
 evoluci?n de la industria
 textil poblana (1544-1845)

 Jan Bazant

 En el trabajo presente hablamos de un cap?tulo importante
 de la historia econ?mica de M?xico. A lo largo de su histo
 ria, Puebla fue un emporio industrial. Desde su fundaci?n
 hasta el siglo pasado, fue la primera ciudad textil de M?xico;
 y los hilados y los tejidos constituyeron la industria m?s im
 portante en la econom?a general. Por consiguiente, la historia
 textil poblana es de suma importancia para la historia de la
 econom?a mexicana.

 El per?odo de tres siglos, que abarca este estudio, empieza
 algunos a?os despu?s de la fundaci?n de Puebla, cuando ya
 se perfila su futuro como la capital comercial e industrial de
 la Nueva Espa?a. Precisamente en 1544, cuando Puebla soli
 cita al rey licencia para tejer telas de seda, hace patente su
 deseo de rivalizar con la capital en lo econ?mico. Nuestro
 estudio termina en 1845, despu?s de la revoluci?n industrial,
 cuando con la publicaci?n de estad?sticas en tres Memorias
 anuales de la Direcci?n General de Industria, reproducidas
 en 1962 por el Banco Nacional de Comercio Exterior en el
 volumen vn de la Colecci?n de Documentos para la Historia
 del Comercio Exterior con el t?tulo "La Industria Nacional
 y el Comercio Exterior", se demuestra plenamente el adelanto
 de las f?bricas algodoneras poblanas.

 Puebla, ?ciudad lev?tica y art?stica o ciudad industrial?

 Ante todo, nos enfrentamos a la paradoja siguiente: ?c?mo
 es posible que una ciudad conocida como la Roma mexicana,
 una de las ciudades m?s bellas de M?xico, no solamente por
 sus iglesias sino tambi?n por sus casas coloniales, haya sido
 al mismo tiempo la capital comercial e industrial de la Nueva
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 474  IAN BAZANT

 Espa?a? Pues existe la idea de que el catolicismo excesivo, el
 que precisamente caracteriz? a Puebla, se opone al desarrollo
 industrial aun cuando puede ser favorable al art?stico. Pode

 mos imaginar, y en efecto imaginamos, a una ciudad cat?lica
 como bella pero a una ciudad industrial la concebimos nor
 malmente como dedicada al trabajo, en pocas palabras m?s
 bien fea. En teor?a, lo anterior parece evidente; en la pr?c
 tica, hay casos que contradicen esa tesis como, por ejemplo,
 Florencia, Siena y Perugia en Italia, que fueron ciudades ar
 t?sticas como pocas otras en el mundo pero al mismo tiempo
 se distinguieron por su industria, comercio y banca; Brujas y
 Gante en Flandes se caracterizaron por su catolicismo pero
 tambi?n por su industria. Naturalmente, hay tambi?n ciuda
 des como Venecia y Salzburgo, ciudades bellas pero no indus
 triales; y ciudades mercantiles como Genova que en la ?poca
 de su florecimiento no construy? edificios dignos de admirar.

 En fin, hay toda clase de ejemplos. Lo que s? parece evi
 dente es que la Iglesia favoreci? en Puebla el desarrollo de
 ciertas industrias de lujo como los tejidos de seda, herrer?a
 (seg?n Romero de Terreros,1 las obras de hierro m?s impor
 tantes en M?xico son las de la catedral de Puebla) la talla en

 madera, que en Puebla presenta un car?cter sumamente vigo
 roso,2 loza de Talavera, azulejos y hechura de "bufetes con
 incrustaciones de n?car y marfil, plata y carey, hechos muchos
 de ellos por Juan de la Cruz, indio de Puebla" 3 en Puebla
 floreci? tambi?n la batihojer?a (fabricaci?n de l?minas de
 oro), la curtidur?a (sillas de montar con plata), y la industria
 del acero con incrustaciones de plata y oro (espuelas, frenos,
 etc., para el caballo).4

 Como cliente principal para objetos de arte, la Iglesia in
 fluy? en su fabricaci?n. Una vez formadas las artes, empeza
 ron a fabricarse productos m?s corrientes como pa?os hasta
 llegar al producto completamente popular como manta de
 algod?n.

 Fundaci?n de Puebla

 Se podr?a decir que el sentido est?tico es algo inherente
 a Puebla, pues con ?l naci?. Leamos lo que dice Echeverr?a
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 INDUSTRIA TEXTIL POBLANA 475
 y Veytia en su Historia de la Fundaci?n de la Ciudad de
 Puebla? "Antes de poner mano a la f?brica de la Ciudad,
 cuid? el Lie. Salmer?n de que se formase plan y delincaci?n
 de ella, y ?sta parece que se envi? a la Real Audiencia que la
 aprob? y mand? que arreglado a ella se hiciese el repartimien
 to de sitios y que todos guardasen este plan, a que dan el nom
 bre de traza... Conf?rmase esto tambi?n de una carta origi
 nal del Sr. Virrey D. Antonio de Mendoza, que... a?ade en
 portada las palabras siguientes: 'Ten?is mucho cuidado que
 los solares dados que est?n por labrar dentro de la traza de
 la Ciudad, que se edifiquen, y si las personas a quien los
 ten?is dados no lo quisieren hacer, mandarles en cierto tiem
 po que lo hagan y si no dadlos a otros, y guardaredes orden
 que la Ciudad no vaya desproporcionada.' " Ese sentido de las
 proporciones que parece ser cong?nito en Puebla, llam? mu
 cho la atenci?n de la se?ora Calder?n de la Barca que habla
 de sus "calles anchas, bien pavimentadas; grandes casas de dos
 pisos, muy s?lidas y bien construidas; magn?ficas iglesias"; la
 Catedral "no es tan grande como la catedral de M?xico, pero
 es m?s elegante, m?s sencilla y de mejor gusto".6

 Se podr?a objetar que ?sta era la opini?n de una persona
 reci?n llegada al pa?s. Pero ya el padre Francisco Javier Cla
 vijero hab?a escrito que Puebla "en su forma, en las medidas
 de sus calles, en la magnificencia y ornato de sus templos, es
 como M?xico pero lo supera en altura y belleza de sus cam
 panarios y c?pulas, en la multitud de fuentes que hay por
 todos lados, en las plazas, calles, monasterios, colegios y
 casas".7

 Tambi?n la industria estuvo en Puebla desde su funda
 ci?n. A este respecto nos parecen importantes dos trabajos
 de Fran?ois Chevalier, los siguientes: La formaci?n de latifun
 dios en M?xico en los siglos xvi y xvii,s donde habla de la
 fundaci?n de Puebla con agricultores espa?oles (agriculto
 res, no encomenderos), y "Significaci?n Social de la Fundaci?n
 de la Puebla de los ?ngeles",9 donde describe el esfuerzo de
 la Audiencia por fundar una ciudad de espa?oles no enco

 menderos, sino trabajadores. Este concepto ha sido desarrolla
 do por F. Mar?n-Tamayo y otros, autores de la obra colectiva
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 Puebla a trav?s de los Siglos.10 Citan all?11 al oidor Sal
 mer?n, quien escribe el 30 de marzo de 1531 al Consejo de
 Indias que a la ciudad de Puebla no se admitir?an como
 vecinos a los colonos que disfrutaran de encomiendas.

 Aun cuando esta regla tuvo excepciones, la intenci?n de
 los fundadores de Puebla es bien clara. Lamentando "la co

 dicia desordenada y gran holgazaner?a de los conquistadores",
 dice Salmer?n en su informe al Consejo de Indias sobre
 la fundaci?n, fechado el 13 de agosto de 153112 que "para
 remedio de muchos perdidos que ay des ta calidad y de otros
 que pasan a estas partes, que no se pierdan por esta v?a, se
 a ensayado la puebla de los Angeles... en la cual ay ya cin
 cuenta vezinos... " A continuaci?n pide "que su Majestad haga
 a la dicha Puebla cabeza de obispado y la haga ciudad, porque
 tiene manera, seg?n la comarca en que cae y las otras calida
 des que concurren en ella, de ser de las m?s o la m?s principal
 poblaci?n de esta Nueva Espa?a."

 En efecto, en Puebla no hab?a ingresos derivados de en
 comiendas y seg?n fray Luis de Fuensalida,13 los primeros
 pobladores en 1531 eran tan pobres que se les tuvo que pres
 tar ma?z para comer. Pero precisamente por esto se le con
 cedi? en 1532 a al nueva ciudad exenci?n de todos los im
 puestos por 30 a?os14 al amparo de la cual se desarrollaron
 las artes muy r?pidamente.
 Dicho sea de paso, los espa?oles se fijaron desde el prin

 cipio en los recursos naturales de la regi?n y seleccionaron
 el lugar donde est? ahora la ciudad de Puebla, no solamente
 por sus ventajas como centro de rutas comerciales sino tam
 bi?n con vista a su futura funci?n industrial. A falta de me

 tales preciosos, Puebla era rica en f?rtiles tierras cuyos pro
 ductos se industrializaban en la misma ciudad: el trigo se
 mol?a y el ma?z se convert?a en carne de cerdo, el famoso
 "tocino" poblano, como tambi?n en grasa para jab?n; la cr?a
 del gusano de seda y de la cochinilla fue la base de la indus
 tria sedera. La abundancia del agua corriente no s?lo hizo
 posible la instalaci?n de molinos empleados en diversos proce
 dimientos industriales sino fue esencial en s? para el te?ido
 y las curtidur?as (los cordobanes); bosques que llegaban hasta
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 el cerro de Loreto proporcionaban combustible; piedra ca
 liza daba material de construcci?n como tambi?n la greda
 usada en la fabricaci?n de pa?os; en el barro se bas? la alfa
 rer?a tanto fina como corriente; y otras cosas m?s.

 La fundaci?n de Puebla con elemento humano carente
 de encomiendas, ?No recuerda un poco a la hip?tesis de
 Henri Pirenne sobre el origen de ciudades medievales? De
 acuerdo con ?l, la poblaci?n original de ciudades medievales

 ?por cierto, no de todas sino de las que se distinguieron des
 pu?s por su industria y el comercio? consisti? en personas
 desarraigadas, vagabundos, aventureros, en suma personas sin
 medios de vida, que tuvieron que dedicarse a algo que no
 fuera agricultura o guerra (que se basaba tambi?n en la tie
 rra), en otras palabras al comercio y la industria. "Es in
 dudable ante todo", dice Pirenne categ?ricamente16 "que el
 comercio y la industria se reclutaron originalmente entre los
 hombres carentes de tierra y que viv?an ... al margen de
 la sociedad donde s?lo la tierra garantizaba la existencia".

 En vez de tierra pongamos encomienda y tenemos el caso
 de Puebla. La suposici?n de Pirenne, relativa a Europa Occi
 dental en los siglos x y xi, destinada a continuar como hi
 p?tesis en lo que se refiere a esa ?poca, recibe una inesperada
 ilustraci?n en el caso de una ciudad fundada en Am?rica
 del siglo xvi.

 Las primeras industrias

 La exenci?n general de impuestos, decretada en 1532, atra
 jo a mucha gente, sobre todo artesanos que proced?an de Espa
 ?a. Pocos a?os despu?s, en 1539, Francisco de Pe?afiel esta
 blece en Puebla un obraje "para hacer pa?os como en Sego
 via".16 Puesto que como Leicht hace notar, Pe?afiel es un
 pueblo cerca de Segovia, suponemos que Francisco vino a
 importar la t?cnica industrial de aquella ciudad, la m?s avan
 zada en Espa?a en la industria pa?era.

 Por los mismos a?os debe de haber llegado a Puebla el
 primer sedero, pues en la lista de vecinos a quienes se die
 ron solares o tierras, de 1535 hasta el principio del siglo xvii17
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 se menciona al primer sedero en 1542; quiz?s lleg? otro se
 dero antes de esa fecha porque la profesi?n de la mayor?a
 de vecinos no se indica. En aquel tiempo, la ciudad de M?
 xico ten?a a?n el monopolio de la fabricaci?n de sedas; en
 vista de esto, hay que imaginarse a los primeros sederos po
 blanos trabajando semiclandestinamente.

