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 En este articulo me interesa seiialar lo dificil que es en
 tender el problema del desarrollo textil del mundo america
 no en la epoca virreinal, sin tomar en cuenta su contraparti
 da metropolitana, ya que ?en apariencia?, a favor de la
 industria espafiola se dictaron diversas providencias que in
 tentaron crear una base economica para posibilitar su recu
 peracion. Sin embargo, la realidad muestra una situacion
 distinta, determinada mas bien por el control absorbente
 que ejercio el sector comercial de la peninsula, cuyas gran
 des ganancias e injerencia politica freno su desarrollo textil
 industrial hasta convertirlo en un mero transito de la pro
 duccion extranjera hacia sus posesiones.

 Por otra parte, interesa tambien demostrar que la supues
 ta oposicion politica de la corona al funcionamiento del sec
 tor obrajero hispanoamericano no existio en la practica,
 como se ha sostenido siempre, por varias razones que seran
 analizadas adelante. Este punto, sin embargo, tiene que ver
 muy de cerca con el ambito de accion del estado, al cual deli
 mito el proceso real que siguieron las posesiones espanolas
 en relacion con el de la metropoli; en otras palabras, es nece
 sario distinguir entre la politica economica que marco la co
 rona y la que finalmente impuso el estado colonial. Asi, creo
 que en la explication de estos problemas puede encontrarse
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 el ajuste read entre ambas politicas, lo cual, por otra parte,
 ayudara a comprender las soluciones planteadas por los teo
 ricos del sistema, sin olvidar el papel que desempefio el sec
 tor extranjero de la production textil.

 Por ahora parece claro que el problema industrial espanol
 y su repercusion en el ambito colonial estuvo determinado
 por dos hechos evidentes y que, a la postre, fueron incontro
 lables. En primer lugar, el atraso economico interno que irh
 posibilitaba el abastecimiento de bienes manufacturados al
 consumidor americano;1 en segundo lugar, la dependencia
 continua de la production inglesa, holandesa y francesa,
 que se fue incrementando al compas de los elevados niveles
 de production textil entre los siglos xvi y xvin.2 La econo
 mia espafiola jamas estuvo preparada para una industriali
 zation capaz de abastecer su mercado interno y aiin menos
 el de sus coloniaS.

 Cuando la industria despego en la region de Catalufia
 tuvo que soportar varias crisis que frenaron su impulso ori
 ginal. El papel que cumplieron las interrupciones trasatlan
 ticas originadas por los conflictos politicos y militares fue de
 terminante, ya que si por un lado Inglaterra frenaba una
 posible competencia al cortarle los mercados americanos,
 por otro se fortalecia al colocar su production en los mismos
 mercados coloniales, ya sea a traves del contrabando, por
 concesion de neutrales o legalmente, como cuando los lien
 zos blancos llegaban a Espana para ser "pintados" en las fa
 bricas catalanas. Este bloqueo industrial convirtio a Espana

 1 Artola, 1969, pp. 79, 80; Rodriguez de Campomanes, 1975, p.
 325;" Carande, 1977, ii, p. 103; Colmeiro, 1965, n, pp. 794-796. Vease
 la bibliografia al final de este articulo.

 2 Artola, 1959, p. 90; Larraz, 1943, p. 90; Uztariz, 1968, pp. 3-4;
 Izard, 1979a, p. 309; Martinez de Mota en el siglo xvu aducia, respecto
 de las relaciones de Espafia con los paises productores, que por falta de
 manufacturas, asi como por la injerencia de generos extranjeros, los espa
 fioles se han convertido en "miseros sirvientes y pobres recuerdos de Eu
 ropa' ', y que Espafia no cumplia sino el mismo papel que desempenaban
 las Indias con su dependencia de la produccion extranjera, que se ha "ser
 vido de ellos como arcaducto por donde conducen la plata, y solo les que
 da la humedad de por aqui paso". Citado por Anes, 1970, p. 106.
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 y sus posesiones no solo en sus mercados preferidos, sino
 tambien en los abastecedores de plata mas importantes.

 Si a estos problemas unimos la desarticulacion regional
 espafiola, la fuerza y predominio de los comerciantes anda
 luces ?ligados estrechamente al capital extranjero y aisla
 dos del propio proceso industrializador? y la mentalidad
 "hidalga" que acosaba al espafiol, claramente se aprecia
 que estas condiciones despedazarian cualquier proyecto in
 dustrializador. Un nitido ejemplo de la idea de "grandeza"
 del peninsular lo expresaba un funcionario del siglo xvu:

 Dejemos a Londres esos panos tan queridos de su corazon, de
 jemos a Holanda producir sus telas, a Florencia sus sedas, a las
 Indias sus pieles, y Milan sus brocados, Italia y Flandes sus te
 las de lino. . ., nosotros somos capaces de comprar estos pro
 ductos, lo cual prueba que todas las naciones trabajan para
 Madrid, mientras que Madrid, no sirve a nadie.3

 La situacion descrita anteriormente era propia de Espafia
 y del espafiol. Por ello tal vez Vilar tenga razon al afirmar
 que el espafiol, aun sin ser rico, se hacia servir y mantenia
 tras de si un numero creciente de productores cuando, al
 contrario, el nacimiento del capitalismo exigia la conversion
 del mendigo en asalariado. Esa transformacion fracaso en
 Espafia y no precisamente por cuestiones de "temperamen
 to", sino por la existencia de un "clima economico en el que
 el rico podria facilmente ser generoso y en el que el pobre
 tenia mas interes en vivir al azar que en percibir un salario
 poco estimulante frente a las promesas de la aventura".4

 Por otra parte, muchos de los economistas espafioles, a
 pesar de su variedad y dispersion, pensaban que la solution

 3 Cipolla, 1976 p. 221. La version francesa sobre el mismo problema
 tenia una perspectiva economica diametralmente opuesta. En 1568 un
 funcionario afirmaba de manera contundente que "sucede que el espanol
 que todo lo obtiene de Francia, esta obligado por una fuerza irresistible
 a tomar aqui los cereales, las telas, los panos, la hierba pastel, el papel,
 los libros, incluso la carpinteria, y tiene que ir a buscarnos al fin del mun
 do, el oro, la plata y las especies". Citado por Carande, 1977, n, p. 103.

 4 Vilar, 1974, p. 343.
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 radicaba en la baja de los aranceles aduanales a favor de los
 productos locales5 en un incremento sobre los extranjeros y
 en la prohibition absoluta del ingreso de los tejidos de los
 otros paises al Nuevo Mundo.6 Otros pensaban en la
 liberation y exclusion de trabas al comercio con America, y
 los mas ingenuos en "la mutua correspondencia" entre los
 excedentes de la production metropolitana y los bienes pri
 marios de America.7 Pero la "comiin felicidad de la metro
 poli y sus colonias" no era posible dado el atraso economico
 que padecia Espana. No es creible que casi mecanicamente
 o por arte de magia, la prohibition de las fabricas america
 nas significaria el crecimiento de las de la metropoli, en
 tiempos en que la ampliation del comercio exterior arrasaba
 con las debiles economias, tanto espafiola como americana,
 a pesar de los intentos que la corona realizo por rescatarlo
 de manos extranjeras en el siglo xvin.8

 De esta manera, si por un lado el crecimiento industrial
 exigia protection, capital y un mercado integrado, por otro,
 el caracter limitado de la production textil y las caracteristi
 cas agrarias tradicionales determinaban una solicitud ince
 sante de generos extranjeros, que en grandes cantidades y a
 bajos precios desarticulaba cualquier programa de indus
 trialization. El resultado fue el fortalecimiento de un capital
 comercial ligado fundamentalmente a los intereses ultrama
 rinos tanto en el espacio metropolitano como en el america
 no y desligado de la inversion productiva. Asi se anulaba
 cualquier intento local de desarrollo industrial con el mito
 del proteccionismo en favor de la production textil metropo
 litana. Las grandes utilidades, el aumento de los niveles de

 5 Bitar Letayf, 1975, pp. 134-136, Munoz, 1947, p. 634.
 6 Campillo y Cosfo, 1971, pp. 75, 76; Ward, citado por Bitar Le

 tayf, 1975, pp. 170-177.
 7 RoMAy Rosell, citado por Bitar Letayf, 1975, p. 185; Jovellanos,

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

 anse tambien Baquero-Garcia, 1976, pp. 564, 565; La Force, 1965, p.
 187, yl966, pp. 269-271; Vazquez de Prada, 1965, p. 281; Martinez
 Shaw, 1974, p. 244; Izard, 1974a; pp. 318, 319, 1974 b, p. 276, y Fon
 TANA, 1974.
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 la production de plata y la existencia de amplios mercados
 que posibilitaban la colocacion de una gran cantidad de pro
 duction textil, especialmente extranjera, Uevaron al sector
 mercantil espanol a desarticularse de un proyecto de indus
 trialization y a integrarse como agente dinamico de otros
 proyectos industriales en ascenso, como era el caso del in
 gles.

 Las dos politicas

 Los problemas examinados anteriormente, si bien fueron
 discutidos con amplitud, en la practica no tuvieron una
 repercusion profunda, pues la marcha de la production tex
 til del Nuevo Mundo tuvo perfectamente bien definidos dos
 sectores economicos que fueron su guia: el comercio exterior
 y la production minera colonial. Sobre esta base surgieron
 "dos politicas": la preconizada por la metropoli y la que en
 la realidad las autoridades coloniales Uevaron a cabo.

