i n d u s t r i a l e s p a ñ o l a . C r e o cjue el 
p r o b l e m a se encuen t ra , a d e m á s , en el m o n o p o l i o c o m e r c i a l 
ex t ran je ro ub icado prec isamente en los puer tos de en t rada 
y salida de Sevi l la y C á d i z , cjue con t ro l aban el m e r c a d o i n 
t e rnac iona l , pues los comerciantes cjue ac tuaban en el t r á f i 
co comerc ia l no e r an m á s cjue corresponsales de f i rmas y ca
sas comerciales extranjeras . D e este m o d o el o ro y la p la ta 
amer icanos , a s í c o m o l a ape r tu ra de u n a m p l i o mercado 
c o n s u m i d o r a escala m u n d i a l , p o s i b i l i t a r o n el f o r t a l e c i m i e n 
to del g r u p o de comerciantes-mercaderes cjue m o n o p o l i z ó la 
p r o d u c c i ó n r u r a l fuera de E s p a ñ a , al t i e m p o cjue con t ro l a 
ban el t r á f i c o ex t ran je ro a t r a v é s de sus corresponsales en la 
p e n í n s u l a j con el lo se p r o v o c ó l a d e s a r t i c u l a c i ó n del proceso 
i n d u s t r i a l loca l , l a dependenc ia de E s p a ñ a de los text i les ex
t ranjeros y l a consecuente a r c a i z a c i ó n de las es t ructuras p r o 
duct ivas en t o r n o a l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a y cer rada de 
los g remios los cuales p r o d u c í a n a r t í c u l o s de l u j o o g é n e r o s 
cjue no s a t i s f a c í a n el c o n s u m o nac iona l y cjue de todas m a 
neras e ran m á s caros cjue acjuellos cjue se p r o d u c í a n en las 
á r e a s rura les de E u r o p a occ identa l y cen t ra l A s í este m o v i 
m i e n t o parece exp l i ca r de u n a m a n e r a m á s coherente el es
t ancamien to pen in su l a r y l a d i n á m i c a e x p a n s i ó n de los cen
tros e c o n ó m i c o s europeos en el sector t e x t i l que fue el m á s 
i m p o r t a n t e de los indust r ia les en el p e r i o d o de 

f o r m a c i ó n de l cap i t a l i smo 
Los t e ó r i c o s de l sistema a d v i r t i e r o n los diversos p rob le 

mas que obs tacu l i zaban el c r ec imien to e c o n ó m i c o y pusie
r o n é n f a s i s en l a dependenc ia de E s p a ñ a y sus posesiones 
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respecto a la p r o d u c c i ó n extranjera; acentuaron t a m b i é n el 
factor negativo cjue constituyo la pesada carga fiscal frente 
a los tejidos nacionales, mientras los "compuestos ' extran
jeros gozaban de considerables "grac ias" en los puertos. 
Parece evidente que el sector comercial l o g r ó concesiones 
que no a l c a n z ó el sector industrial interno que se v e í a carga
do de impuestos. D e esta forma se forta lec ía una pol í t i ca 
e c o n ó m i c a contraria e inversa a cualquier programa de cre
cimiento industrial; po l í t i ca coherente, sin embargo, con la 
d i n á m i c a que h a b í a tomado el desarrollo capitalista en u n a 
c l a r a c o n f i g u r a c i ó n del intercambio desigual. 

A s i , el predominio del sector comercial extranjero no ha
r ía m á s que trasladar su influencia al caso americano y apro
piarse del discurso de algunos t e ó r i c o s , para impedir —co
m o en la m e t r ó p o l i — , el desarrollo de u n a industria local. 
D e esta manera , m e t r ó p o l i y colonia se c o n v e r t í a n en abas
tecedores de materias primas y plata, así como en un amplio 
mercado consumidor de la p r o d u c c i ó n industrial capitalista. 

D e todas formas, todo indica que la p r o d u c c i ó n interna
cional n u n c a fue suficiente para abastecer el mercado colo
n ia l americano, por lo cual funcionaron libremente y sin res
tricciones el propio sistema d o m é s t i c o i n d í g e n a y mestizo, la 
o r g a n i z a c i ó n gremial y el obraje manufacturero. E l estado 
colonial p r o t e g i ó abiertamente la o r g a n i z a c i ó n productiva 
textil, particularmente la originada en el sector obrajero. L a 
v i s i ó n comparat iva muestra, de m a n e r a tajante, que a la co
rona n u n c a le in t ere só cortar la p r o d u c c i ó n local. L a s ga
nancias que obtuvo en el área andina por concepto de tribu
tos, arrendamientos y composiciones, son suficientes para 
demostrar su in teré s en el sector. D e la m i s m a forma, en 
N u e v a E s p a ñ a el dinero originado en licencias, composicio
nes y otros impuestos, tampoco fue desaprovechado. E n 
todo ese razonamiento, sin embargo, no tratamos de desco
nocer que hubo u n a serie de disposiciones legales prohibiti
vas o restrictivas, sino simplemente que en la realidad el ca
m i n o que s i g u i ó el sector textil de la e c o n o m í a colonial nada 
tuvo que ver con é s tas . A s í , las contradicciones que se pro
dujeron en torno al funcionamiento obrajero en particular se 
ubicaron en el interior del esDacio colonial. E l obrajero fue 
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cla.ra.men.te u n empresar io de corte capi ta l i s ta cjue a l menos 

en el á r e a a n d i n a aplasto cua lqu ie r i n t e n t o de o r g a n i z a c i ó n 

c o r p o r a t i v a y , en N u e v a E s p a ñ a , donde los g remios alcan

za ron r e l a t i v a i m p o r t a n c i a , su esfera de i n f luenc i a estuvo 

per fec tamente de f in ida y fue mas b i e n c o m p l e m e n t a r i a . 
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