 Bien modestos parecen haber sido los principios de la in
 dustria poblana; los sederos y los pa?eros llegaron segura
 mente pobres y su ?nico capital consist?a en sus conocimientos
 y su trabajo. A prop?sito, lo anterior arroja luz sobre la
 discusi?n relativa al origen del capital comercial en ciudades
 europeas de la Edad Media. Seg?n algunos, sobre todo Som
 bart, el capital era la renta del inmueble puesta al servicio
 del comercio;18 seg?n Pirenne, el capital pod?a nacer sola
 mente de un capital anterior que al principio estaba al alcan
 ce de todos. El reciente volumen m de The Cambridge
 Economic History of Europe, despu?s de se?alar las diferentes
 posibilidades, concede la raz?n esencialmente a Pirenne.19
 En el caso de Puebla, no fue seguramente el producto de
 encomiendas, que se convirti? en capital, sino que ?ste se fue
 acumulando gradualmente desde un comienzo insignificante.

 En suma, la tesis de Pirenne sobre el origen de la ciudad
 tiene su complemento en la referente al origen independien
 te del capital. Ambas parecen confirmarse en el caso de Pue
 bla, ciudad comercial e industrial desde su fundaci?n a di
 ferencia de otras ciudades novohispanas que eran al principio
 concentraciones de encomenderos.

 Despu?s de esta introducci?n m?s bien te?rica podemos
 comenzar con la industria sedera; continuamos despu?s con
 la pa?era para terminar con la algodonera.

 La industria sedera

 Al llegar el auge de la seda, Puebla no se pod?a con
 formar con dejar el monopolio de la fabricaci?n a la capital.
 As? la vemos en 1544 enviar a Sebasti?n Rodr?guez a Espa?a
 instrucci?n de las cosas que deb?a pedir en nombre de ella.
 Se dice all? entre otras cosas lo siguiente20: ".. .c?mo en la
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 cibdad de M?xico se beneficia el trato de seda e muchas per
 sonas vecinas de la dicha cibdad de los Angeles.. .han querido
 venirse a vivir e beneficiar el trato de la dicha seda en esta
 dicha cibdad de los Angeles a cabsa de estar en comarca de
 donde se coge la seda e hay el trato de ella e por las aguas
 que son mejores para los tintes e por haber m?s bastimentos
 e m?s baratos que no en la cibdad de M?xico y como el se?or
 visorrey no ha querido dar licencia para ello... suplicar a
 su majestad sea servido de hacer merced a esta cibdad e le
 dar licencia para que se beneficie en ella el trato de la se
 da. .. " porque en Puebla hay "muchos vecinos e viudas po
 bres" que podr?an trabajar en este ramo.

 El texto del permiso que fue concedido en 1548 o sea
 en un lapso relativamente corto para aquellos tiempos, es el
 siguiente:21 "Damos licencia y facultad a la Ciudad de los
 Angeles de la Nueva Espa?a y a cualesquier vecinos y mo
 radores de ella para que libremente puedan tener y tenga
 en la dicha Ciudad telares de todas las sedas, y que en esto
 no se les ponga ning?n embarazo ni impedimento".

 Las palabras "cualesquier vecinos y moradores" y "libre
 mente" significan, en nuestra opini?n, que Puebla no deb?a
 estar sujeta a las ordenanzas decretadas en la capital de la
 Nueva Espa?a por Mendoza en 1542; que no habr?a gremio
 sedero en Puebla sino libre empresa.

 Sin duda, esta interpretaci?n parecer? incorrecta a quie
 nes consideran a los gremios como inherentes a la Edad
 Media y a la ?poca que termina m?s o menos con la Revolu
 ci?n Francesa. Sin embargo, una investigaci?n reciente ha
 demostrado que no es as?. En el Vol. in de The Cambridge
 Economic History of Europe escribe Sylvia L. Thrupp22 que
 los gremios no tuvieron importancia en ciudades industriales,
 sobre todo en las flamencas, en la gran expansi?n del siglo xi
 al xni. Empiezan a desempe?ar papel en la segunda parte
 del siglo xni cuando la econom?a est? en su apogeo y se per
 ciben los primeros s?ntomas de una crisis, generaliz?ndose
 en el xiv cuando la econom?a de Europa industrial est? es
 tancada. Gremios flamencos surgen como defensa de los teje
 dores contra comerciantes, que les surten de hilados y reco
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 gen el tejido. Los tejedores l?gicamente pugnan por limitar
 su n?mero y producci?n, con el fin de aumentar el precio o
 salario de su trabajo. A veces, gremios llegan al dominio
 pol?tico en la ciudad, logrando tan s?lo ahondar la decadencia
 econ?mica.

 Tal parece que en ciertas fases de la Edad Media hab?a
 mayor libertad econ?mica que en otras. Tambi?n en el siglo
 xx, con sus sindicatos patronales y obreros, su ingerencia del
 gobierno en la econom?a, su seguro social, sus cooperativas,
 etc., hay menos libertad econ?mica que en el siglo pasado.

 Sobre Espa?a, The Cambridge Economic History dice muy
 poco. Tenemos datos sobre Barcelona que demuestran que
 su industria de estambre es bastante semejante a la de otros
 pa?ses de Europa occidental23. En cambio, en Castilla la si
 tuaci?n parece haber sido distinta: 24 en el artesanado pre
 dominaban los moros y los gremios cristianos no estaban des
 arrollados como se ve en las cifras siguientes: Sevilla ten?a
 sesenta gremios y Granada cuarenta; pero Barcelona tuvo
 setenta y un gremio en el siglo xv y noventa y cuatro en el
 xvi. Creemos que esa relativa debilidad de gremios en Cas
 tilla favoreci? su fenomenal expansi?n industrial en el si
 glo xvi, de lo cual hablaremos m?s adelante.

 En segundo lugar, tampoco nos deber?a sorprender la ge
 nerosidad con que Espa?a permiti? a su nueva colonia fabri
 car tejidos de seda. No se trataba en el fondo de una gene
 rosidad; sino que el siglo xvi, particularmente su primera
 parte, fue totalmente diferente en ciertos aspectos del si
 glo xvii. La conquista y la colonizaci?n de Am?rica se ade
 lant? a la producci?n y al comercio; debido a ello, "hab?a

 ?aqu?? una demanda urgente de textiles y mercanc?as como
 vino y aceite, por los cuales se pagaban precios muy supe
 riores a los que predominaban en Castilla. Al finalizar el
 reinado de Carlos, sus subditos castellanos exig?an medidas
 para suspender los efectos del auge. Quer?an que se prohi
 biera la exportaci?n a Am?rica: si los americanos quieren
 telas, que las hagan ellos mismos en vez de comprar produc
 tos de Castilla: que no se permita a nadie fabricar tejidos
 caros como los que ped?an los nuevos ricos americanos sino
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 que se fabriquen solamente lanas sencillas que los castellanos
 pod?an pagar..." 25

 Claramente, la situaci?n era que Espa?a, lejos de frenar
 y mucho menos prohibir al principio la industria novohis
 pana, la foment?. Ninguna industria m?s adecuada para la
 Nueva Espa?a, rica en metales preciosos, que la fabricaci?n
 de sedas. El auge en la cr?a del gusano de seda fue acompa
 ?ado por el correspondiente optimismo. A este respecto es
 cribe en su informe al rey sobre el estado de la Nueva Espa
 ?a en 1544 e* Lie. Crist?bal de Benavente lo siguiente:26
 "hay gran dispusici?n y aparejo para los que tienen indios y
 los indios con ellos, de criarse en esta tierra m?s seda que en
 Castilla ni en Calabria ni en Italia ni Venecia, y las tintas y
 colores muchas y muy finas especialmente para labrar carme
 s?es y tafetanes y tornasoles porque se hacen en extremo bue
 nos".

 En la cr?a del gusano se distingui? sobre todo la regi?n
 de Puebla (igualmente en la grana cochinilla) y si hemos de
 creer a Borah,27 los poblanos ten?an grandes plantaciones
 de moras como negocio. Ya antes de recibir licencia real para
 tejer seda, Puebla era centro productor de materias primas.

 Ahora, en cuanto a la industria, la ciudad de M?xico se
 adelant? a Puebla pues ya en 1533 haD*a en la capital por
 lo menos 26 artesanos relacionados con la seda; digo por lo

 menos, porque una lista de 200 personas cuyo oficio o profe
 si?n se indica, forma parte de la lista m?s larga "de los sujetos
 casados y ausentes de sus mujeres de la di?cesis de M?xico":28
 20 tejedores de seda, 4 sederos y 2 hiladores de seda, de 200
 personas, es una proporci?n muy elevada, considerando la
 cantidad de oficios de entonces.

 La fabricaci?n de sedas en la capital de la Nueva Espa?a
 era al principio libre. Pero la libertad de empresa no dur?
 mucho. De acuerdo con la pol?tica general espa?ola de pro
 tecci?n al ind?gena, el cabildo de la ciudad de M?xico expi
 di? las primeras ordenanzas el 15 de marzo de 1542, prohi
 biendo la esclavitud de hilanderos ind?genas en los talleres
 de sederos espa?oles.29 Posiblemente la idea social no era el
 ?nico motivo de la reglamentaci?n ?quiz? hubo tambi?n ra
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 zones fiscales? pero el prop?sito de ?sta seguramente no con
 sist?a en favorecer la importaci?n de sedas espa?olas. De todos

 modos, dicha esclavitud desapareci? y a partir de entonces
 hilaban personas libres que, por cierto, siguieron siendo ind?
 genas ?ten?an hasta gremio propio? mientras el tejido y el
 te?ido estaba en manos de gremios de espa?oles.30

 Pero las ordenanzas estaban en vigor solamente en la capi
 tal; despu?s, en Puebla surgi? una industria sedera nueva
 y libre de ordenanzas. No es remoto que algunos sederos se
 hayan ido de M?xico a Puebla para continuar la pr?ctica de
 esclavizar a los ind?genas. Naturalmente, M?xico no pod?a
 permitir por mucho tiempo la competencia de telas fabricadas
 a un costo m?s bajo. Sea cual fuere el verdadero motivo,
 Puebla recibi? en 1569 la copia oficial de las ordenanzas de
 Mendoza de 1542,31 suprimi?ndose as? con ?xito las tenden
 cias capitalistas.

 La industria sedera mexicana declin? bruscamente hacia
 1600 antes de alcanzar su m?ximo desarrollo, como conse
 cuencia de la importaci?n de sedas orientales. El golpe de

 muerte fue asestado en 1634 ?a los cien a?os del nacimiento
 de esa industria?, cuando la corona prohibi? todo comercio
 entre la Nueva Espa?a y el Per?, que consist?a precisamente
 en tejidos mexicanos.32 En el siglo xv?n se?alan los cronistas
 poblanos dicha medida como la causa principal de la deca
 dencia de su ciudad.

 La industria de la lana

 Si bien Puebla se distingui? en el siglo xvi como uno de
 los tres centros de la industria sedera, ?el tercero fue Ante
 quera de Oaxaca ?al lado de ella floreci? la industria de
 la lana, m?s modesta, menos sensacional, pero de mayor im
 pacto en la vida econ?mica del pa?s.

 Ya dijimos arriba que el primer obraje de pa?os se esta
 bleci? en Puebla en 1539. Los de la ciudad de M?xico son
 anteriores? en la citada lista "de los sujetos casados y ausen
 tes de sus mujeres de la di?cesis de M?xico", probablemente
 del a?o de 1533, aparecen tambi?n varios pa?eros? simple
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 mente porque la ciudad de M?xico es de fundaci?n anterior
 a la de Puebla.

 Hemos dicho tambi?n que no ser?a extra?o si Francisco
 de Pe?afiel importara la t?cnica industrial espa?ola. Qui
 siera agregar ahora que probablemente import? tambi?n la
 organizaci?n del trabajo. ?Cu?l era esa organizaci?n y cu?l
 era la situaci?n de la industria pa?era espa?ola?