 Segiin Carlos Sempat Assadourian, la cuestion que per
 mitiria entrelazar la aparicion de los obrajes con la coyuntu
 ra textil espanola estaria sujeta a la respuesta de si realmente
 la production obrajera sustituia las importaciones prove
 nientes de la metropoli. Como explication sostiene que los
 generos espanoles estaban reservados al grupo economico
 dominante que podia tener acceso a ellos, mientras el mer
 cado de tejidos ordinarios quedaria reservado a la produc
 tion indigena y a su sector comercializado y de subsistencia.
 Esta aclaracion unificaria las sugeridas "dos politicas" de la
 Corona. La razon parece clara: por un lado, la politica res
 trict iva se oriento hacia los tejidos finos, de alta calidad, ya
 que su expansion atentaria contra la apropiacion de parte
 del excedente colonial que se ejercia por medio del monopo
 lio comercial. Por otro lado, a la metropoli, que habia logra
 do controlar la production de tejidos finos, no le interesaba
 la destruction de obrajes que por lo general producian telas
 de mediana e inferior calidad.

 Esta interpretation se basa en los supuestos de que para
 poder abastecer el mercado colonial y reemplazar la produc
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 cion local, la metropoli necesitaria de una production de
 grandes proporciones, ademas de que los precios a los que
 vendria gravada la importation textil estaria en contradic
 tion con el nivel de ingresos de la gran masa de poblacion.
 Se sumaria a estos problemas una circunstancia mas: la re
 sistencia de los empresarios textiles y demas afectados ante
 la posibilidad de ver destruida la production. Por ello, "la
 importation de tejidos finos y la production de los obrajes

 ?concluye? es la intersection exacta, para ese espacio y
 para ese momento historico, que permite compaginar los in
 tereses metropolitanos con el grupo de empresarios del con
 junto regionaT\9 Asi se explica tambien que las disposicio
 nes contra los obrajes no sobrepasen el nivel meramente
 enunciativo, aunque pueden ser un indicador ya sea de pre
 sumes de diversos sectores en su biisqueda por encontrar
 mayor disposition de mano de obra, de denuncias por la ex
 plotacion indigena en los obrajes, de temores de la metropoli
 por un posible paso hacia la production de tejidos finos, o
 simplemente artificios para acrecentar los ingresos de la real
 hacienda so pretexto de la destruction de obrajes.10

 En general creo que son correctas estas consideraciones
 ya que ubican el problema politico en un marco coherente
 de analisis; sin embargo, requieren de ciertas precisiones a
 la luz de otros datos y criterios, principalmente en lo que se
 refiere a la region especializada de Quito. El funcionamien
 to del obraje colonial aparece con independencia al desple
 gado por la comunidad indigena en torno al algodon, que en
 sus inicios atendia al sector comercializado a traves del tri
 buto pagado en mantas al encomendero. Esto es claro tanto
 para el area andina como para Nueva Espafia. De todas ma
 neras, a simple vista la production obrajera, por si sola,
 tampoco llenaba los requerimientos de telas bastas. El obra
 je en Quito no solo surgira como abastecedor de tejidos bas
 tos, sino que se especializara en la production de tejidos fi
 nos, de alta calidad, dejando a otras regiones peruanas la

 9 Assadourian, 1973, pp. 166, 167.
 10 Assadourian, 1973, pp. 166, 167.

 
������������������������ 



 LA POLITICA TEXTIL EN MEXICO Y PERU 289

 production de telas ordinarias.11 Ciertamente, Puebla tam
 bien se dedico a la production de tejidos finos, al menos du
 rante el siglo XVI,12 aunque las dimensiones no correspon
 den a las que se dieron en Quito, posiblemente porque en
 aquella organization artesanal corporativa fue mucho mas
 extensa y su intervention fue mayor en el mercado de las te
 las de alta calidad, frente a la production obrajera y, en ge
 neral, al conjunto de actividades industriales. En todo caso,
 la division entre tejidos finos importados y la production in
 terna de tejidos bastos posiblemente no sea tan drastica.

 Sin embargo, no hay que perder de vista que los sectores
 artesanal, domestico y a domicilio gozaron de una amplia li
 bertad de trabajo, lo que a la postre seria mas importante
 que el obrajero. Esta dicotomia entre lo que podriamos Ua
 mar "politica obrajera" y "politica artesanal-domestica",
 muy distintas entre si ?al menos en los enunciados?, mar
 co la pauta para un mayor desarrollo del ultimo sector a fi
 nales del siglo xvm y fue la base para la superacion del
 obraje a traves de las fabricas de tefiidos.

 Por otra parte, creemos necesario ampliar el analisis so
 bre las razones por las que los poderes politicos internos co
 laboraron con las industrias locales. Hans Pohl piensa que
 existieron dos razones que explican este procedimiento: la
 primera se expresaba por el reconocimiento de la necesidad
 de proveer a la mayoria de la poblacion de articulos baratos.
 Sin duda esta es una de las razones; pero afiade, a continua
 tion, que el colaboracionismo de las autoridades estaba regi
 do por una politica de "asistencia social" para con los in
 dios, generalmente ubicados en el interior de las regiones.13
 Asi, la finalidad de este consentimiento tacito radicaba en

 11 Assadourian, 1973, pp. 166, 167. Esto respondia a una especializa
 cion regional impuesta desde la formacion del sistema economico. En
 1754, el marques de Maenza escribia que "desde el principio. . . se asig
 no como dotacion a esta provincia [Quito] la fabrica de panos, la de baye
 tas a las del alto Peru que no tienen minerales; dejando a la de Lima el
 cultivo de vinas y olivares, para que de este modo . . . cada una mirase
 a su conservacion. Citado por Tyrer, 1976, p. 280.

 12 Albi Romero, 1970, p. 136.
 13 Pohl, 1971, p. 463.
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 proporcionar medios para la subsistencia de los indios a tra
 ves de una actividad industrial. Este criterio engloba tanto
 la production obrajera (lana) como la originada en el sector
 algodonero con el trabajo domestico o el artesanal. Por otra
 parte, la actividad textil de las comunidades estaba regida
 por lo que se podria llamar una "racionalidad" economica
 propia, y estaba lejos de ser una "politica" del estado.

 Parece seguro que las aspiraciones de la corona estaban
 encaminadas al ordenamiento del trabajo en los obrajes y no
 a su abolition. No creemos, sin embargo, que bajo el pretex
 to de la protection al indigena, la corona estuviera creando
 en el fondo un mecanismo por el cual pudiera suprimir la
 competencia de la industria colonial, principalmente en
 Nueva Espafia, como piensa Greenleaf.14 Puede sostenerse
 simplemente que la corona, al reglamentar el trabajo indige
 na, garantizaba la reproduction de la fuerza de trabajo, ya
 que en el caso de los operarios esclavos o reos, los mismos
 duefios de los obrajes cuidaban de su protection, por la in
 version que estos representaban.15 Podrian reconocerse sin
 tomas de lo afirmado por Greenleaf en las cedulas de 1601
 o 1609 que prohiben o limitan el trabajo indigena en el obra
 je. Pero si introducimos un elemento nuevo en el analisis,
 el de la liberation de la fuerza de trabajo hacia el sector mas
 dinamico de la economia colonial, como fue el sector mine
 ro, la perspectiva cambia completamente. A la corona le in
 teresaba fundamentalmente la mayor extraction de metales
 preciosos, para lo cual pretendio cortar el suministro de
 fuerza de trabajo al sector que menos ventajas economicas
 le producia, y engrosar el ejercito de trabajadores mineros
 en momentos en que la crisis demografica ha llegado a su
 punto mas critico.16 De esta forma se revertiria el factor ne

 14 Greenleaf, 1967, p. 228.
 15 Gonzalez y Sandoval, 1980, p. 232.
 16 Muro Orejon, 1956, n, pp. 348, 349. El hecho de que la corona

 procurara una proteccion al sector minero, puede probarse a traves del
 caso de Cailloma. En 1711, una real cedula expedida por el rey y enviada
 al arzobispo y cabildo de la iglesia de Lima, manifestaba claramente que
 para frenar el decaimiento de aquellas minas ubicadas en Collaguas y "las
 demas de este reino . . . indispensablemente hagan se cierren y demuelan
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 gativo que repercutio en una limitation de la expansion tex
 til, es decir, la carencia de mano de obra especializada que
 para Hans Pohl es fundamental. Sin embargo, por la crisis
 de la poblacion de principios del siglo xvn, este problema
 habria que atribuirlo a todos los sectores economicos ?dada
 la escasez generalizada de mano de obra indigena? y no
 solo al textil.

 La politica de la corona era versatil, pero a menudo poco
 efectiva. De la misma manera las motivaciones que prece
 dian a las restricciones respondian a intereses concretos y a
 situaciones variadas; unas veces tenian que ver con la pro
 tection del indigena, otras con el freno o destruction de los
 excedentes que salian para el intercambio colonial, y las mas
 para favorecer al comercio espanol e incrementar la real ha
 cienda. Haring sostiene en lo que se refiere al problema de
 la industria colonial, que es dificil describir "politica" algu
 na, de rasgos determinados o de lineamientos bien defini
 dos, que por lo general se atribuyen a las ideas mercantilis
 tas de la epoca. De la misma manera, Silva Santistevan
 sostiene, para el sector obrajero, que las declaraciones de la
 corona eran cambiantes e inciertas: "los medios que se to
 maban un dia se echan de lado al siguiente, parece que se
 quisiera acabar con los obrajes y luego se conceden nuevas
 licencias; unas prohibiciones se refieren a todos los obrajes,
 otras a solo determinados. No distinguen, son a veces abso
 lutas, a veces particulares".17

 Sin embargo, es necesario ubicar estas contradicciones
 dentro de un marco temporal concreto y dentro del proceso
 economico que vive la metropoli, sin hacer aparecer al mero
 factor juridico como determinante. Esta inestabilidad de cri
 terios y variedad de intereses hacen pensar, hipoteticamen
 te, que la famosa protection industrial era un mito. La crisis
 de la segunda mitad del siglo xvi y el xvn, el fortalecimien

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

 17 Silva Santistevan, 1964, p. 28.

 
������������������������ 



 292 MANUEL MINO GRIJALVA

 to de la organization gremial y la escasa participacion en las
 exportaciones hacia las Indias pueden respaldar esta idea.
 La reafirma el hecho de que las motivaciones que aparecen
 en las ordenes e instrucciones reales a funcionarios del siste
 ma siempre hacen hincapie en el "enflaquecimiento" co
 mercial. Dicho de una manera mas simple, las restricciones
 no parecen ser sino el fruto de la presion del sector comercial
 metropolitano, e incluso americano, que disfrutaba los pri
 vilegios del monopolio comercial, al constituirse estos en los
 principales intermediarios de la production extranjera que
 llegaba a Espafia y luego salia para las posesiones ultramari
 nas. Por ello Humboldt parece tener razon cuando afirma
 que la oposicion a la production manufacturer colonial no
 surgio de los industriales espafioles, sino de "los negociantes

 monopolistas, cuyo influjo politico se hallaba protegido por
 una gran riqueza y sostenido por el conocimiento interior
 que tienen de las intrigas y necesidades momentaneas de la
 corte".18

 Asi, a pesar de la aparente inestabilidad de la politica real
 sobre la industria textil americana, en general se puede es
 bozar en su evolution varios periodos definidos. El primero
 se caracterizo por la amplia libertad de production textil,
 dada la incapacidad de la production espafiola para satisfa
 cer los mercados americanos, cuya demanda al parecer esta
 ba llevando a la "ruina" a los consumidores peninsulares
 frente a la constante salida de tejidos hacia el Nuevo Mun
 do. Como respuesta, las cortes de Valladolid cerraron los
 nuevos mercados. Esta medida redundo en beneficio de la
 instalacion obrajera. Su desarrollo fue favorecido por el arri
 bo de operarios especializados, ademas del sometimiento de
 los obrajes a los mandatos de las leyes de Castilla.19 Este
 primer periodo puede situarse entre 1530 y 1569. El segun
 do transcurre desde este ultimo afio, en que empezaron las
 llamadas "restricciones", con el fin de mantener un mono
 polio en favor de la industria espafiola. Sin embargo, estuvo
 lejos de provocar lo que Vicens Vives llama la "decadencia

 ]h Mi mboldi, 1966, p. 450.
 !f' Sua \ Sa.viistkvan, 1964, p. 297; Vioins Vives, 1977, p. 297.
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 de las industrias" que habian empezado a surgir en el nuevo
 continente.20

 En el primer periodo la politica de la corona se habia ma
 nifestado en varias ocasiones a traves de ordenes tendientes
 al incremento del trabajo textil. Por ejemplo, en 1530 se or
 deno que "todas las mujeres, asi espafiolas como naturales
 de la tierra, se pongan en costumbre de hilar lino, lana y al
 godon, y hacer telas de pafios y lienzos en sus casas".21 En
 1538 se habia fundado el primer obraje en Puebla y diez
 anos despues se autorizo a la misma ciudad para que pudie
 ra fabricar tejidos de seda.22 Al parecer en 1542 el virrey
 don Antonio de Mendoza habia sancionado las primeras or
 denanzas de obrajes, obligado por la realidad economica de
 las nuevas colonias. Asi empezo a desarrollarse la industria
 textil sin contradiction por parte de la corona.23 Estos orde
 namientos han sido interpretados por muchos historiadores
 como sinonimo de oposicion al trabajo obrajero, cuando en
 realidad la reglamentacion juridica no hacia sino permitir,
 y de manera explicita, el funcionamiento de estas unidades
 productivas.

 El segundo periodo empieza en 1569 y termina en 1632,
 cuando se dicta el principal cuerpo de ordenanzas. En tanto
 que el virrey Martin Enriquez las dicta para los obrajes de
 Nueva Espana, Toledo, entonces virrey del Peru, recibe la
 orden de cerrar las unidades manufacturers textiles exis
 tentes, aunque al fin las impulsa bajo nuevas ordenanzas.
 Este hecho significo que la industria textil-obrajera contara
 con un sustrato legal, el cual estuvo lejos de significar el prin

 20 Vicens Vives, 1977, hi, p. 297.
 21 Puga, 1920, i, p. 173.
 22 Larraz, 1943, p. 276.
 23 Bermudez de Castro pone en evidencia la causa principal que dio

 lugar al surgimiento de la industria textil poblana: "Y como la gente . . .
 era mucha ?dice? sirviendose de pelleginas [pequenas pieles] y de man
 tas de algodon mal tejidas y sin el beneficio que despues se perfecciono,
 pues lo que se traia de Espafia no era bastante ni suficiente para tanto con
 curso, dieron principio a fabricar casas con todo lo necesario y menestero
 so a su disposicion y con los oficiales y operarios que pedian las tareas a
 su obra", en Leicht, 1967, p. 276. Vease tambien Viqueira, 1985, p. 33.
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 cipio de la decadencia sugerida por Vicens Vives. Con toda
 razon puede asegurarse que a partir de 1569 empieza un
 nuevo periodo en el cual la industria obrajera se organizo le
 galmente, dado el incremento que tomaba frente a la necesi
 dad de Uenar los vacios de la production metropolitana. En
 esa fecha empieza el relativo auge de los tejidos de lana alen
 tado por el continuo crecimiento de la production minera y
 la ampliation del mercado intercolonial. A finales del siglo
 XVI, se promulgan nuevas ordenanzas; para Nueva Espana
 en 1593 y para el Peru en 1597. La corona intenta regular
 la concesion de licencias para la fundacion de obrajes, mien
 tras la organization artesanal quedaba plenamente consoli
 dada.

 Las presiones comerciales e industriales de la metropoli
 impugnaban el funcionamiento de los obrajes y orillaban a
 su extincion, pero Luis de Velasco mantuvo abiertas sus
 puertas24 a pesar de las ordenes contrarias. Este contrapun
 teo entre la corona y el gobierno colonial era comiin a ambos
 virreinatos. El 2 de septiembre de 1584 se ordeno al conde
 Villar, virrey del Peru, que no se admitieran obrajes de
 panos finos y de colores.25 Cinco afios mas tarde, se ordeno
 tambien a Nueva Espana "que los obrajes de tejidos sean
 quitados" y cesen en su funcionamiento. Frente a esa medi
 da el cabildo envio una delegation a fin de obtener el con
 sentimiento del virrey para que no hiciera efectiva su medi
 da, por ser perjudicial para la ciudad.26

 En estos tiempos habia ya una creciente industria textil.
 Se calcula que a principio del siglo XVII existian 114 gran
 des obrajes ubicados principalmente en la ciudad de Mexi
 co, Puebla, Tlaxcala, Tepeaca y Texcoco, asi como en Que
 retaro y Valladolid.27 Eran tiempos en que el alza de la
 production minera impulsaba fuertemente una production
 textil que se habia constituido como forma autonoma de or

 24 DfAZ Dufo6, 1902, n, p. 125.
 25 Heredia, 1972, p. 519.
 26 Ogorman, 1970, p. 69.
 27 Lira y Muro, 1976, p. 146.
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 ganizacion con caracteristicas propias. Por ello el virrey
 Velasco, hijo, se opuso a la medida de cerrar los obrajes or
 denada por la corona; argumentaba que seria en "gran per
 juicio de las republicas y real hacienda, pues la mas de la
 gente del reino se viste de ellos y casi todos en tiempo de fal
 ta de flota la suplen con los pafios de la tierra. Y las contrata
 ciones de ellos son de mucho interes para la Real Hacienda
 de S.M.", aunque compartia la exigencia del estado por el
 cumplimiento de las ordenanzas y visitas a los obrajes, para
 "remedio de los agravios que los indios reciben en ellos".28
 La expansion textil de estos tiempos parece haber sido im
 portante ya que en 1595 Marcos Guerrero, alcalde de cri
 men de Mexico, propuso al consejo de Indias que se creara
 un estanco de obrajes como medio para acrecentar la real
 hacienda.29

 Es posible que el impulso al sector textil ?de poco interes
 para la corona frente al sector minero? haya erosionado,
 aunque sea de manera relativa, la fuerza de trabajo disponi
 ble para la labor en las minas, toda vez que la poblacion
 habia llegado a su punto mas bajo. Esto explica la expedi
 cion de una cedula real en 1601, cuyo fin era terminar con
 las asignaciones de mano de obra indigena a los obrajes, dis
 puta que origino la reaction del virrey Velasco en el Peru,
 quien solicito que no se quitaran los operarios indigenas de
 los obrajes, que en aquel reino "hay muchos que no alcan
 zan su caudal para vestirse de ropa de Castilla".30 La real
 cedula de 1601 tuvo al parecer tres perspectivas: la protec
 tion y "conservation" del indigena frente a la creciente ex

 28 Hanke, 1977, pp. 96, 97. Pero no solo estos problemas determina
 ban el funcionamiento del sector textil lanero, sino otro que la acostum
 brada perspicacia de Matienzo advertia: si bien es cietfo que parece una
 politica conveniente que no se produzcan tejidos en las posesiones para
 que se compren las que se producian en Espafia, este hecho provocaba el
 desabastecimiento de la metropoli, dada la falta de oferta y el consecuente
 encarecimiento de estos generos en Espafia, la cual, obviamente, le hacia
 concluir que "aya ingenios de azucar y obrajes de panos". Matienzo,
 1910, p. 177.