 El auge de la econom?a espa?ola, de que hablamos en el
 cap?tulo anterior, se hizo notar tambi?n en la industria de
 la lana. "As?, Espa?a se convirti? por poco tiempo en un
 pa?s industrial", escribe Martin Hume en su obra Spain: Its
 Greatness and Decay 1479-1788?? "la misma regi?n donde
 hab?a tenido lugar la insurrecci?n de los Comuneros, alcanz?
 en un cuarto de siglo despu?s de su derrota el c?nit de su
 prosperidad. Medina del Campo... se volvi? el centro del
 comercio de la lana... Toledo, Segovia y Valladolid se vol
 vieron activas ciudades industriales. La vida espa?ola cambi?
 profundamente. La gente hu?a del campo a la ciudad donde
 los salarios sub?an con velocidad inusitada. Los obreros to
 ledanos se quintuplicaron entre 1525 y 1550; en algunas ciu
 dades, mendigos y vagabundos fueron forzados a trabajar en
 f?bricas. La industria pa?era se extendi? hacia el Sur a Gra
 nada; la sedera hacia el Norte a Sevilla y de all? a Toledo...
 El peque?o maestro-artesano cedi? su lugar al industrial capi
 talista que empleaba varios cientos de trabajadores" (200-300
 obreros, seg?n Historia de Segovia, de Diego de Colmenares,
 cit. en p. 529 del vol. 1. de Historia de la Econom?a Espa?o
 la de Jaime Carrera Pujal, Barcelona, 1943).

 De lo anterior es evidente que el obraje era la ?ltima
 palabra y es precisamente el que importaron a la Nueva Es
 pa?a, pasando por alto al peque?o taller de artesano. Es
 notable el lugar que ocupan en Puebla inmigrantes de regio
 nes conocidas por su producci?n de pa?os. Leamos lo que
 dice a este respecto uno de los primeros cronistas poblanos
 del siglo xvni, Berm?dez de Castro:34 "Luego que se fund? la
 Puebla, entre los muchos moradores que se quedaron en ella
 avecinados fueron algunos de la Villa de Viruega, y de la
 Alcarria en el Arzobispado de Toledo, gente muy ilustre y
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 de notoria calidad... Estos dichos Viruegos principiaron en
 ella unos obradores, que despu?s llamaron obrajes, para fa
 bricar rajas y pa?os finos, frisas, sayales y otros tejidos de
 lana, por raz?n de no ser bastantes.. .los que tra?an de Cas
 tilla". Hago notar que se mencionan pa?os finos, no corrien
 tes que caracterizaron a la producci?n poblana despu?s; en
 segundo lugar, el exceso de demanda, que hizo surgir al obra
 je y no al taller artesano pues s?lo una fabricaci?n en masa
 pod?a satisfacer a la demanda.

 La segunda parte del siglo xvi fue muy pr?spera para los
 obrajeros poblanos. "Y como se puso esmero en al obra, pro
 sigue Berm?dez de Castro, ven?an a comprar de diferentes
 lugares del reyno y hasta.. .del Per?, ayud?ndose para su
 f?brica de la mucha greda, que hab?a. De que result? ser
 los due?os de obrajes hombres muy acomodados, y de noto
 rios cr?ditos, quienes formaron para sus obradores en los
 contornos de la ciudad las oficinas que discurrieron muy con
 venientes".

 Desgraciadamente, como todo el mundo sabe, esa prospe
 ridad se fund? en el abuso del trabajador ind?gena por parte
 del patr?n espa?ol. Fiel nuevamente a su pol?tica de pro
 tecci?n al ind?gena, intervino el gobierno virreinal a fin de
 reglamentar el trabajo en los obrajes. Este aspecto del obraje
 es bien conocido gracias a las obras de Silvio Zavala y Luis
 Ch?vez Orozco, quien fue el primero en observar su ?ndole
 capitalista,35 de modo que pasaremos a tratar el asunto si
 guiente.

 En M?xico es frecuente la opini?n de que uno de los mo
 tivos principales, si no el principal, de ?sa legislaci?n y
 sus consecuencias ?continuas inspecciones y molestias al
 obraje por parte del gobierno?, no fue tanto el amor de
 Espa?a por el ind?gena sino m?s bien la intenci?n oculta
 de obstaculizar el crecimiento de la industria mexicana y pro
 teger la industria o el comercio espa?ol. A esto hemos de con
 testar haciendo hincapi? en el hecho analizado satisfactoria

 mente por Earl J. Hamilton,36 de que ya en el siglo xvi, el
 progreso general de la industria espa?ola era m?s lento que
 en Inglaterra porque el aumento de salarios no se atrasaba

This content downloaded from 
������������187.222.31.177 on Thu, 10 Dec 2020 19:57:22 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 INDUSTRIA TEXTIL POBLANA  485
 tanto en comparaci?n con el aumento de precios; * el atra
 so de salarios en comparaci?n con precios en el per?odo
 de 1500-1580 se suspendi? despu?s para invertirse en la pri
 mera parte del siglo xvii cuando los salarios subieron m?s que
 precios, en otras palabras, cuando aument? el nivel de vida
 del trabajador espa?ol. Precisamente en la misma ?poca ad
 quiri? su m?xima energ?a la legislaci?n contra el obrajero
 en M?xico. Para nosotros es evidente que ambos fen?menos
 tienen la misma ra?z, a saber la hostilidad hacia la burgues?a
 y el trabajo manual, consecuencias del aristocr?tico car?cter
 castellano.

 Aqu? viene en mente lo dicho por Luis Ch?vez Orozco37
 sobre la paz interior en la Nueva Espa?a, que dur? dos siglos
 y medio sin ser respaldada por un ej?rcito permanente. Qui
 siera ampliar un poco esta interesante tesis y decir que en

 M?xico durante casi tres siglos no hubo revoluci?n popular
 contra el gobierno y que lo mismo se puede decir de Castilla
 de la misma ?poca, desde la insurrecci?n de los Comuneros
 hasta las guerras napole?nicas, a diferencia de Francia e In
 glaterra donde el pueblo se levant? en armas en los siglos
 xvii y xviii. Precisamente en esos dos pa?ses, el gobierno de
 fend?a al capital contra el trabajador y en parte gracias a
 esto, Francia e Inglaterra progresaron m?s que Espa?a cuya
 burocracia parece haber protegido al pueblo, dando as? mayor
 estabilidad a la monarqu?a.

 Hemos hablado del obraje. El asunto siguiente es el gre
 mio de pa?eros, que se organiza en M?xico en 1592 y en
 Puebla en 1676. Aqu? nos tenemos que enfrentar a un error
 muy com?n. Siempre se habla de una contradicci?n entre
 el obraje y el gremio, de una oposici?n entre los dos; mien
 tras ?se dice? el gobierno persegu?a al obraje, al mismo
 tiempo proteg?a al gremio.

 No hay nada que objetar a la ?ltima afirmaci?n que tiene
 * Recientemente se ha impugnado la tesis de Hamilton sobre la rela

 ci?n entre precios y salarios castellanos en el siglo xvi. V?ase J. H. Elliot,
 Imperial Spain 1469-1716, St. Martin's Press, Nueva York, 1963, pp. 187
 188. El autor explica el auge de la econom?a castellana por la s?bita ex
 pansi?n de mercados, explicaci?n que hace innecesaria la problem?tica
 correlaci?n de Hamilton.
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 su base en la mencionada pol?tica espa?ola de protecci?n al
 trabajador. Sin embargo, la cosa cambia cuando se habla
 de una hostilidad entre el gremio pa?ero y los obrajeros.
 No hubo tal cosa porque en la industria de la lana son los
 mismos obrajeros que se organizan en gremio; aparte de ellos
 no hay otro gremio de pa?eros; sencillamente, es el mismo, es
 un solo gremio de obrajeros-pa?eros. Naturalmente, en este
 caso no puede ser un gremio t?pico, si por gremio t?pico se en
 tiende la organizaci?n descrita en M?xico, por ejemplo, por
 Carrera Stampa y Cruz.38 Efectivamente, as? es. L?ase con cui
 dado la ordenanza de pa?eros poblanos de 1676, que cita la
 de pa?eros de la ciudad de M?xico de 1592 ?reproducida
 por Silvio Zavala 39 y se ver? que las palabras pa?ero y obra
 jero se emplean indistintamente, que lo mismo se puede decir
 de las palabras obraje, obrador, casa y telar? con esto se
 indica simplemente el lugar donde se fabrican telas, inde
 pendientemente de su tama?o. Lo anterior lo podemos com
 probar tambi?n en otros documentos; p. e. en el ocurso de
 "tres due?os de obrajes para tejidos de ancho" (esto es pa?os)
 en Puebla de 1800, reproducido por Ch?vez Orozco;40 uno de
 los tres obrajeros es "veedor del Gremio y Arte de Tejidos
 de Lanas" y otro es subteniente del Regimiento de Milicias
 Provinciales de Infanter?a, lo que significa que contrariamen
 te a lo que se dice los obrajeros no sufr?an discriminaci?n
 social sino que eran respetables; adem?s, otro obrajero es
 veedor del "Gremio de Tejidos"; todos hablan de sus "obra
 dores". En suma, obrajero significa tejedor o patr?n de te
 jedores. Otro ejemplo: en 1656 los veedores "del gremio de
 obrajeros y pa?eros" de la ciudad de M?xico se quejan de que
 en tiendas se vende pa?o de inferior calidad, fabricado fuera
 de la ciudad.41 Otro: en 1721, sayaleros (tejedores de lo an
 gosto) se quieren separar del "gremio de los obrajeros y te
 jedores de lo ancho" (esto es pa?eros) y quieren formar su
 propio gremio.42

 La situaci?n en que un gremio es dominado desde dentro
 por empresas capitalistas que forman parte de ?l no debe ex
 tra?arnos, pues tal situaci?n existi?, por ejemplo, en la in
 dustria pa?era florentina en el siglo xiv.43 A diferencia de
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 los grandes drapiers flamencos del xiii, quienes importaban
 lana inglesa y despu?s de prepararla en su casa, la daban a
 hilar y tejer a domicilio, para exportar el producto terminado
 no sin antes te?irlo y acabarlo nuevamente en su casa; a dife
 rencia de esos patricios que eran comerciantes e industriales
 a la vez que, como socios del gremio de mercaderes eran se
 parados de tejedores que ten?an su gremio aparte; pues a dife
 rencia de ellos est?n los lanaiuoli italianos, particularmente
 florentinos del siglo siguiente, que eran s?lo industriales cuya
 riqueza y posici?n social no llegaba a la de los grandes mer
 caderes internacionales. Los lanaiuoli estaban agrupados en
 el Arte della Lana que inclu?a a todos los artesanos textiles
 pero s?lo aquellos ten?an voto.44 Tenemos, pues, tambi?n
 aqu? un gremio que re?ne a todos, grandes y peque?os, pa
 tronos y trabajadores, pero la palabra "gremio" no debe con
 fundirnos.

 Habiendo aclarado ese problema, podemos ahora conti
 nuar. Al principio, las ?nicas restricciones al obraje eran
 las motivadas por el abuso del trabajador; fuera de ?sto eran
 libres porque no hab?a gremio ni ordenanzas. Pero hacia el
 fin del siglo xvi sobreviene un cambio y en 1592 se formulan
 las ordenanzas gremiales. Leamos lo que dicen:45 "que por
 cuanto ha habido en esta ciudad y reino mucho exceso en
 el tejer y labrar de los sayales, jergas, por no se hacer del
 ancho y suerte que conviene, en lo cual la rep?blica y los
 vecinos de ella han sido y son muy agraviados y defraudados,
 conviene poner remedio en ello..." En otras palabras, hay
 sobreproduci?n y se organiza el gremio a fin de restringir
 la produci?n, eliminando tejidos de mala calidad. Don Luis
 Ch?vez Orozco opina que el gobierno decide limitar la fabri
 caci?n de pa?os para que no compita con productos europeos
 y que no hubo tal sobreproducci?n en M?xico. Posiblemente
 sea as?. Pero de todos modos, hubo sobreproducci?n, si no
 en M?xico entonces en Espa?a o Europa pues en este caso
 la industria europea se ve obligada a buscar mercados en
 Am?rica.