 29 Heredia, 1978, H, p. 164.
 30 Zavala, 1980, ii, p. 10.
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 plotacion criolla; la supresion de la competencia textil que
 las colonias estaban en condiciones de presentar a la indus
 tria y al comercio peninsular; y, finalmente, la liberation de
 fuerza de trabajo para engrosar la de la explotacion minera,
 sector economico dominante al que mayor interes presto
 la corona. No obstante, si bien la cedula no tuvo efecto algu
 no, por las propias condiciones locales, el reclutamiento de
 mano de obra se hizo cada vez mas dificil, pero el impulso
 y apoyo al sector era manifiesto.31 Velasco mantuvo firme
 su politica hacia Peru, la cual tuvo caracteristicas similares
 a la que ejercio en Nueva Espana mientras fue virrey, es de
 cir, mantener en funcionamiento los obrajes y proporcionar
 o asignar fuerza de trabajo.32 Particularmente en Peru, el
 sector de propietarios tambien conto con solidos defensores.
 El conde del Villar justificaba que los "obrajes de pafios ya
 se habian fundado legalmente y se habian repartido indige
 nas en provisiones anteriores", ademas de que estas empre
 sas, para entonces, eran "gruesas y de muchas personas" y
 "gran parte de la gente es pobre y no se podria sustentar
 comprando pafios de Castilla".33 Mas tarde, en 1597, el
 mismo virrey Velasco, fue del parecer de que la production
 textil local no atentaba contra la metropolitana, "porque
 principalmente labran ropa que usan los indigenas y fraza
 das y no pafios de valor"34 lo cual, sin duda, era parcial
 mente cierto.

 Sin embargo, esta position le valio a Velasco una amo
 nestacion de la corona, que presionaba con otras intenciones
 a la autoridad colonial. Estas eran de tipo fiscal, para que
 en los obrajes recaiga "algiin tributo sobre los pafios que en
 ellos se labran". Las ordenes se repiten enl610yl615al
 marques de Montesclaros y al principe de Esquilache. En

 31 Por ejemplo, el virrey Conde de Monterrey en 1603, ordenaba en
 su comision a Francisco Pacheco para la visita de los obrajes de Texcoco
 que "considerando lo mucho que importa la conservaci6n del dicho trato
 ... no solo no se quite y destruya, sino que en cuanto sea posible no se
 enflaquezca ni disminuya. . .". Zavala, 1946, V, p. 79.

 32 Zavala, 1980, n, p. 10.
 33 Zavala, 1979, i, p. 170.
 34 Zavala, 1979, , p. 207.
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 1621, cuando ya no se podia hacer otra cosa, se prohibe que
 los obrajes se ubiquen en las encomiendas o cerca de ellas.
 Estaba claro, como veia Solorzano, que esto era imposible
 de cumplir, por ser una situation admitida y permitida de
 tiempo atras, pues los obrajes se habian fundado, la mayor
 parte, en lugares de encomienda y "con el color y calor de
 ellas". Ademas, los intereses economicos de las autoridades
 coloniales no solo seguian su propio camino, sino que en al
 guna coyuntura Uegaron a constituirse en los beneficiarios
 de la production textil. El rey se quejaba en 1605 de lo

 mucho que padece esa tierra [Quito], porque los oficiales de esa
 Audiencia . . . son todos mercaderes publicos, y con la mano
 que tienen de los oficios se aunan y atraviesan todos los panos
 y frutos de la tierra a los precios que quieren y los revenden a
 excesivos precios, sin que el comun de la ciudad y pobres pue
 dan comprar nada.35

 Este hecho demuestra que la industria textil americana se
 movio autonomamente, sin que la corona haya podido some
 ter a las unidades de production a un marco restringido de
 operation, imponiendole topes, tanto en el sector obrajero
 como en el artesanal ?como piensan algunos estudiosos?.36
 No creemos, por tanto, que las "rigurosas licencias" para
 el funcionamiento de un obraje o las detalladas prescripcio
 nes tecnicas para los talleres artesanales signifiquen que la
 corona tuvo "la espada en el cuello" de la production in
 dustrial, sobre todo en las ultimas decadas del siglo XVI en
 que los sectores obrajero y artesanal se consolidan.

 El tercer periodo, 1633-1750, se caracterizo por la conce
 sion de licencias y la legalization de los obrajes existentes a
 traves de las llamadas "composiciones". Durante ese tiem
 po, en Nueva Espafia el virrey marques de Cerralvo pro
 mulgo nuevas ordenanzas de obrajes; eran como las anterio
 res, para regular el trabajo del 6braje, pero al final estaban
 dirigidas a obtener ingresos para la real hacienda, pues lue

 35 Konetzke, 1953, p. 113.
 36 Gonzalez y Sandoval, 1980, p. 180.
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 go de promulgadas obligo a los obrajeros a "componnerse"
 en cien mil pesos. Estas composiciones se ejecutaron en
 Nueva Espana y Peru y fue el metodo preferido para incre
 mentar los ingresos fiscales, fortalecidos de tiempo en tiem
 po, particularmente en 1680, 1689 y 1694. Esta decada es
 clave en el desarrollo de la legislation colonial, puesto que
 en ella se promulga la Recopilacion de las Leyes de Indias, en la
 cual quedara tipificado el trabajo en los obrajes; 20 anos an
 tes (1660), en el Peru, el conde de Santistevan habia pro

 mulgado nuevas ordenanzas; sin embargo, despues de la
 decada de los ochenta, Uegaria uno de los momentos mas
 importantes en la vida del sector, con la expedicion de la
 cedula de 1704, misma que habria de acabar con la mita tex
 til andina y daria un golpe de muerte a los obrajes de comu
 nidad, propiciando con esto la consolidation definitiva del
 sector obrajero privado.

 Tampoco es de extrafiar que la corona haya proporciona
 do permisos como los que se dieron en 1680 y 1681 a la au
 diencia de Guadalajara para el funcionamiento de obrajes
 como un medio de solution a la pobreza de sus habitantes.37
 Tambien en 1730 el rey faculto al virrey de la Nueva Grana
 da para que autorizara el funcionamiento de fabricas de pa
 fios y chorrillos en la audiencia de Quito.38

 Las autoridades coloniales, como siempre, estuvieron de
 acuerdo en permitir libremente el funcionamiento de obra
 jes, lo cual determino que cayeran al vacio las prohibiciones
 que ordenaban detener la expansion de la industria en Nue
 va Espana, dictadas en 1612 al marques de Guadalcazar; la
 misma suerte corrieron las que se dictaron al conde de Alba
 de Liste en 1649, al duque de Albuquerque en 1653 y al
 conde de Moctezuma en 1696. Por ellas se pedia que dieran
 "orden en que no fuesen en aumento dichas labores", dado
 su constante crecimiento. Esas ordenes fueron meras formu
 las declarativas que quedaron escritas en las Instrucciones que
 se les proporcionaban a los virreyes antes de entrar a ejercer
 su cargo. En todas ellas se repetia que en el "entretanto . . .

 37 Konetzke, 1971, p. 305.
 38 Disposiciones, p. 226.
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 proveo conforme a . . . lo que mas convenga, no solo no se
 aumente la labor y trato de dichos pafios; antes los repareis
 y detengais cuanto buenamente pudiereis y se supiere".
 Fuera de estas amenazas, nunca se volvio a abordar el asun
 to de una manera drastica, como para cortar la industria
 textil americana que enflaquecia "el trato y comercio de
 aquellos reinos con estos".39 Aun tomando en considera
 tion las medidas dictadas para la destruction de obrajes en
 1680, que al final no se cumplieron, la politica de la corona
 en esta materia fue un largo "entretanto" que duro tres si
 glos, bajo los cuales florecio y languidecio la production
 obrajera y algodonera, entregadas mas a los ciclos economi
 cos internos y externos que a los lejanos mandatos reales.

 Por otra parte, la decadente industria espafiola hacia im
 posible el abastecimiento colonial, por lo que el comercio
 trasatlantico dificilmente podia prescindir de las mercade
 rias francesas para el aprovisionamiento del mercado ameri
 cano; tampoco de todos los generos europeos que habian en
 contrado su puerta de entrada en el contrabando, que al
 final se veia solo complementado por la llegada irregular y
 a veces imprevisible de la mercancia legal. Ese hecho ponia
 en evidencia la escasa aportacion de la industria espafiola al
 consumo total de los articulos europeos que se traficaban en
 Indias,40 y fue una de las causas del avance de la produc
 tion interna colonial en sus diferentes formas, aunque la
 mentablemente aun es imposible su cuantificacion.