 En efecto, en aquel entonces empieza una crisis general
 de la econom?a europea que se transform? en una prolongada
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 depresi?n la cual tiene consecuencias fatales para Espa?a.
 La decadencia de ese pa?s, cuyos detalles son bien conocidos,
 se relaciona precisamente con esa depresi?n general del mun
 do occidental. La primera v?ctima de esa decadencia fue la
 industria textil espa?ola. Seg?n Hamilton,46 el n?mero de
 fabricantes de lana de Toledo disminuy? en tres cuartas par
 tes entre 1600 y 1666, y la produci?n de Valladolid, Segovia
 y Toledo ?tres centros de la producci?n pa?era? declin?
 en una mitad de 1594 a 1694. Esa decadencia fue acompa
 ?ada por una pol?tica fiscal que no hizo sino agravar la de
 cadencia que termin? en la ruina de esas industrias. Dami?n
 de Olivares la explica con la importaci?n de tejidos extran
 jeros (Carrera Pujal, ob. cit., p. 417) pero ?stos resultaron
 m?s baratos debido en parte a salarios m?s bajos al Norte de
 los Pirineos.

 Nada m?s natural que esa crisis se reflejara tambi?n en
 M?xico y uno de esos reflejos ser?a precisamente el intento
 de restringir la producci?n con ordenanzas gremiales. Sin
 embargo, las de 1592 se aplicaron ?nicamente a la ciudad de
 M?xico. Puebla continu? libre pero, por supuesto, estaba su
 jeta a la legislaci?n sobre los obrajes. S?lo en 1621, hubo
 doce inspecciones ("visitas") a los obrajes poblanos; 47 creemos
 que por esto en parte su n?mero disminuy? como se ve en
 las cantidades siguientes: en 1603 hab?a en Puebla 33 obra
 jes; en 1622 se citan 2a,48 pero seg?n Berm?dez de Castro 49
 hab?a en Puebla en el mismo a?o diez obrajeros con licencia.
 Quiz?s la diferencia entre las dos cantidades se debe a la
 circunstancia de que no todos trabajaban con licencia.

 Los obrajeros poblanos adoptaron las ordenanzas de la
 ciudad de M?xico s?lo hasta 1676. Aparte del inter?s en la
 calidad ?se?al siempre de una sobreproducci?n? les un?a
 el inter?s com?n de combatir a los "aviadores" 50 de quienes
 hablaremos ampliamente cuando tratemos de la industria al
 godonera. Las ordenanzas, de acuerdo con su esp?ritu restric
 tivo, establecieron tambi?n que todos los que ten?an telares
 u obradores deb?an de ser examinados. Era dif?cil pedir a
 un obrajero t?pico que se examine porque no era artesano
 sino capitalista y en efecto, quince a?os despu?s, en 1691,
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 piden el alcalde y los veedores del "oficio de tejer lanas de
 lo ancho y lo angosto" que los que tienen obradores y telares
 se examinen.51 Ignoramos el efecto de esta ?ltima medida,
 pero si lo tuvo no hizo m?s que contribuir al estancamiento
 de la industria pa?era en Puebla.

 Esta decadencia es un hecho en la primera parte del si
 glo xvm, cuando Berm?dez de Castro escribe 52 que ya no se
 hacen tantos pa?os por la competencia de los importados y
 de los fabricados en Cholula y Quer?taro; "con los que se
 trabajan hay suficiente .. .para el vestuario de sus sirvientes
 y gente pobre... Como tambi?n para el gasto com?n de las
 haciendas y labores porque ?nicamente la gente muy pobre o
 miserable es la que se viste en esta ciudad de pa?o criollo
 de la tierra, pues hasta los oficiales de cualesquiera gremio
 lo hacen en Castilla". Colocada entre el pa?o europeo y el
 hecho por una ciudad competidora, Puebla no resisti?. El ex
 ceso de oferta la oblig? a renunciar a la fabricaci?n de pa?os
 finos. En el mismo a?o que Berm?dez de Castro, en 1746,
 escribe un viajero franc?s que "esta falta de gusto.. .es causa
 de que la fabricaci?n de pa?os en la misma ciudad (Puebla)
 es sumamente burda... Los pa?os de que hablamos arriba se
 venden bien porque duran mucho tiempo; son preferidos a
 las telas europeas, indudablemente porque son muy pesa
 dos. . ."53

 Una vez que M?xico empez? a importar pa?os europeos
 y dej? de exportar pa?os a Sudam?rica, Puebla estaba desti
 nada a la decadencia; en cambio, lo anterior no perjudic? a
 Quer?taro que se hallaba m?s lejos de la costa, que estaba
 m?s cerca de su mercado (Guanajuato y el Norte, como nos
 hizo ver Don Luis Ch?vez Orozco) y tambi?n m?s cerca de
 la materia prima, pues no olvidemos los enormes reba?os
 de ganado lanar, que cubr?an las llanuras norte?as en los
 siglos xvii y xvm.54

 Puebla se qued?, pues, con la fabricaci?n del pa?o m?s
 corriente. Sin embargo, a principios del siglo xix no queda
 ba ni ?sta ?ltima. Creo que lo anterior no se puede explicar
 por la importaci?n de pa?os europeos pues ?stos, pertene
 ciendo a otra categor?a, no compet?an con el pa?o burdo
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 que, como dijo Berm?dez de Castro, era ?nicamente para los
 m?s pobres.

 La explicaci?n la hallo en los acontecimientos siguientes:
 en 1767, el marqu?s de Croix expidi? ordenanzas humanita
 rias contra la esclavitud en los obrajes.55 Por cierto, se habla
 all? de horas de entrada y salida del trabajo, lo que parece
 contradecir la afirmaci?n de que los operarios estaban ence
 rrados. Tambi?n se desprende del texto que en los obrajes
 hab?an aprendices y que, en suma, no todos estaban all? con
 tra su voluntad. Estas mismas ordenanzas fueron reeditadas

 en 1781 por el virrey Mart?n de Mayorga, de Alc?ntara, por
 cuenta de los obrajeros queretanos quienes las violaban sis
 tem?ticamente. Se tiene la impresi?n de que en Puebla s?
 se cumpl?an y eso al grado de llegarse al otro extremo, a
 saber que ahora eran los trabajadores quienes abusaban del
 patr?n. Los obrajeros poblanos se quejan en 1800 m de que
 los operarios celebran sistem?ticamente "san lunes", algunos
 tambi?n martes y mi?rcoles; se ve claramente que los traba
 jadores ya no son esclavos y que ya no viven en obrajes. Lue
 go, tejedores prestan dinero a operarios deudores a otros obra
 jes: unos a otros se disputan ("sonsacar") los due?os de
 obrajes a sus trabajadores. Luego, hab?a robo continuo de
 lanas "para venderlas en el baratillo, en las calles y casas
 que hay ocultas destinadas a tejidos de angosto como son
 jergas, cordoncillos y frezadas". Si es as? como afirman los
 obrajeros entonces es evidente que se ha causado perjuicio a
 la producci?n, en vista de lo cual los patrones piden que se
 les permita encerrar de nuevo a sus operarios, que los opera
 rios deudores no puedan ser redimidos por los competidores;
 y se autorice a los patrones para obligar a los vagos a trabajar.

 Por lo visto, ni la reexpedici?n de las ordenanzas en 1781
 surti? efecto en Quer?taro, pues veinte a?os despu?s, en la

 misma ?poca en que obrajeros poblanos est?n a la defensiva
 contra los derechos obreros, en Quer?taro contin?a la escla
 vitud, seg?n refiere Humboldt en su conocida descripci?n de
 los obrajes queretanos. Quiz?s la esclavitud persisti? tambi?n
 en los obrajes de lugares como Cholula cuyo pa?o compet?a
 con el poblano.
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 Creemos que esta situaci?n contribuy? a dar el golpe final

 a la ya decadente industria pa?era poblana. En 1803, seg?n el
 informe de Flon,57 quedaban en Puebla solamente dos f?bricas
 de pa?os y telas de lana.

 Por ?ltima vez se oye hablar de esta moribunda industria
 en 1807 cuando un obrajero, "veedor del gremio de tejedores
 de ancho", llamado brevemente "veedor de obrajes" se queja
 de muchas violaciones de las ordenanzas como, por ejemplo,
 de la venta en el "baratillo", esto es lugar donde los "re
 gatones" vend?an mercanc?as fabricadas fuera del gremio; de
 hilander?as independientes del obraje y de otras cosas; los
 pocos obrajeros que quedaban en Puebla ya no fabricaban
 lo suficiente para abastecer el mercado, con el resultado de
 que sus peticiones son rechazadas.58

 Antes de terminar el cap?tulo sobre la lana, debemos
 mencionar un importante proceso en el acabado de pa?os, a
 saber el batanado. En las ordenanzas no se habla del bata
 nado ni batanadores, evidentemente porque no exist?a tal
 gremio (en cambio s? exist?a el gremio de tintoreros quienes,
 empero no ten?an mucho trabajo con tejidos de lana, que
 en la mayor parte de los casos se vend?an en crudo). El bata
 nado se hac?a en molinos de agua ?tan abundantes en Pue
 bla en sus tres r?os, Atoyac, San Francisco y Alseseca? que
 eran siempre negocio particular. A veces eran molinos espe
 cializados en el batanado, otras veces lo hac?an molinos "de
 pan moler".

 Leicht tiene una descripci?n interesante de un viejo ba
 t?n, hecha en 1812:59 "A la espalda de la caser?a referida
 (para moler trigo) se halla otra con el trato de abatanar pa

 ?os, sayales y dem?s ropas de lana... una sala que llaman de
 perchas, una pieza donde est? la m?quina de abatanar que
 recibe el agua del estanque del molino; en la superficie del
 patio dos pilancones para greda", esencial en este procedi
 miento y tan abundante en Puebla.

 Sin embargo, creemos que algunos o tal vez muchos obrajes
 hac?an su propio batanado; pues en documentos coloniales
 se emplea frecuentemente la palabra trapiche en lugar de
 obraje; a veces se dice expresamente "trapiche de hacer pa
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 ?os" como en 1700 en Puebla, en ocasi?n de una inspecci?n
 ?llamada visita? "en la casa de obraje y trapiche de hacer
 pa?o".60 "Trapiche" significa originalmente molino de acei
 te y despu?s en Am?rica molino (ingenio) de ca?a y de mi
 neral. Un molino puede moverse con fuerza hidr?ulica o
 animal. En M?xico, la palabra molino se reserva a molinos
 de agua, forzosamente m?s grandes, mientras la palabra tra
 piche significa molino de mu?as, siempre m?s peque?o que
 los primeros. "Un trapiche de hacer pa?o", en consecuencia,
 podr?a ser un trapiche-bat?n que forma parte del obraje.
 Un trapiche no necesita estar cerca del agua y por esta raz?n,
 los obrajes estaban diseminados por toda la ciudad de Puebla.
 Varios se hallaban en la calle del Obraje (Avenida 16 Po
 niente 500).

 En suma, la fabricaci?n de pa?os en M?xico y concreta
 mente en Puebla, estaba en parte (en lo tocante al hilado y
 al tejido) sujeta a un gremio relativamente d?bil y en parte,
 en su terminado, era completamente libre. (Ciertamente, en
 la Edad Media hubo gremios de abatanadores pero con la

 mecanizaci?n del proceso por medio del molino en los si
 glos xm y xiv se extinguieron pues la mano de obra era desde
 entonces m?nima.) En otras palabras, a diferencia del hilado
 y el tejido de sedas, la industria pa?era en Puebla revela
 marcados rasgos capitalistas, reflejando as? la estructura que
 dicha industria ten?a en Europa occidental al tiempo de la
 conquista de M?xico.

 Para terminar, debemos mencionar el "pastel" ?tinte azul
 por excelencia de la Edad Media? que se cultiv? profusa
 mente en el siglo xvi en la regi?n de Jalapa.61 La extrac
 ci?n de la tinta de la planta por medio de molinos promet?a
 ser una industria importante: en Puebla se puede comprobar
 su existencia en 1565 cuando se quejaron los vecinos contra
 un molino de pastel a causa del hedor que produc?a. Sin em
 bargo, el cultivo del pastel desapareci? antes de terminar la
 centuria, dejando campo libre al a?il.
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 La industria algodonera

 Si bien la industria de la seda y la lana en Puebla apa
 recieron y desaparecieron en la misma ?poca colonial, la al
 godonera naci? durante la colonia y alcanz? su m?ximo des
 arrollo en el siglo pasado.