 Por otra parte, el contrabando resultaba altamente bene
 ficioso para comerciantes y autoridades coloniales. En 1702
 se decia que no habia razon para admirarse por su pronto
 enriquecimiento, puesto que ellos eran los beneficiarios de
 este comercio. "Estas facilidades provocan el comercio de
 flotas y galeones. Ingresan por la costa del Golfo y por las
 de Caracas mayor numero de telas y tejidos en un afio que
 los que traen las flotas de Espafia en tres. La prueba mas

 39 Hanke, hi, pp. 41, 42; iv, pp. 140, 141 y 169, v, pp. 200, 201;
 Zavala, 1980, p. 166.

 40 Walker, 1979, p. 35.
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 evidente de ello es su baratura."41 Como un medio para
 detener las entradas ilegales se proponia tambien en el Nue
 vo Mundo una "absoluta prohibition" de todos aquellos te
 jidos que no fuesen espanoles, olvidando el hecho evidente
 de que Espana era incapaz de abastecer a sus propias colo
 nias, por la insuficiencia de telares ?segiin algun autor?
 y porque "la gravedad y ocio de la nacion malograria el
 acierto de esta importancia".42

 En el cuarto y ultimo periodo (1750-1810), la politica me
 tropolitana aparentemente reinicio sus ataques contra las
 "fabricas" del Nuevo Mundo en momentos en que trataba
 de fortalecer la dependencia con sus colonias. Sin embargo,
 ese ya no seria el tiempo de la lana, pues empezaba a sentir
 se la influencia del algodon, cuya expansion a partir del pri
 mero de los anos citados, particularmente en Nueva Espana,
 fue notable y surgio al amparo de la politica metropolitana
 que intentaba impulsar el proyecto industrializador Catalan.
 La vuelta al algodon significaria la expansion del sistema do
 mestico urbano y rural y del trabajo a domicilio, en desme
 dro de la production obrajera; esto fue claro para el espacio
 colonial americano. Sin embargo, no por ello la corona dejo
 de regular el trabajo en los obrajes. Particularmente en Nue
 va Espana la preocupacion del estado colonial por el proble
 ma obrajero lo llevo a dictar una serie de providencias; des
 de la prohibition del trabajo de los reos en los obrajes hasta
 la promulgation de las ordenanzas del Virrey de la Croix
 (1767), las de obrajes del virrey Martin de Mayorga (1781),
 las de Iturrigaray (1805), y la regularizacion de la imposi
 tion fiscal por concepto de obrajes. Estos hechos demuestran
 otra vez que el obraje colonial funciono con absoluta liber
 tad y con reconocimiento politico y legal del estado colo
 nial.43

 41 Chavez Orozco, 1967, pp. 26, 27.
 42 Bitar Letayf, 1975, pp. 144, 145.
 43 En Nueva Granada, el virrey Soils ?para proteger la production

 textil local? llego a prohibir la internacion de efectos nacionales o extran
 jeros provenientes de Castilla que venian por el cabo de Homos y que se
 distribuian por intermedio de los comerciantes de Lima (Ospina Vaz
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 Por otra parte, en este mismo periodo, pero sobre todo a
 partir de las Uamadas reformas borbonicas, entraron en es
 cena nuevos intereses economicos en el sector mercantil. Se
 asiste a la transferencia de inversiones del comercio hacia la
 mineria y la agricultura por parte de los "antiguos comer
 ciantes" del Consulado de Mexico, cuya esfera de influen
 cia, economica y politica, se vio reducida con la creation en
 1795 de los nuevos consulados de Veracruz y Guadalajara,

 mismos que respondian a la creciente fuerza que habian ve
 nido impulsando esas dos regiones del pais. Se sumo el he
 cho de que la metropoli intentaba estimular el desarrollo de
 zonas productivas de materias primas, concretamente de al
 godon del Golfo, para alimentar la production textil catala
 na.44 Al surgir un nuevo sector de comerciantes, su esfera
 de accion empezaba a desbordar la influencia de los grandes
 comerciantes mexicanos, con lo cual la industria textil se
 fortalecio y se expandio a traves de una nueva organization,
 ajena a la estructura productiva obrajera.

 LOS PERFILES DEL ESTADO COLONIAL

 El mayor dinamismo que mostraba la economia de Nueva
 Espafia ayudo al fortalecimiento de la production textil,
 ademas de incrementar la presion para percibir mayores de
 rechos sobre la comercializacion de mercancias espafiolas.
 Los textiles de lana, algodon, lino y cafiamo fabricados en
 Espafia estaban exentos de derechos al salir de la peninsula,
 asi como del pago de almojarifazgo al entrar en los puertos
 coloniales. Sin embargo, la alcabala del tres por ciento que

 quez, 1955, p. 59), con lo cual, el mercado de Nueva Granada posibilita
 ba una realizacion mas rapida de la mercancia textil de Quito, y ampara
 ba asi a sus productores, ademas de su contrapartida minera hacia donde
 se oriento tambien la produccion de ropa, ademas del mercado peruano.
 El propio virrey Guirior durante su mandato impulso y fomento las siem
 bras de lino y algodon y prohibio el sacrificio de ovejas ?salvo las vie
 jas? en pro del fortalecimiento industrial. Salmoral, 1980, pp. 213.

 44 Hamnett, 1975, pp. 302, 303.
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 se cargaba en el puerto de entrada, y luego del seis por cien
 to en el lugar de la venta, asi como el lucro exagerado de los
 comerciantes que manejaban el negocio de las telas importa
 das, repercutieron directa y favorablemente en el crecimien
 to de la industria textil de Nueva Espana. Ademas se habia
 prohibido introducir a la colonia generos de algodon de
 otros paises, con objeto de beneficiar la production interior,
 pues era el algodon una de las principales materias primas
 en la fabrication de los tejidos novohispanos.45 Si afiadimos
 la irregularidad de los envios trasatlanticos, la aseveracion
 de Galvez se vuelve precisa:

 Han suplido [en Mexico] 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 Espana, cuyo interes consiste en que los naturales de
 Indias no se acostumbren a vivir independientes de esta monar
 quia para el socorro de sus necesidades.46

 Ademas, resalta en este juicio que los tejidos locales llega
 ron a tener no solo baratura, sino tambien un buen nivel de
 perfection.

 Anos despues, Revillagigedo fue mas explicito. Confir
 maba que los tejidos de algodon que se traian de Espana
 ?por regimen legal? no resultaban muy accesibles, ya que
 los producidos en Nueva Espana alcanzaban precios como
 dos, a pesar del alto costo de la fuerza de trabajo, pues se
 veian compensados por los crecidos derechos, fletes y otras
 recargas que sufrian sobre si los productos europeos. Insis
 tia, sin embargo, en que las fabricas locales no podian sub
 sistir. Para el virrey esta prohibition era sinonimo de "bue
 na politica";47 politica, por otra parte, que la misma
 autoridad se veia en la necesidad de contradecir. En 1792,
 al presidir Revillagigedo la Junta Superior de Real Hacien

 45 Potash, 1959, p. 13.
 46 Artola, 1969, p. 71.
 47 REVILLAGIGEDO, 1975, II, p. 45.
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 da, acordo aprobar la creation de una escuela de hilado y
 tejido de algodon, cuyo mantenimiento correria a cargo de
 las cajas de comunidad. La fuerza de trabajo la formarian
 los indigenas del lugar escogido para el efecto, Tixtla.48 Es
 posible que el sentido de esta medida no haya estado refiido
 con la politica metropolitana, al menos en lo que respecta al
 proyecto del virrey Revillagigedo, ya que no impulsaba una
 industria, sino que fortalecia el autoabastecimiento de la co

 munidad indigena. Pero dejaria de tener validez esta posibi
 lidad si pensamos que al fomentar esta situation se estuviera
 cerrando o limitando el consumo de la industria algodonera
 catalana, en el supuesto caso de que esta medida se la hubie
 ra hecho extensiva para todo el espacio economico.

 En realidad, la idea de Revillagigedo sobre la industria
 textil en Nueva Espafia estaba de acuerdo con los criterios
 expuestos por los gobernantes espafioles y su nueva politica
 economica que tendia a reforzar los lazos de dependencia de
 sus colonias, fundamentalmente a traves de la extraction de

 materias primas y fomento del comercio colonial. Para el vi
 rrey, la "primera verdad" consistia en el notorio incremen
 to comercial y "felicidad de estos Reinos comparados los
 trece aiios del Comercio Libre con los ultimos de flota". El
 comercio interior tambien experimentaba este crecimiento,
 visible por el aumento de "la nueva clase de comerciantes"
 y tiendas, tanto en la capital como en las provincias. Segun
 Revillagigedo, a este movimiento correspondia tambien la
 mayor participacion de consumidores y compradores. Estas
 actividades comerciales estaban respaldadas por el aumento
 de la agricultura y la mineria, asi como de la burocracia y
 el ejercito. Aqui esta resumida la idea tradicional del creci
 miento economico que experimento la Nueva Espafia al fi
 naliz^r el siglo XVIII.