 La industria del algod?n fue a?n m?s modesta, m?s po
 pular que la de la lana ?no siempre fue as?, como pronto
 veremos? pero abarc? m?s, produjo mayores cantidades y
 alter? m?s profundamente la vida de la ciudad de Puebla.
 A diferencia de las industrias anteriores, que eran totalmente
 importadas del Viejo Mundo, la industria algodonera tuvo
 antecedentes ind?genas.

 Unas palabras sobre sus antecedentes europeos.62 Hay mu
 cha literatura sobre lana, seda y lino, pero casi nada sobre
 algod?n. Es que no hubo reglamentaci?n gremial; ?en los
 siglos xn y xn se tej?a en Italia en alrededores de las ciudades
 por campesinos? trabajo de temporada? mediante el siste
 ma de trabajo a domicilio. El surgimiento de esa industria se
 explica por la escasez de la lana que entonces empez? a mez
 clarse con algod?n, hasta que se acab? por fabricar algod?n
 puro ?los fustanes. La industria decae en el siglo xiv cuan
 do los signori ?pr?ncipes de estados regionales que se forman
 en lugar del estado-ciudad, subordinan la econom?a a la po
 l?tica; es cuando se forman gremios de trabajadores algodo
 neros, haciendo incosteable esa industria para el capital. En
 vez de Italia, los algodones empiezan a fabricarse en el Sur
 de Alemania, en Ulm y Augsburg, con la diferencia de que
 aqu? mezclan el algod?n con lino. Los F?car eran fabricantes
 de fustanes.

 Seg?n parece, telas de algod?n se hac?an tambi?n en el
 Sur de Espa?a. Probablemente, esa industria ya estaba en
 decadencia en el momento de la conquista de M?xico. De
 todos modos, los espa?oles no la consideraron digna de ser
 importada al nuevo continente. En aquel entonces les fasci
 naba la seda y el algod?n no les interesaba en lo m?nimo.
 De esta manera, los antecedentes europeos no influyeron
 directamente en la formaci?n de la industria algodonera me
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 xicana. En vista de esto, tanto m?s importante es tener pre
 sente el grado de desarrollo, que alcanz? la producci?n algo
 donera en M?xico al llegar los espa?oles.

 Lo primero que llama nuestra atenci?n es la calidad en
 que luego se fijaron los conquistadores, agudos observadores
 del valor de las cosas. Oigamos lo que a este respecto dice
 Hern?n Cort?s: "Dem?s d'esto, me dio el dicho Moctezuma
 ropa de la suya, que era tal, que considerada ser toda de al
 god?n y sin seda, en todo el mundo no se pod?a hacer ni
 tejer otra tal... hab?a paramentos para camas, que hechos
 de seda no se pod?a comparar..." Naturalmente, no todos
 los tejidos eran tan finos ?los que admira Cort?s eran de
 Moctezuma? pero hasta los corrientes eran relativamente
 finos; y es que, al parecer, el algod?n no era precisamente
 para los m?s pobres; ?stos se pon?an tejidos de ixtle. Seme
 jante idea de lujo nos da la lista de joyas y ropa de algod?n,
 de 10 de julio de 1519 que Cort?s envi? a Espa?a.63

 En segundo lugar, es igualmente asombrosa la cuant?a de
 la producci?n algodonera precortesiana. El telar suspendido
 (llamado tambi?n de cintura o de otate) permite s?lo tejer
 lienzos de 1 vara por 2 varas aproximadamente como escribe

 Mendiz?bal en "Las Artes Textiles".64 Ahora bien, la manta
 com?n (tilmatli) era de una brazada o sea de dos por dos
 varas (en cuadro); Mendiz?bal describe diferentes formas y
 tama?os de mantas, algunas m?s grandes, otras m?s peque
 ?as. A continuaci?n reproduce la Matr?cula de Tributos del
 C?dice Mendocino, donde se ven cantidades de diferentes
 mantas que se pagaban anualmente a los aztecas. Suman las
 piezas 2 896 261, casi tres millones. Si tomamos conservadora
 mente una manta como de dos por una vara, obtenemos por
 lo menos 15 mantas precortesianas en una manta colonial de
 30 varas, lo que corresponde a 200000 piezas, cantidad su
 perior al m?ximo al que se lleg? a fines de la Colonia. Sin
 embargo, estos eran s?lo tributos. Aparte de este hab?a segu
 ramente producci?n tambi?n para consumo propio y para
 mercado. Ahora bien, si consideramos una manta precorte
 siana promedio como igual a cuatro varas, entonces resulta
 el equivalente de 500000 piezas de 30 varas cada una, pro
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 ducci?n igual a la de M?xico en 1843, lograda con maquina
 ria moderna.

 Despu?s de la conquista, esa industria ind?gena fue aban
 donada a su suerte, decayendo tanto en calidad como en can
 tidad. Como todo lo ind?gena, era vista con desprecio. Pero,
 a lo menos, los indios eran permitidos de practicarla y de
 vender sus tejidos libres de impuesto, una vez efectuada la
 conmutaci?n del tributo de mantas en dinero.65 Entonces los

 algodones se convierten en un art?culo de comercio, hecho
 por indios para indios, vendido y comprado por ellos. Debido
 a todo lo anterior, hay muy poco material sobre esa fibra, a
 diferencia de la seda y la lana. En consecuencia, s?lo pode
 mos imaginarnos el origen de la industria algodonera urbana
 en la Nueva Espa?a.

 Entre ind?genas, el hilado y el tejido lo hac?a exclusiva
 mente la mujer, este ?ltimo con el sumamente primitivo
 "telar" de cintura descrito detalladamente por Mendiz?bal.
 Ahora bien, a fines del siglo xvn ya existe en Puebla ??nica
 mente en Puebla? un gremio de tejedores de algod?n. ?Qu?
 es lo que pas? en el lapso de tiempo, que corri? entre la
 conquista y el final del siglo xvn? ?C?mo y por qu? se trans
 form? un trabajo temporal de la mujer campesina e ind?gena
 en un trabajo permanente del hombre urbano y aparente
 mente mestizo?

 La ineludible pregunta es la siguiente: ?c?mo pudieron
 competir tejedores poblanos con tejedoras indias, cosa que
 parece muy dif?cil en vista de la extraordinaria destreza y
 rapidez de esas mujeres y de su bajo nivel de vida? La solu
 ci?n m?s factible de este problema nos parece ser la si
 guiente: no hubo competencia propiamente dicha: las mantas
 hechas por el gremio poblano no se ofrec?an a los indios en
 sus pueblos sino ten?an un mercado en la ciudad de Puebla.
 Probablemente pas? lo siguiente: los indios residentes en Pue
 bla ?sus barrios de tlaxcaltecas, cholultecas, etc., rodeaban a
 la ciudad? adquirieron con el tiempo la costumbre de cubrir
 se con mayor cantidad de tela. Pero para esto ya no bastaba la

 manta ind?gena de dos por una vara; entonces ?suponemos?
 alguien tuvo la idea de emplear el telar europeo en la he
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 chura de mantas, lo que permit?a tejer una manta tan larga
 como piezas normales de lana o seda y cortarla al gusto de
 acuerdo con la necesidad.

 ?Qui?n fue ese "alguien"? La clave la encontramos en la
 sujeci?n de algodoneros ? sederos que se puede comprobar
 desde las primeras noticias sobre aquel gremio. En algunas
 cosas, el gremio algodonero depende del sedero como el hijo
 del padre. La ?nica explicaci?n de este fen?meno la vemos en
 la posibilidad de que aqu?l sea un derivado de ?ste, que en
 cierto momento se haya separado de ?l como una c?lula se
 separa de otra. Por ejemplo, no consideramos remoto que al
 declinar la suerte del gremio sedero en la primera parte del
 siglo xvn, algunos de sus aprendices, oficiales o hasta maes
 tros hayan tenido la idea de tejer algod?n en lugar de seda
 y organizar un gremio nuevo bajo la supervisi?n y vigilan
 cia del sedero. Aunque no fuera sino por motivos de presti
 gio, los sederos quer?an controlar a los algodoneros pues se
 consideraban competentes en ambas ramas textiles, en vista de
 que sus "mayorales formaron reglas y ordenanzas a los algo
 doneros", como dec?an con orgullo.66

 Vemos tambi?n otra posibilidad, la siguiente: Nos pregun
 tamos si el gremio algodonero no se remonta hasta la segunda
 parte del siglo xvi cuando por la escasez de hilados de seda se
 le habr?a podido ocurrir a un sedero mezclar la seda con el
 algod?n, mucho m?s abundante y barato. Prohibida esta mez
 cla, por el gremio de la seda, algunos sederos, de los que la
 practicaban, a lo mejor consideraron suficientemente costeable
 tejer algod?n sin seda. Esto explicar?a la continua vigilancia
 del gremio algodonero por el sedero, pues hab?a que cuidar
 que no se mezclaran las dos fibras.

 El Archivo del Ayuntamiento de Puebla, seg?n parece, no
 contiene nada que pueda ayudar a dilucidar el interesante
 problema del origen de los algodoneros.67 La primera vez que
 los menciona, ya est?n sujetos a sederos: en 1686-7 68 se que
 jan veedores del arte mayor de la seda de que varios oficiales
 del mismo arte tienen obradores de seda sin haberse exami
 nado, y de paso piden que "todas las personas que tuvieren
 telares de algod?n presenten las cartas de examen que tuvie
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 ren en este oficio y por su defecto se les notifique asimismo
 no usen dichos telares, y a unos y otros se les impongan las
 penas que convengan adem?s de las que tienen por ordenan
 zas por contravenir a ellas". Se ordena "que los que tuvieren
 telares de algod?n exhiban... las cartas de examen que tu
 vieren; y los que no estuvieren examinados se examinen..."
 Por lo visto, ya en 1686 exist?a en Puebla un gremio algodo
 nero con sus ordenanzas y ex?menes, dependiente del arte
 mayor de la seda.

 Veamos ahora de cerca c?mo funcion? el primer gremio
 algodonero de M?xico.69 En 1699, tejedores poblanos de al
 god?n se quejan de "piezas falsas y contra ordenanza". En
 total eran siete piezas. Dos maestros examinados rindieron
 el peritaje siguiente: "Habiendo contado las tres piezas de
 manta les faltaron de la cuenta que deben tener 12 li?uelos
 de a 32 hilos. A los ralladillos les faltaron siete li?uelos para
 la cuenta que deben tener. Al chapaneco le faltaron 7 li?ue
 los y a uno azul le faltan a hilo... 12 li?uelos. A una pieza
 de chapaneco azul le faltaron 7 li?uelos y a una pieza de
 manta le faltaron 11 li?uelos para la cuenta que deben tener,
 lo cual declararon ser cierto y verdadero.

 Despu?s tuvo lugar una "visita de las casas, obradores y
 telares del arte de tejer algod?n", con el resultado siguiente:
 en un taller hallaron un "telar falso. Se le aprehendi? y
 se envi? a la diputaci?n y se supo 110 estar examinado". En
 la casa de un espa?ol ?el ?nico que se menciona? encon
 traron "dos telares buenos". Otra persona "se dijo no estar
 examinado y se le aprehendi? una tela de chapaneco falso.
 Y se envi? a la diputaci?n". A otro "se hall? un telar de
 manta buena. Y se le dej? por estar con cuenta". Luego,
 otro "ten?a un telar bueno de chapaneco. Y se le dej? por
 estar con cuenta". Otro taller estaba cerrado. De los ?ltimos

 cuatro talleres, el primero ten?a 3 telares. "Y estaba sin tela
 alguna"; el segundo ten?a 2 "buenos. Con telas y estaban en
 cuenta y dos vac?os"; el tercero ten?a 2 telares buenos y en
 el ?ltimo hab?a 4 telares "todos sin tela alguna y con esto se
 acab? la dicha visita".