 Pero esta idea de crecimiento en el comercio trasatlan
 tico tenia sus limitaciones, precisamente en los generos texti
 les y la falta de equilibrio entre lo que ofrecian los producto
 res y comerciantes espafioles y lo que requeria por moda o
 necesidad la poblacion americana. Revillagigedo expone

 48 Arcila Farias, 1974, n, p. 40.
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 dos casos o "extremos" que repercutian en este desequili
 brio. El primero se presentaba como una consecuencia del
 regimen de flotas que Uevo a los "comerciantes del antiguo
 tiempo" a cargar cualquier genero, con la idea de que en
 America 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 regimen esta idea
 cambio radicalmente, ya que la production era mas seleccio
 nada y su venta obedecia a las modas vigentes en Espana,
 donde se seguian las de las principales cortes europeas. Esto
 traia como consecuencia que mucha de la importation no te
 nia una pronta salida entre los consumidores americanos,
 "hasta que van introduciendo la moda y uso aquellas pocas
 personas que tienen menos miedo a la murmuracion y cen
 sura de las demas". Pero este problema no era el unico ni
 el principal; existia otro que podia tener una mayor repercu
 sion en el crecimiento comercial y fomento de las fabricas es
 pafiolas. Radicaba en que los vendedores no se sujetaban a
 producir y comerciar lo que el publico de Nueva Espana de
 mandaba ya por gusto o por tradicion. Por ejemplo, hacia
 notar la solicitud y demanda que tenian los pafios de rebozo
 entre las mujeres mexicanas, quienes

 Lo lie van sin exceptuar rti aun las monjas, las senoras 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.49

 Creia Revillagigedo que este tipo de tejido podia ser fa
 bricado con exito en Catalufia, donde ya se tejian manufac
 turas analogas a estos generos. Aducia ademas que los teji
 dos de algodon, por su mayor volumen y peso, causarian
 mayor costo en el transporte y que no podrian fabricarse en
 Espana por un precio que dejara utilidades tanto al fabri
 cante europeo, como al comerciante que los despachase de

 49 Rubio Mane, 1930, i, num. 2. pp. 202.
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 alia y al comerciante que los vendiera en America. Estos
 problemas no los encontraba en el caso de los rebozos, por
 estar cornpuestos de algodon o mezclados con seda.

 Por otra parte, si la industrialization espafiola se veia fre
 nada por los altos derechos que se cobraban en la circulation
 y production de las mercancias, esos gravamenes tenian
 efectos similares en Nueva Espafia, ya que el adeudo de al
 cabalas en los diferentes territorios donde se internaban pro
 vocaban mayor recargo de los articulos, situation que se
 agravaba mientras mas se internaban. De esta manera se
 encarecia el precio de venta y se provocaba una production
 textil local mas barata y de un mayor volumen. Por ello ates
 tiguaba el virrey que

 Ninguna otra causa puede haber contribuido tanto al fomento
 de las fabricas de pano de Queretaro y de cuchillos, mantas y
 demas de San Miguel el Grande. La distancia de Veracruz, los
 malos caminos y la mala costumbre que tienen los comerciantes
 de Mexico de subir mas el tanto por ciento de su comision
 cuanto mayor sea la distancia a que envian los generos aunque
 su trabajo y cuidado sea el mismo, no hacen subir tanto como
 la repetition de la alcabala, el precio de los generos europeos
 a que son semejantes o equivalentes los manufacturados en
 Queretaro y San Miguel el Grande.50

 Pero el crecimiento de estos sectores no interesaba al esta
 do, por lo cual Revillagigedo repetia que "es muy cierto que
 aqui solo la agricultura y la mineria pueden admitir esten
 sion". Con una dureza acentuada argiiia que las fabricas no
 podian subsistir, aun las de aquellos generos que no se ela
 boraran en Espafia o simplemente no se trajeran, ya que
 eran los tejidos nacionales equivalentes suyos, lo cual res
 tringiria su consume51 Creia, ademas, que si el trabajo de
 los tejidos de algodon persistia, era principalmente porque
 existia suficiente materia prima y por los precios comodos
 que alcanzaban los tejidos a pesar del alto valor de la mano
 de obra. El alto costo se veia compensado por los gravame

 50 Rubio Mane, 1931, n, num. 1. p. 49.
 51 Rubio Mane, 1931, n, num. 1. p. 198.
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 nes que traian los generos europeos. Terminaba por recono
 cer que "por mas prohibiciones que haya sera imposible im
 pedir el que estos naturales fabriquen sus manufacturas y
 tejidos, especialmente cuando muchos de ellos lo hacen sin
 telares, y sin ninguna de las oficinas y utensilios que se creen
 indispensables en Europa". Las mujeres pobres y algunos
 de los individuos que no conocen otra ocupacion, se dedica
 rian al tejido de generos, ya que "la necesidad misma que
 es superior a toda ley y prohibition" someteria siempre este
 tipo de trabajo.52

 Pareceria contrario a su politica el proponer que lo mas
 conveniente para "ambos reinos" era que los naturales se
 dedicaran al hilado del algodon. Su idea era coherente, ya
 que el hilado no seria usado en la fabrication de tejidos en
 Nueva Espana, sino en la metropoli, donde se podia emple
 ar en el tejido de cotonias y otros generos semejantes que te
 nian buen consumo. Apegado a esta idea, intentaba tam
 bien trazar una politica semejante en relation con la
 industria de la seda. En contra de esta industria, la politica
 proteccionista de la corona habia decretado en 1679 la extin
 cion de todas las plantaciones de moreras, asi como del tra
 bajo y transformation de la seda en Nueva Espana. Un siglo
 despues, hacia 1783, esta politica estaba aiin vigente. En el
 mismo afio, por una real cedula, se ordeno que el Virrey "u
 sando de su sagacidad y prudencia, tome ... las providen
 cias mas oportunas y convenientes a arruinar y destruir" los
 telares de seda existentes, puesto que su uso "es contra las
 leyes y el comercio de la nacion". Pocos anos despues, en
 1793, Revillagigedo promovia de nuevo el cultivo de la seda,
 aunque no su transformation en tejidos. Creia que el "culti
 vo de la seda daria tambien ocupacion a las mujeres y nifios
 y otros individuos incapaces de otros trabajos que requieren
 mas robustez".53

 La seda, sin embargo, no estaria destinada a la produc
 tion local de tejidos, sino a la exportation, por ello habria

 52 Rubio Man?, 1931, ii, num. 1. p. 198.
 53 Arcila FarIas, 1974, ii, p. 52.
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 que evitar que fuera gravada y se quedara en el interior del
 reino. Con esta medida se extinguiria la posibilidad de su
 empleo "en manufacturas que perjudicarian al consumo de
 las de Espafia". La idea colonial de Revillagigedo era preci
 sa: "la abundancia de esta primera materia favorecera alia
 las fabricas para estar siempre surtidas".54 Asi, el fomento
 del cultivo de la seda era uno de los remedios para la expan
 sion de la agricultura. De ninguna manera Revillagigedo
 impulsaba la industrialization de aquella y, por consiguien
 te, de la production textil. Y en ello era coherente en
 relation con lo mandado en 1783. Si se aceptaba que la seda
 fuese hilada era porque esta asi "torcida debia ser libre de
 derechos de extraction de estos reinos y de los de introduc
 tion en Espafia", es decir, debia dejarse libre el comercio
 hacia la metropoli.55

 Pero estos eran solo proyectos. Fuera de esta vision teori
 ca colonialista, la realidad empujo a las autoridades a permi
 tir y fomentar el trabajo textil domestico. El virrey don Mar
 tin de Mayorga habia ordenado en 1783 que se pusiera en
 practica el proyecto del primer conde Revillagigedo, que
 preveia que "al 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, facilitandoseles materiales y salida
 de sus hilados y tejidos".56 Tanto las medidas anteriores
 como el proyecto que analizaremos a continuation, estaban
 orientados a alentar el trabajo domestico mas que el de la
 manufactura obrajera. Asi, sera precisamente en aquel sec
 tor donde florecera la production textil de fines de siglo
 xvin y principios del xix.

 54 Rubio Mane, 1937, n, num. 2. pp. 200, 201.
 55 Rubio Mane, 1937, ii, num. 2. pp. 200, 201.
 56 Belena, 1787, p. 49. En el mismo siglo, el virrey de Nueva Grana

 da, Manuel Guirior, consciente de los efectos que producia la escasez de
 tejidos, trataba de impulsar su produccion con el fin de evitar la salida de

 moneda de su territorio amenazando incluso con la expropiacion a quie
 nes no aprovechen sus tierras con la siembra de algodon y la cria de gana
 do lanar, para asi estimular a "la hilaza de lana y algodones por medio
 de tornos y maquinas que abrevien y faciliten el trabajo, y de telares para
 tejer". Citado por Ospina Vazquez, 1955, pp. 58, 59.
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 El obispo de Michoacan, Perez de Calama y J. Antonio
 de Tapia, con su proyecto sobre "desterrar la ociosidad y
 mendiguez vagabunda", intentaban en 1784 "resucitar" la
 industria de hilados y tejidos a la usanza de la "Sociedad de
 los Amigos del Pais". Por el informe solicitado a Vicente
 de los Rios, tesorero de la iglesia de Valladolid, se podia ob
 servar que los ramos susceptibles de promotion eran la lana,
 el algodon y las pieles. Pero hasta entonces su adelanto ha
 bia sido escaso, a pesar de contar con abundante materia
 prima. Las razones que se proponian para explicar el atraso
 eran tres: la falta de medios que posibilitaran la compra de
 dicha materia; la falta de maestros que ensefiaran el trabajo
 de manufactura y el poco estimulo entre los fabricantes para
 su adelanto y, finalmente, la falta de demanda y "la casi ab
 soluta imposibilidad" que el pueblo tenia de comercializar
 los provechosamente en los lugares donde se consumian.57

 Exponia De los Rios que si bien "los mas" estaban dedi
 cados a la extraction de oro y plata, no lo hacian para el co
 mun del pueblo. "Para este lo que producen es la carestia
 de los efectos que necesita*'. De aqui deducia una de las cau
 sas "de la actual, de la vergonzosa, chocante desnudez de
 nuestra inflma plebe". Otra de las causas estaba determina
 da por el monopolio que ejercian los comerciantes sobre la
 materia prima, quienes compraban el algodon a los coseche
 ros para luego venderlo al por menor con segunda ganancia
 y a un costo mayor. Se proponia solucionar este problema
 estableciendo un fondo que proveyera a quienes quisieran
 trabajar la materia, sin mas costo que el de su compra. El
 fondo estaria formado por donaciones de cada "vecino hon
 rado", que no se negaria a concurrir a este beneficio pu
 blico.58

 Era bastante clara la intention de las autoridades eclesias
 ticas de fomentar el trabajo textil y de pieles en el obispado.
 Seguramente de esta idea nacio el trabajo organizado en la
 casa de educandas dirigida por el maestro de escuela Maria
 no Escandon. No habia temor para impulsar un sistema in

 57 Cardoso, 1973, p. 119.
 58 Cardoso, 1973, p. 119.
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 dustrial basado en el trabajo domestico, o en fomentar una
 concentration de operarios bajo un mismo techo para la pro
 duction manufacturer que atentara contra la production
 europea. "Nunca es de recelar que nuestra industria debili
 te el comercio con la Europea", decia Vicente de los Rios,
 aunque estaba de acuerdo en que "la industria popular de
 este reino ni cuando fuera posible fomentarla hasta un grado
 muy alto, seria conveniente en lo politico".59 Asimismo se daba
 cuenta de que los problemas que obstaculizaban un creci
 miento de la industria textil eran de diferente indole: por
 una parte, el hecho de que los instrumentos de production
 fueran muy pocos encareceria el producto hasta volverlo
 inaccesible, sobre todo cuando se disponia ?como era el
 caso de Valladolid? de generos mas baratos traidos de dis
 tancias mayores. Por otra, la situation de las provincias, su
 gran extension y los malos caminos, no permitian sacar uti
 lidad de la extraction de sus manufacturas a otros reinos, y
 aiin su "trafico dentro de este seria de tanto embarazo y cos
 to que no lo podria sufrir el valor de los mismos efectos trafi
 cados".60

 Sin embargo, el costo de los instrumentos de trabajo era
 exagerado por el informante, ya que los mismos funciona
 ban exitosamente en otras regiones del pais. La diferencia
 de los caminos y la "espantosa extension" tambien se exa
 geraban, puesto que si podian entrar generos de otras regio
 nes, podian tambien salir de esta hacia aquellas. Es posible
 que el inconveniente politico 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 una empresa, ya que cuando este aparecio se
 organizo el trabajo textil en la casa de educandas. En segun
 do lugar, la falta de mercado, dadas las caracteristicas de la
 economia indigena de la region que producia sus propias te
 las y vestidos. A estas se sumaba la competencia de ciudades
 industriales del obispado como Celaya, Queretaro, San Mi
 guel, Zamora, etc. Por estas razones la production local pa

 59 Cardoso, 1973, pp. 118, 119. Las cursivas son nuestras.
 60 Cardoso, 1973, p. 119.
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 rece que se organizo fundamentalmente en torno al sector
 domestico con gran injerencia del sector comercial que mo
 nopolizaba la materia prima. De esta manera, el impulso
 textil escapaba a la politica de la corona, pues esta situation
 dependio de factores fundamentales como la existencia de
 un capital mercantil y de un mercado en expansion que
 permitio el concurso de los tejidos nacionales sin ser despla
 zados por la competencia exterior; condiciones que desapa
 recieron en la decada de 1800-1810, despues de la cual la cri
 sis anuncio el desastre de la industria textil local.

 Sin duda, creemos que es necesario incorporar elementos
 tales como el comercio exterior y los conflictos politicos in
 terna^ionales que impidieron el libre abastecimiento de ge
 neros espanoles. Desde mucho tiempo atras era un consenso
 general que la metropoli no tenia "lienzos ni algodones para
 vestir a la mitad de sus habitantes, ni remitir a aquella colo
 nia sino es algunos lienzos gallegos de tan poca importancia
 que no merece aprecio en el caso". Tampoco remitia la sufi
 ciente cantidad de tejidos finos para abastecer a las clases
 dominantes, como tampoco tejidos "para el pueblo medio".
 Estaba claro que la mayor cantidad de generos de lujo y
 "medios" ?aiin los "bajos"? provenian del extranjero.
 "Asi es evidente ?se concluia? que no le puede resultar
 ningiin perjuicio de las fabricas ordinarias de algodon y lana
 de la Nueva Espana."61 Por ello, a pesar de la aparente
 oposicion estatal, desde mucho antes la production local era
 indispensable para satisfacer el amplio mercado novohispa
 no, no solo abasteciendo los sectores bajos y medios del
 pueblo, sino a instituciones que demandaban gran cantidad
 de ropa, como el ejercito o las mismas ordenes religiosas.
 Esto amplio el mercado y movio a la cojona ?a traves de
 la real cedula de 12 de julio de 1786? a pedir informacion
 sobre los tipos de telas que consumian para incrementar su
 production en la metropoli. Dos afios despues, el 8 de febre
 ro de 1788, el Consulado de Barcelona solicito al rey que se
 suprimieran las fabricas de "pintados", pafios y bay etas
 que se habian establecido en Mexico y Puebla, que ademas

 61 Abad y Queipo, 1963, p. 238.
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 de surtir a Nueva Espafia los enviaban a Perii.62 Esta mis
 ma petition la repitieron en 1802.

 Ademas de la corona, los grandes comerciantes de Nueva
 Espafia ligados al monopolio comercial, del que sacaban
 grandes utilidades en las transacciones de tejidos extranje
 ros, tambien combatian la production local de tejidos. To
 mas de Murphy, negociante privilegiado del comercio ultra
 marino, protestaba en 1793 por el incremento habido en las
 fabricas de tejidos, que en lo industrial se habian constituido
 como el unico ramo "que ha tornado cuerpo" en perjuicio
 de las manufacturas de la metropoli. Creia que era destruc
 tiva la subsistencia de estas "fabricas" y que las peninsula
 res hubieran asistido a un incremento aiin mayor de no ha
 berse protegido las fabricas de este reino. Al desaparecer
 esta "protection" no se "malograria la mayor ventaja que
 jamas haya tenido para enriquecerse nacion alguna".63 Sin
 duda pensaba en su propia situation.

 Una decada mas tarde, por la guerra de Espafia contra
 Inglaterra y la concesion a barcos neutrales, la afluencia de
 tejidos extranjeros al reino se incremento notoriamente,
 aunque no sucedia lo mismo con la production metropolita
 na. Pero a pesar de su postracion, la corona repetia sus de
 claraciones con el fin de proteger la industria catalana, por
 lo que Iturrigaray, contraviniendo la orden que demandaba
 su informe sobre el numero de fabricas y telares existentes
 en Nueva Espafia, la dejo "sin curso", aduciendo que en
 este reino unicamente se fabricaban

 telas ordinarias de lana y algodon que en nada perjudican a las
 manufacturas de la Metropoli . . . y que sin ellas ni tendrian
 con que abrigarse la gente miserable, ni se habrian 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 fabricas hasta el grado en que se verifico en
 el tiempo del mando de mi antecesor el sefior Don Miguel Jose

 62 Quiros, 1975, ii, p. 159.
 63 Murphy, 1975, i, p. 390.

 
������������������������ 



 312 MANUEL MINO GRIJALVA

 de Azanza . . . no ha sucedido asi por hallarse provisto y surti
 do el Reino con las mercaderias que han estado llegando en
 barcos nacionales y en los neutrales. . ,64

 Se trataba de dos verdades claras. Por un lado, la produc
 tion era principalmente ordinaria y su trabajo partia de la
 necesidad del consumidor de escasos recursos; por otro, el
 abastecimiento extranjero impedia una ampliation de las
 unidades productivas. Por ello, se proponia internamente
 permitir el funcionamiento de "fabricas" ordinarias de teji
 dos sin necesidad de licencia ni otro gravamen que el pago
 de la alcabala,65 e incluso que se "conceda libertad de in
 dustrias y de cultivos" en el reino.66

 Las reacciones contra el sistema monopolico se hacian
 sentir de una manera mas acentuada, dada la falta de cohe
 rencia en la politica economica adoptada por la corona.
 Abad y Queipo en 1810 recriminaba duramente esta politica
 restrictiva haciendo ver lo caduco de sus principios.

 Las americas ?decia? ya no se pueden conservar por las ma
 ximas de Felipe II. Que cese para siempre el sistema de estan -
 co, de monopolio y de inhibition general que ha gobernado
 hasta aqui, y ha ido degradando la nacion en proportion de su
 extension y progresos, dejandola sin agricultura, sin artes, sin
 industria, sin comercio, sin marina, sin arte militar, sin luces,
 sin gloria, sin honor, fuera de algunos cortos intervalos en que
 se relajo algun tanto por la sabiduria de algunos soberanos.67

 El ineficaz proteccionismo real era combatido en la penin
 sula misma y sus principios puestos en tela de duda. Alvaro
 Florez de Estrada era su principal detractor, dada la politica
 seguida por la corona en relation con sus posesiones ameri
 canas al no permitirles que libremente desarrollaran su eco
 nomia en los diferentes ramos.