 En total diez talleres, todos peque?os ?el m?s grande
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 tiene 4 telares. No se tiene impresi?n de un gran auge pues
 varios telares est?n sin tela, esto es ?supongo? que no hay
 trabajo suficiente. S?lo hay un espa?ol; probablemente to
 dos los dem?s son mestizos. Lo anterior nos da la idea de un
 comienzo bien modesto, as? como lo esperar?amos de una acti
 vidad originalmente ind?gena. Todos sus productos (manta,
 chapaneco, rayadillo) son art?culos populares.

 Veamos por curiosidad c?mo termin? el asunto: las piezas
 "falsas" fueron rematadas y tocaron 9 pesos de oro com?n a
 la Real C?mara de su Majestad y 8 pesos "a la cofrad?a de la
 Sta. Cruz en esta Causa seg?n la aplicaci?n de la Ordenan
 za. .." L?gicamente, cuando todos los talleres eran m?s o

 menos del mismo tama?o era relativamente f?cil para un gre
 mio cumplir con las ordenanzas.

 A principios del siglo xviii fueron examinados muchos te
 jedores algodoneros lo que indica que la producci?n de teji
 dos de algod?n en Puebla fue creciendo. A juzgar por las
 nuevas ordenanzas de 1733-34 parece que hubo varios abu
 sos ?caso bastante frecuente all? donde los negocios van bien
 porque entonces mucha gente de mentalidad capitalista se
 quiere aprovechar para hacer dinero? pues se dice "que no
 se toleren telares con oficiales y aprendices sin maestros exa

 minados"; se establecen penas al maestro que "ampare algu
 nos telares que sean de personas que no haya aprendido el
 oficio"; "que no puedan pasar los maestros de dos telares
 para su f?brica porque cada uno podr?a tener lo que alcan
 zara su caudal" primera referencia a tejedores acomodados.
 Viene despu?s la cl?usula com?n en ordenanzas mexicanas,
 de que para evitar la infiltraci?n de otras razas", "se haya de
 observar el que ning?n maestro tenga aprendiz sino fuere
 espa?ol o mestizo y no de otra calidad". El examen lo hacen
 cuatro veedores algodoneros y un mayoral de seda pues no
 olvidemos que algodoneros depend?an de sederos.

 El lugar prominente en las nuevas ordenanzas lo ocupan
 los llamados regatones de algod?n hilado, personas (algunos
 del gremio, otros no) que tratan de monopolizar hilados, com
 pr?ndolo a indias que vienen a venderlo a Puebla, con el fin
 de revenderlo a tejedores a un precio m?s elevado. Ya en
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 1720 se quej? contra ellos el gremio; 71 se trat? en ese caso de
 cantidades muy peque?as ?se recogieron de 10 a 20 madejas
 a cada uno de los regatones? de modo que ser?a decidida
 mente prematuro hablar de capitalismo. Las ordenanzas se
 quejan de que el fen?meno existe a pesar de continuas prohi
 biciones y decretan a su vez una serie de prohibiciones nue
 vas como, por ejemplo, de que se compre algod?n hilado
 fuera o dentro de la ciudad de Puebla.

 Ordenanzas algodoneras de otras ciudades son posteriores:
 Tlaxcala de 1744, Oaxaca de 1757 y M?xico de 1765.72

 Hemos mencionado ya varias veces la sujeci?n de algodo
 neros a sederos. Durante mucho tiempo vivieron en paz, hasta
 que se comenzaron a mezclar ambas fibras. El pleito entre
 los dos gremios merecer?a un estudio separado; aqu? no lo
 trataremos porque se refiere m?s bien a rebozos ?y es preferi
 ble concentrar nuestra atenci?n en la manta por ser objeto de
 una producci?n en masa, as? como al discutir la industria de
 la lana se habl? principalmente de pa?os?. Pero resumiremos
 la parte que tiene importancia para Puebla.73 En 1731 se que
 jan al virrey los sederos poblanos de que algodoneros "han
 introducido el tejer pa?os de rebozo de algod?n mixtur?n
 dolos con hilos de seda", con grave detrimento de la calidad;
 y que se tenga "especial cuidado con Bartolom? S?nchez, ofi
 cial de tejedor, por ser ?ste el mucho inventor de semejante
 mixtura y que pone los telares a los tejedores de algod?n,
 sujet?ndolo a que trabaje en su oficio en casa de Maestro
 Examinado y de no sujetarse a esto lo reduzcan a esta ciudad
 de donde es originario..." Lo interesante aqu? es que el po
 blano result? ser un peque?o hombre de empresa; sin em
 bargo, este conato del capitalismo ?como los dem?s? fue
 suprimido por las autoridades que respaldaban al gremio.
 Las ordenanzas sobre la referida mezcla se dictaron en
 Puebla en 1734, resolviendo el asunto del modo siguiente:
 "que se fabriquen tejidos de seda y algod?n, no pudiendo ser
 fabricados por los que puramente profesan el arte de la seda
 ni por los de s?lo algod?n sino por los que estuvieron exami
 nados en uno y otro porque el que no tuviere pericia de
 manejar seda y algod?n, no lo pondr? en el temple en que
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 debe estar y por lo consiguiente salen deformes y de poca
 duraci?n los tejidos". Esta respuesta salom?nica no parece
 haber tenido mucho efecto; el pleito se traslada a M?xico y
 aqu? lo abandonaremos.

 ?En qu? parte de la ciudad de Puebla se trabajaba el
 algod?n? El te?ido se hac?a cerca del r?o San Francisco, la
 corriente que hoy d?a atraviesa a la ciudad, pero en aquel
 entonces la separaba de los barrios situados al oriente; por
 cierto, se te??an ?nicamente telas para mujeres, sobre todo
 de azul (con a?il), la manta que era para el hombre, se ven
 d?a en crudo. Se hilaba y tej?a m?s o menos en todas partes
 (tambi?n hab?a Calle de los Tornos ? Calle 8 Norte 400); ha
 b?a muchos tejedores sobre todo en el Barrio Alto ?en la
 falda del Cerro de Loreto?, y en general se percibe una con
 centraci?n de talleres algodoneros a lo largo del r?o San
 Francisco, al oriente del centro de la ciudad.

 Estamos ya a mediados del siglo xviii. La industria pa?era
 en Puebla est? en decadencia y la algodonera en crecimiento;
 probablemente muchos o algunos pa?eros se dedicaron a te
 jer algod?n que promet?a m?s, semejantemente como lo hicie
 ron pa?eros tlaxcaltecas, seg?n se dice en las ordenanzas al
 godoneras de Tlaxcala. Es sintom?tico que las cr?nicas del
 siglo xvii mencionen ?nicamente la industria pa?era; por
 ejemplo la Descripci?n de la Nueva Espa?a en el siglo xvii
 de Fray Antonio V?zquez de Espinosa,74 escrita por 1625,
 habla de grandes obrajes de pa?os finos, jerguetas y cordalle
 tes y de continuas inspecciones gubernamentales que no tie
 nen ?xito; el poblano Miguel Zer?n Zapata describe en su
 cr?nica 75 por 1697, c?mo naci? la industria pa?era despu?s
 de la conquista cuando "la gente por ser demasiada se ser
 v?a de pellejinas y mantas de algod?n sin el beneficio que
 despu?s lo perfeccion?, sin embargo, en vez de seguir con
 el algod?n, cuenta c?mo "a la fama de la buena ropa que se
 labraba en estos obrajes... acud?an de todo el reino a sus
 compras, as? encomenderos como mercaderes y despu?s, con
 el tiempo, de las provincias del Per?..."

 En las cr?nicas del siglo xviii, como en la importante er?
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 nica Puebla Sagrada y Profana de fray Juan Villa S?nchez,
 de 1746, se habla de la lana como ya en decadencia; en cam
 bio, contiene informaci?n importante sobre el algod?n; lo
 mismo la posterior Historia de la Fundaci?n de Puebla de
 Echeverr?a y Veytia, escrita antes de 1780. Lo mismo se pue
 de decir del Theatro Americano de 1746.76 Ya es, pues,
 tiempo de ver la industria en su conjunto y estudiar su estruc
 tura, tal como fue en la ?poca de su apogeo en la segunda
 parte y sobre todo hacia el fin del siglo xvni.

 Estructura de la industria algodonera

 En la fabricaci?n de algodones predominaron siempre ta
 lleres peque?os, sea debido a la tradici?n ind?gena, o sea a la
 adaptaci?n de ordenanzas sederas. Los artesanos compraban
 su propio algod?n, pero ya que eran de pocos recursos hab?a
 regatones que intentaban monopolizar la materia prima. El
 algod?n lo llevaban a la ciudad los indios ya hilado (como
 hoy d?a llevan por ejemplo huevos y legumbres) y hab?a una
 lucha entre tejedores y regatones por el algod?n, en lo que la
 ley estaba de parte de los artesanos.

 Con el auge de la industria, era natural que el comercian
 te espa?ol empezara a traer algod?n directamente de Veracruz
 donde los espa?oles de Puebla ten?an buenas relaciones, sea
 que lo compraba a campesinos cultivadores de esa planta,
 sea que lo cultivaba ?l mismo en su hacienda. Pero esto cam
 bia el procedimiento de fabricaci?n pues el cosechero ya no
 vende algod?n a otros indios para que lo hilen y ?stos ya no
 lo venden al tejedor; la cadena tradicional queda rota. Aho
 ra, el comerciante trae algod?n a Puebla, y eso sin despepitar,
 procedimiento sumamente antiecon?mico porque al despepi
 tar se desperdician dos terceras partes de peso, lo que triplica
 el costo del flete. Sin embargo, imaginamos que la decadencia
 de la industria pa?era de Puebla (junto a un considerable
 aumento de la poblaci?n) dej? a un numeroso proletariado
 sin trabajo, debido a lo cual parec?a m?s barato despepitar
 algod?n en Puebla que en Veracruz donde los salarios eran
 siempre mucho m?s elevados.
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 Una vez en la ciudad, el algod?n ya no abandonaba su
 recinto; entonces se comenz? a hilar en la ciudad, desapare
 ciendo las hilanderas ind?genas rurales; en vez de ellas, hilan
 mujeres pobres de Puebla como se cuenta en Puebla Sagra
 da y Profana,71 hilo que despu?s vend?an a tejedores. Toda
 v?a en los tiempos de Echeverr?a y Veytia, tejedores compra
 ban hilo a hilanderas. Este autor escribe que la industria
 poblana de algod?n "es el ?nico asilo que ha quedado a las
 mujeres pobres, que casi todas se ocupan en hilar algod?n
 para venderlo hilado a los fabricantes, en que es muy corta la
 utilidad que les queda".78

 A?os despu?s, hilanderas aparec?an ya como asalariadas
 de tejedores; esto se desprende tanto de los "Clamores del te
 jedor" de 182o79 como de la "Ampliaci?n, Aclaraci?n y Co
 rrecci?n a los principales puntos del Manifiesto sobre el Al
 god?n manufacturado y en gre?a" de Antu?ano de 1833,80
 conversaciones en las que un tejedor recuerda los "buenos
 viejos tiempos" anteriores a la Independencia. Varias veces
 se menciona a la hilandera como dependienta del tejedor,
 sea que trabaje fuera sea dentro de su casa, sea como sirvienta
 sea como un familiar; de cualquier modo como asalariada y
 no agremiada.

 En nuestra opini?n, esto pas? cuando los tejedores logra
 ro nun cierto capital o cr?dito y estaban as? en condiciones de
 comprar algod?n directamente al comerciante y pagar salario
 a hilanderas. Los tejedores, aparte de ser patronos gremiales
 de oficiales y aprendices, son simult?neamente patronos de
 tipo capitalista (aunque en una escala muy peque?a) de hi
 landeras.

 Ser?a interesante saber tambi?n si el tejedor compraba al
 god?n en gre?a o despepitado. Siempre se habla de la canti
 dad de personas ocupadas en Puebla no s?lo en el hilado sino
 tambi?n en el despepite y limpia del algod?n, sin que se toque
 la cuesti?n por cuenta de qui?n se hacen las ?ltimas opera
 ciones. Vemos las dos posibilidades siguientes: el despepite lo
 manda hacer el mismo comerciante que trae el algod?n de Ve
 racruz, para venderlo al tejedor ya preparado ?si es as?, el
 comerciante empieza a invadir la esfera de la producci?n; o
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 que el despepite lo hace el tejedor "con sus hilanderas" como
 un trabajo preliminar al hilado. Nos parece m?s probable
 la segunda alternativa, porque el tejedor ya dispone de jorna
 leros (o jornaleras) que pueden ser empleadas indistintamente
 en ambos procedimientos. Pero esto ya lo convierte en un
 peque?o patr?n? hombre de empresa.

 Por ?ltimo, el tejido se vende al comerciante de ropa,
 es decir de telas, por lo regular espa?ol, quien se convierte
 en habilitador. Su papel est? descrito por Echeverr?a y Vey
 tia en la forma siguiente: 81 ".. .no es mucho mayor la (uti
 lidad) que ellos (los tejedores) sacan, porque ?sta queda a
 beneficio de los mercaderes gruesos que habilitaron y toman
 en s? estos g?neros para expenderlos en sus tiendas... " El
 habilitador no convierte al tejedor en trabajador a domicilio
 (para ello tendr?a que venderle tambi?n la materia prima)
 sino se limita a prestarle dinero, probablemente con el fin de
 asegurarse al proveedor. Para que el comerciante se convierta
 en patr?n del tejedor basta solamente dar un paso m?s, el
 que lo surta tambi?n de materia prima, aparte de comprarle
 la manta; en suma, que el comerciante en algod?n se funda
 con el comerciante en ropa. Parece que en la industria algo
 donera poblana nunca se dio este paso, a lo menos no antes
 de la Revoluci?n Industrial.

 En cambio, en algunas otras industrias poblanas, el habi
 litador era ya patr?n del artesano. Leamos, por ejemplo, la
 und?cima ordenanza de pa?eros de 1676: 82 "Hay muchas per
 sonas en esta ciudad que con t?tulo de aviadores labran en su
 casa los hilados, y ?stos los dan a los maestros para que por
 su cuenta les tejan los petalillos, mantas y bayetas, y le pagan
 un tanto...; se prohibe no haya ninguno de dichos aviadores,
 y que si los hubiese, sea con dineros, de suerte que los maes
 tros por si compren los materiales.. " En algunos ?no sa
 bemos cuantos? casos, comerciantes poblanos lograron redu
 cir al tejedor a la categor?a de trabajador a domicilio, como
 hab?a sido ya el tejedor flamenco en el siglo xm.

 El capitalismo invadi? tambi?n la industria locera, como
 es patente de las ordenanzas firmadas en Puebla en 1653: **
 "Porque los regatones de este g?nero, son de gran perjuicio...
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 para los maestros porque a t?tulo de aviarlos... les venden los
 materiales a subidos precios, para que se los paguen en loza,
 y de esta manera la van recogiendo y haciendo estanco para
 venderla ellos a precios exorbitantes..." A continuaci?n, las
 ordenanzas se quejan ?exactamente como en el caso de pa
 ?eros? de la mala clase de esa mercanc?a, sugiriendo que "se
 ha de prohibir que ninguna persona pueda comprar para
 revender dicha loza... y que s?lo los maestros la puedan ven
 der en sus casas". M?s a?n, como se desprende del texto, se
 daba licencia para hacer loza por tiempo limitado, a personas
 ajenas al gremio, lo cual implica ya la sanci?n oficial a la
 libre empresa cuando el "aviador" ya no se contenta con su
 papel de patr?n de loceros sino quiere hacer loza ?l mismo.

 El habilitador del gremio algodonero no dio ni el primero
 de estos pasos ?a lo menos en el siglo xvni? aun cuando
 el cr?dito pod?a haberlo dado en materia prima en vez de
 dinero, lo cual lo hubiera transformado en patr?n. Tal vez,
 el comerciante espa?ol no consider? la modesta industria al
 godonera como negocio suficientemente bueno. Este problema
 lo trataremos m?s adelante.

 Potash considera la industria algodonera poblana anterior
 a 1810 como capitalista.84 "En la industria del algod?n, que
 superaba a la de la lana tanto en producci?n como en n?me
 ro de operarios, pr?cticamente todas las unidades productivas
 eran peque?os talleres de artesanos individuales. Sin embar
 go, a pesar del car?cter de artesan?a de esta industria, el ca
 pital comercial desempe?aba un papel decisivo en el desarro
 llo de los principales centros textiles algodoneros. Esto se
 puede demostrar examinando la organizaci?n de la industria
 del algod?n donde hab?a alcanzado su m?s alto grado de des
 arrollo, o sea en la intendencia de Puebla". Despu?s de ex
 plicar c?mo los artesanos adquieren su algod?n de los comer
 ciantes espa?oles que lo acaparan, Potash contin?a en la
 forma siguiente: "La especializaci?n de tan gran n?mero de
 personas en las m?ltiples actividades relacionadas con la ma
 nufactura de telas, es claro que habr?a sido imposible si el
 consumo de los productos terminados, mantas y rebozos, se
 hubiera limitado a las necesidades de la poblaci?n local, o
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 a?n a las de los pueblos circunvecinos. Hab?a que encontrar
 mercados adicionales en otras partes del pa?s, que absorbieran
 la producci?n anual; pero el tejedor artesano com?n no te
 n?a los recursos necesarios para afrontar los riesgos y demoras
 inherentes al env?o de mercanc?as para su venta en regiones
 distantes; y no pudiendo tener por largo tiempo su escaso
 capital amortizado en art?culos sin vender, se ve?a obligado a
 recurrir a las casas comerciales provistas de fondos y facilida
 des para dedicarse a este negocio... De este examen de la
 industria textil del algod?n en Puebla... se deduce claramente
 que la industria del algod?n en la Nueva Espa?a, aunque
 artesan?a en su forma, fuera esencialmente una empresa capi
 talsita. El hecho de que el capital mercantil organizara la
 producci?n y distribuci?n de las materias primas y la venta
 de los productos terminados, modifica fundamentalmente el
 hecho de que la unidad caracter?stica de producci?n fuera
 el peque?o taller de artesan?a trabajado por su propio due?o."

 Sin embargo, el hecho de que el comerciante sea el inter
 mediario entre el tejedor y el consumidor de telas, en vez de
 que el tejedor venda su producto directamente al consumi
 dor, no significa todav?a que el comerciante sea el patr?n del
 tejedor; y el hecho de que el comerciante compre algod?n
 al agricultor para revenderlo al tejedor no convierte a ?ste
 en asalariado del comerciante por m?s que ?ste abuse de ?l,
 aprovechando su monopolio de la materia prima. Tampoco
 basta que acepte pr?stamos del capitalista porque todav?a
 conserva la libertad de comprar la materia prima. Esta ?ltima
 libertad termina cuando el capitalista compra la materia pri

 ma para d?rsela al tejedor para su transformaci?n. Potash
 no proporciona pruebas de que se hubiera dado este paso en
 la industria algodonera poblana anterior de la Revoluci?n
 Industrial.

 Tambi?n Quintana & escribe que ".. .esas mismas casas de
 comercio se fueron apoderando de la producci?n de los arte
 sanos para concentrarla y venderla al por mayor en la misma
 capital y en las ciudades y pueblos que se dec?an de "tierra
 dentro". As? se constituy? un sistema de explotaci?n del tra
 bajo especialmente de los fabricantes de rebozos, mantas, ra
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 yadillos, cambayas de algod?n..." Pero a diferencia de Po
 tash, Quintana no es preciso en su caracterizaci?n de ese
 sistema.

 En realidad, lo que define Potash es un fen?meno general
 descrito, por ejemplo, por Cruz en los t?rminos siguientes: 86
 "A partir de la segunda mitad del siglo xvni el gremio (gre

 mio en general, no algodonero de Puebla) tuvo como adver
 sario al comerciante en calidad de "acaparador"... La ma
 yor?a de artesanos... no pod?a esperar a que libremente el
 cliente acudiera a sus tiendas... Prefirieron mejor trabajar
 para el "acaparador" o comerciante de quienes recib?an cierta
 ayuda econ?mica, a cambio de entregarle despu?s y a un pre
 cio previamente convenido, toda su mercanc?a..."

 En suma, Potash no hace sino subrayar el hecho de que
 all? donde la materia primera se trae de lejos ?precisamente
 el caso de Puebla en cuyas cercan?as el clima no permite el
 cultivo del algod?n? y donde el producto se consume lejos
 del centro industrial, la compra y venta tanto de la materia
 prima como del producto terminado se concentra en manos
 del comerciante al por mayor.

 Crisis y transformaci?n de la industria algodonera

 Hemos visto c?mo el capital comercial adquiri? en el si
 glo xvni ingerencia en la industria algodonera poblana como
 proveedor de la materia prima y como cliente y habilitador
 de tejedores. No trat? o quiz? no pudo posesionarse de la
 producci?n misma tal vez porque el tejedor ya absorb?a toda
 la funci?n patronal y la defend?a celosamente.

 La prosperidad de fin del siglo xviii no pudo durar mu
 cho tiempo pues fue una prosperidad basada en la guerra; ya
 en 1803 escribe Flon en su informe fechado enero 1804 87 que
 una mitad de la poblaci?n de la ciudad de Puebla se dedica
 al hilado de algod?n "en que apenas logran su muy escasa
 subsistencia" y que hay decadencia no s?lo en la fabricaci?n
 de sombreros y loza sino ?ltimamente tambi?n de manta "de
 modo que no se oyen m?s que lamentos de sus traficantes,
 content?ndose los m?s de ellos con venderla al fiado a plazos
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 largos". En otras palabras, hay s?ntomas de sobreproducci?n
 ya antes de que Espa?a autorizara en diciembre de 1804 a
 comerciantes de los Estados Unidos la introducci?n de cual
 quier mercanc?a a Veracruz, evento que seg?n Potash88 es la
 primera indicaci?n del derrumbe.

 Precisamente tambi?n en 1803 se queja el gremio pobla
 no 89 de que "?stos y otros muchos, no siendo m?s que oficia
 les del arte tienen telares, y algunos en crecido n?mero; que

 muchos de ellos fabrican los tejidos enteramente viciados...
 que esta abusiva libertad nace, de que algunos de ellos est?n
 protegidos y fomentados por maestros del arte y otros por
 comerciantes; que el desorden del Gremio es por estas y otras
 corruptelas quasi general..." Seg?n parece, comerciantes se
 atrevieron a invadir la esfera sagrada de la producci?n; sin
 embargo, no sabemos hasta qu? grado ?las palabras "prote
 gidos y fomentados" son bien vagas.

 Quiz? se les haya ocurrido esto a fines del siglo anterior
 cuando el auge hac?a costeable una inversi?n en la produc
 ci?n. Pero con el derrumbe que vino poco despu?s, no fue
 dif?cil para el gremio sostener sus derechos y defender su
 posici?n de patrones. Despu?s de todo, con el precio de manta
 bajo debido a la importaci?n de manta extranjera, parec?a
 m?s conveniente dejar la fabricaci?n misma a los maestros.
 Todav?a en 1813, los tejedores, ya empobrecidos, vend?an la
 manta al comerciante 90 y sin duda tambi?n compraban algo
 d?n por su cuenta; no entregaban trabajo al patr?n sino ven
 d?an producto al cliente.

 Al a?o siguiente, en 1814, se promulga en la Nueva Es
 pa?a la abolici?n de gremios. Se creer?a que el capital se
 aprovechar?a inmediatamente de esa oportunidad para pose
 sionarse de la fabricaci?n de mantas. Nada de esto sucedi?.
 Seis a?os despu?s, en 1820, el tejedor no se queja del comer
 ciante91 sino tan s?lo del regat?n, ese capitalista paria que
 compra tejidos defectuosos para revenderlos, el regat?n que,
 a diferencia del due?o del almac?n de ropa, no tiene medios
 suficientes para presionar al artesano o para hacerle compe
 tencia. Y todav?a casi veinte a?os despu?s, en 1833, el teje
 dor, ahora reducido a la miseria, contin?a vendiendo manta
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 al comerciante, a juzgar por las alusiones a este tema en los
 primeros folletos de Antu?ano, publicados antes de la revo
 luci?n industrial.92 El tejedor ha conservado, hasta ahora, su
 independencia.