 64 Archivo General de la Nacion, Mexico, ramo Historia, vol. 22,
 exp. 1, f. 8v.

 65 Lemoine, 1964, p. 54.
 66 Lafuente, 1941, p. 260.
 67 Abad y Queipo, 1963, p. 262.
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 De una manera similar, J. M. Quiros proponia que la co
 rona procurara con empefio tanto en la metropoli como en
 ultramar el incremento de las fabricas existentes, cuyos pro
 ductos tengan demanda en ambos continentes, "dejando a
 sus interesados en completa libertad . . . proporcionando
 numero de maquinas y de inteligentes que eleven su indus
 tria . . . costeandose el envio y pasaje . . . y consignandose
 en propiedad a los referidos artifices algunos terrenos para
 que pongan en planta sus obradores".68 La funcion del es
 tado no consistia ya en restringir, sino en proteger el libre
 trabajo de sus siibditos, favorecer y ayudar a su prosperi
 dad. Estas son ya ideas liberales que empezaban a repercutir
 en el pensamiento economico tanto espafiol como america
 no. El mismo Quiros recriminaba la politica protectora de
 la corona preguntandose si era conforme a la recta razon el
 hecho de que se quisiera privar de lo que podrian adquirir
 de su trabajo,

 arrancando con violencia de las manos de sus habitantes y con
 ciudadanos unas ocupaciones y provechos que refluian en la
 masa general de la nacion para trasladarlo con usura al extran
 jero . . . <:No es un error indisculpable contener o derrocar los
 progresos de las fabricas y manufacturas de unas provincias de
 la misma monarquia, para dar considerable fomento a las de
 otras potencias, protegiendo indirectamente su navegacion y
 comercio, al propio tiempo que destruyen el nuestro?69

 De aqui que para Quiros la solution al problema indus
 trial podia provenir del incremento de nuevos medios tecni
 cos de production, de la inmigracion de "artifices" o tecni
 cos que ayuden en la instalacion de las nuevas fabricas, de
 la prohibition a la entrada de tejidos extranjeros asi como
 espafioles que se podian fabricar en el reino y de la vieja idea
 espafiola de crear sociedades economicas.70 Todas estas
 propuestas ya habian sido aprobadas y recomendadas por

 68 Quiros, 1975, H, p. 168.
 69 Quir6s, 1975, p. 159.
 70 Smith, 1947, pp. 707, 708.
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 los economistas espanoles del siglo xvm, ninguna de las
 cuales, al parecer, dio el resultado que se esperaba en la me
 tropoli, peor aiin en las colonias que estaban a merced de la
 penetration inglesa.

 Para la decada de 1810 la crisis de la industria local era ge
 neralizada; la crisis politica llegaba a su etapa definitiva y las
 posibilidades que se vislumbraban de un renacimiento in
 dustrial eran practicamente nulas. La corripetencia de las
 importaciones de origen europeo venia destruyendo la in
 dustria existente, que se hallaba sin protection gracias a la
 politica borbonica. Eran tiempos en que el empuje de la re
 volucion industrial era irresistible.

 Conclusion

 A pesar de las explicaciones conocidas sobre el atraso indus
 trial espanol, no esta clara la razon por la cual un sistema
 de amplias ventajas, como el trabajo domestico rural, fue
 precisamente en el siglo xvi desplazado por una forma de
 organization cerrada, decadente, cuya erosion se manifesto
 en los tres siglos siguientes en muchas partes de Europa.71
 Posiblemente la explication se encuentre en la emergencia
 de fenomenos que algunos autores, como Gonzalez Enciso,
 no toman en cuenta. Ellos estan relacionados, por una par
 te, con el descubrimiento de America, la production de pla
 ta y la formation de un amplio mercado consumidor que
 trajo una serie de problemas y ajustes, cuya complication
 era hasta entonces desconocida, y, por otra, como es bien
 sabido, los precios de los productos castellanos aumentaban

 mas rapidamente que los de otros paises, mientras que la ba
 lanza comercial de Castilla respecto de otros europeos se tor

 71 Sin duda este hecho no implica que el sector domestico haya desa
 parecido. Sobre el particular pueden consultarse los trabajos de Saave
 dra, 1983; Gonzalez Enciso, 1978, pp. 271, 272 y su articulo de 1983;
 Fontana, 1973, pp. 64-69; tambien otros mas generates, pero de gran
 relevancia para comprender la importancia del trabajo rural: Mendels,
 1972, y Kriedte, Medick y Schulumbohm, 1986.
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 naba desfavorable y se tenia que cubrir el deficit con la plata
 americana.

 Asi, todo indica que el XVI fue el siglo en que Espafia
 perdio el camino hasta entonces seguido por su proceso in
 dustrial con algiin exito. Pasa a depender de otros paises,
 particularmente en lo que se refiere al abastecimiento de la
 production textil, que en estos se abre y dinamiza frente a
 la ampliation de la demanda y la existencia de recursos sufi
 cientes; en tanto, la metropoli se tierra y las organizaciones
 textiles se corporativizan. Sin embargo, esta explication no
 es todavia suficiente para determinar el "congelamiento"
 de la dinamica productiva industrial espafiola. Creo que el
 problema se encuentra, ademas, en el monopolio comercial
 extranjero ubicado precisamente en los puertos de entrada
 y salida de Sevilla y Cadiz, que controlaban el mercado in
 ternational, pues los comerciantes que actuaban en el trafi
 co comercial no eran mas que corresponsales de firmas y ca
 sas comerciales extranjeras. De este modo el oro y la plata
 americanos, asi como la apertura de un amplio mercado
 consumidor a escala mundial, posibilitaron el fortalecimien
 to del grupo de comerciantes-mercaderes que monopolizo la
 production rural fuera de Espafia, al tiempo que controla
 ban el trafico extranjero a traves de sus corresponsales en la
 peninsula; con ello se provoco la desarticulacion del proceso
 industrial local, la dependencia de Espafia de los textiles ex
 tranjeros y la consecuente arcaizacion de las estructuras pro
 ductivas en torno a la organization corporativa y cerrada de
 los gremios, los cuales producian articulos de lujo o generos
 que no satisfacian el consumo nacional y que, de todas ma
 neras, eran mas caros que aquellos que se producian en las
 areas rurales de Europa occidental y central. Asi, este movi
 miento parece explicar de una manera mas coherente el es
 tancamiento peninsular y la dinamica expansion de los cen
 tros economicos europeos en el sector textil, que fue el mas
 importante de los ramos industriales en el periodo de
 formation del capitalismo.

 Los teoricos del sistema advirtieron los diversos proble
 mas que obstaculizaban el crecimiento economico y pusie
 ron enfasis en la dependencia de Espafia y sus posesiones
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 respecto a la production extranjera; acentuaron tambien el
 factor negativo que constituyo la pesada carga fiscal frente
 a los tejidos nacionales, mientras los "compuestos" extran
 jeros gozaban de considerables "gracias" en los puertos.
 Parece evidente que el sector comercial logro concesiones
 que no alcanzo el sector industrial interno que se veia carga
 do de impuestos. De esta forma se fortalecia una politica
 economica contraria e inversa a cualquier programa de cre
 cimiento industrial; politica coherente, sin embargo, con la
 dinamica que habia tornado el desarrollo capitalista en una
 clara configuration del intercambio desiguaJ.

 Asi, el predominio del sector comercial extranjero no ha
 ria mas que trasladar su influencia al caso americano y apro
 piarse del discurso de algunos teoricos, para impedir ?co
 mo en la metropoli?, el desarrollo de una industria local.
 De esta manera, metropoli y colonia se convertian en abas
 tecedores de materias primas y plata, asi como en un amplio

 mercado consumidor de la production industrial capitalista.
 De todas formas, todo indica que la production interna

 cional nunca fue suficiente para abastecer el mercado colo
 nial americano, por lo cual funcionaron libremente y sin res
 tricciones el propio sistema domestico indigena y mestizo, la
 organization gremial y el obraje manufacturero. El estado
 colonial protegio abiertamente la organization productiva
 textil, particularmente la originada en el sector obrajero. La
 vision comparativa muestra, de manera tajante, que a la co
 rona nunca le intereso cortar la production local. Las ga
 nancias que obtuvo en el area andina por concepto de tribu
 tos, arrendamientos y composiciones, son suficientes para
 demostrar su interes en el sector. De la misma forma, en
 Nueva Espana el dinero originado en licencias, composicio
 nes y otros impuestos, tampoco fue desaprovechado. En
 todo ese razonamiento, sin embargo, no tratamos de desco
 nocer que hubo una serie de disposiciones legales prohibiti
 vas o restrictivas, sino simplemente que en la realidad el ca
 mino que siguio el sector textil de la economia colonial nada
 tuvo que ver con estas. Asi, las contradicciones que se pro
 dujeron en torno al funcionamiento obrajero en particular se
 ubicaron en el interior del espacio colonial. El obrajero fue
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 claramente un empresario de corte capitalista que al menos
 en el area andina aplasto cualquier intento de organization
 corporativa y, en Nueva Espafia, donde los gremios alcan
 zaron relativa importancia, su esfera de influencia estuvo
 perfectamente definida y fue mas bien complementaria.
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