 Para entonces, en Puebla no hay m?s que lamentos y re
 cuerdos de una ?poca mejor.93

 ?Por qu? no se posesionaron, despu?s de la abolici?n de
 gremios, los capitalistas de la producci?n de mantas? No se
 puede decir que los comerciantes espa?oles tuvieran prejuicio
 contra el algod?n por ser de origen ind?gena cuando Ingla
 terra hac?a con ?l tan fenomenal negocio. La explicaci?n
 la vemos en el sencillo hecho de que el precio del producto, la

 manta, tend?a a bajar debido a la importaci?n de mantas
 inglesas, mientras el precio de la materia prima tend?a a su
 bir debido a la desolaci?n del pa?s por la guerra de Indepen
 dencia, sus consecuencias y malas cosechas. Mientras antes de
 la Independencia, las cosechas en Veracruz ascend?an en a?os
 buenos a 85 000 ? 90 000 tercios, despu?s se cosechaban entre
 6 000 y 8 000 tercios, cifra de Antu?ano,94 que indica una
 incre?ble baja en el cultivo de esa fibra. A esto correspon
 di?, naturalmente, un aumento en su precio. En vista de lo
 anterior, conceder?n todos que la manufactura de mantas no
 era negocio digno de un capitalista.

 Ciertamente, Antu?ano quien hab?a visto en su juventud
 en Inglaterra que la industria algodonera era magn?fico ne
 gocio, intent? implantarla en Puebla poco tiempo despu?s
 de la Independencia, alentado tal vez por la prohibici?n de
 importar hilo de algod?n, decretada a fines de 1821. Esta
 bleci? una m?s bien peque?a f?brica de hilados con m?qui
 nas de hilar importadas ("tr?ciles") movidas por mu?as, al
 lado de su casa en la parte alta del Paseo San Francisco
 (Hidalgo). Se llam? "La Educaci?n de los Ni?os",95 supone

 mos por la cantidad de ni?os que trabajaban en ella. Sos
 pechamos que es una de las f?bricas que mencion? Lucas
 Alam?n en 1823 cuando escribi?96 que "las franquicias de
 derechos de que gozan las m?quinas en su introducci?n, con
 tribuir? a que se multipliquen, habi?ndose comenzado a
 plantear ya en Puebla las de hilar algod?n".
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 Sin embargo, la f?brica aparentemente no tuvo mucho

 ?xito. No bastaba prohibir la importaci?n de hilo; para que
 comerciantes se convirtieran en industriales, era necesario
 prohibir tambi?n la importaci?n de tejidos porque, por ejem
 plo, la manta importada segu?a siendo m?s barata que la he
 cha en el pa?s. Solamente esto alentar?a al capital a invertir
 en la producci?n.

 Al fin, lo anterior se cumpli? con la ley del 22 de mayo
 de 1829, (?ue entr? en vigor el i? de enero de 1830.

 Quisi?ramos citar ahora un caso bastante lejano pero que
 de todos modos demuestra que las leyes econ?micas tienen su
 aplicaci?n tanto en Europa como en M?xico. En el siglo xm
 hab?a en Londres un gremio de burellers, probablemente tin
 toreros, que compraban el pa?o a tejedores.07 Debido posi
 blemente a la sobreproducci?n de telas, que se hizo sentir
 hacia fin del siglo, el gremio de tejedores redujo entre 1290
 y 1321 el n?mero de telares de 300 a 80, abusando as? de su
 posici?n monopolista. Las consecuencias de este paso pudie
 ron verse muy pronto. As?, en 1335 se quejan los tejedores
 de que los burellers hac?an tejer en sus casas, sin tener dere
 cho a ello. Los trabajadores pertenec?an al gremio de tejedo
 res. El ayuntamiento decidi? que todos los vecinos de la ciu
 dad ten?an derecho a tejer pa?os en su casa o en cualquier
 otro lugar. Las circunstancias eran muy favorables a la libre
 empresa porque en esos a?os el precio de pa?os estaba su
 biendo y el de la lana bajando debido a repetidas prohibi
 ciones de importar el pa?o flamenco y de exportar la lana
 inglesa, prohibiciones dictadas por Eduardo III por motivos
 pol?ticos ?preparaci?n para la guerra contra Francia pero
 que de hecho fueron proteccionistas. Con el precio del pro
 ducto tendiente a subir y el precio de la materia prima ten
 diente a bajar, un auge industrial es casi inevitable. Ahora
 comprendemos por qu? la industria algodonera poblana (y
 mexicana) se desarroll? hasta despu?s de la citada ley de 1829.

 As? crecieron en la orilla del R?o Atoyac, mediante trans
 formaci?n de antiguos molinos hidr?ulicos, las f?bricas La
 Constancia, La Econom?a, El Patriotismo y varias otras, en
 1843 *as m^s grandes en Puebla. Hoy parecen m?s bien cas
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 cos de haciendas, que viven su vejez a la sombra de cente
 narios ?rboles.

 Con la ayuda de las mencionadas medidas proteccionistas,
 Antu?ano, quien ten?a un almac?n de "ropa", esto es mantas
 y otras telas, en la Casa de los Mu?ecos, Calle Mercaderes
 No. i, empez? a fabricar hilados en La Constancia y d?rselos
 en maquila a los tejedores. Oigamos lo que escribe sobre
 ?stos el 22 de septiembre de 1844 a Jos? Justo Corro: 98 "All?
 a principios del a?o de 35 cuando mi f?brica Constancia
 empez?, no obstante la contradicci?n p?blica particular, me
 hall? con que el poco hilo que hac?a no pod?a darle expen
 dio y entonces habilit? con hilo hasta el valor de $ 3 000 poco
 m?s o menos a los muy pocos tejedores que exist?an en Pue
 bla y recibi?ndoles las mantas que manufacturaban en cambio
 de hilazas, pag?ndoles por cada pieza dos pesos por manufac
 tura de mano de obra y sucedi? que las mantas aunque pe
 saban 10 libras cada una no agradaban a los consumidores
 habituados a la manta extranjera tan hermosa aunque m?s
 d?bil; por esto muy pronto me vi despu?s de los enormes
 empe?os que ten?a por haber puesto la f?brica y perdido mi
 capital de cosa de $ 200 000 me encontr? con $ 80 000 de man
 tas fabricadas por tejedores sin poder darles expendio..."

 Al invertirse en la fabricaci?n de hilaza, el capital co
 mercial transform? al fin al tejedor en trabajador a domici
 lio. El tejedor perdi? su independencia aun cuando, seg?n
 parece, mejor? econ?micamente un poco pues antes ganaba
 semanalmente $ 2 50 mientras ahora, como maquilador, reci
 be $400 por dos piezas, de lo cual, empero, tiene que dar
 digamos $1 00 a su ayudante.

 La carta reproducida arriba nos aclara los motivos por los
 cuales Antu?ano despu?s extendi? sus operaciones al ramo de
 tejidos. As? vemos a Antu?ano instalar telares en La Constan
 cia. En esta forma, empez? la competencia entre tejedores a
 domicilio y tejedores en telar mec?nico, competencia que
 estaba a?n en pleno curso en el a?o de 1843 pues s?lo menos
 de una mitad de la producci?n tqtal de hilo se tej?a en f?
 bricas; m?s de la mitad se vend?a a due?os de telares de mano
 a 4 reales o sea $ o. 50 la libra.
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 Conclusiones

 Vemos desprenderse de este trabajo tres conclusiones:
 La primera es que M?xico y por supuesto tambi?n Pue

 bla refleja las oscilaciones de la evoluci?n europea general,
 empezando con el auge del siglo xvi, perceptible en la indus
 tria novohispana de la seda y la lana; una depresi?n secular
 en el siglo xvn que acab?, en M?xico, con la industria de la
 seda y perjudic? a la pa?era; en el siglo siguiente, nueva

 mente prosperidad que se manifest? en el crecimiento de la
 industria algodonera poblana y la pa?era de otros centros; y
 por ?ltimo, la revoluci?n industrial del siglo xix.

 La segunda es que la estructura de la industria textil no
 vohispana es hija de la europea, concretamente espa?ola: las
 ordenanzas del gremio sedero de la ciudad de M?xico consti
 tuyen una adaptaci?n de las de Granada de 1526; en la in
 dustria pa?era hay relativa libertad que permite desarrollo
 del capitalismo. En la algodonera, se destruye la maravillosa
 industria precortesiana; luego, el gremio algodonero sigue en
 las huellas del sedero; despu?s, en el siglo xvni, se concentran
 los procesos fabriles en pocas manos y por ?ltimo, en el siglo
 siguiente, en lo tocante a la industria algodonera, se llega
 a la concentraci?n completa en manos de una persona o em
 presa. A grandes rasgos, la evoluci?n de la industria algodo
 nera en M?xico recuerda la evoluci?n de esa industria en
 Europa, constituyendo una variaci?n sobre el tema de la for
 maci?n de la producci?n capitalista.

 La tercera conclusi?n es que por encima de las diferencias
 entre la metr?poli y la colonia hay la unidad de prop?sito
 de esa monarqu?a universal, cristalizada en un cierto con
 cepto hacia la vida en general y la econom?a y la sociedad
 en particular, unidad que al mismo tiempo explica las dife
 rencias entre el mundo de habla espa?ola y el resto del mun
 do europeo-occidental. Esas diferencias se evidencian en la
 organizaci?n industrial hispana, por un lado y europeo-occi
 dental, por el otro. En el caso de la seda, es muy notable el
 matiz capitalista que toma la industria lyonesa mientras la
 hostilidad espa?ola hacia el lujo culmina en leyes santuarias
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 que aceleran la decadencia de la industria sedera espa?ola.
 La industria pa?era sufre m?s restricciones en el mundo espa
 ?ol que en Inglaterra cuyo gobierno ayuda al desarrollo eco
 n?mico, con el resultado de que los pa?os ingleses se convier
 ten en los primeros del mundo. Por ?ltimo, en cuanto al
 algod?n, es un hecho notable de que la producci?n novo
 hispana permaneci? siempre dentro del marco gremial mien
 tras que, a los pocos a?os de la Independencia, la industria
 algodonera mexicana se hace capitalista. La rapidez con
 que cunde la revoluci?n industrial en M?xico despu?s de la
 Independencia, se debe en parte tambi?n a la desaparici?n
 de las inhibiciones inherentes al dominio espa?ol como espa
 ?ol, no como colonial.

 NOTAS

 i Manuel Romero de Terreros, Las artes industriales en la Nueva
 Espa?a, M?xico, P. Robredo, 1923, p. 47.

 2 Ibid., p. 120.
 3 Ibid., p. 137.
 4 Miguel ?ngel Quintana, "Papel hist?rico de Puebla en el progreso

 industrial de la Nueva Espa?a y M?xico", Bolet?n de la SMQE, T. lxii,
 P- 347

 5 Mariano Fern?ndez de Echeverr?a y Veytia, Historia de la funda
 ci?n de la ciudad de la Puebla de los Angeles, Libro 1, Puebla, 1962,
 p. 125.

 6 Madame Calder?n de la Barca, La Vida en M?xico, Porr?a, 1959,
 pp. 358-62.

 7 J.Clavijero, "Breve Descripci?n de la Provincia de M?xico de la
 Compa??a de Jes?s", en Tesoros Documentales de M?xico, ed. por P. Ma
 riano Cuevas, 1944, p. 324 y ss.

 s Fran?ois Chevalier, La formaci?n de los grandes latifundios en
 M?xico, M?xico, 1956, Vol. vin, N<? 1 de "Problemas Agr?colas e Indus
 triales de M?xico", p. 47.

 9 Fran?ois Chevalier, Significaci?n Social de la Fundaci?n de la Pue
 bla de los Angeles, Puebla, 1957, pp. 3-25. (Centro de Estudios Hist?
 ricos de Puebla, Publ. NO 6).

 10 Puebla a trav?s de los siglos, Puebla, 1962, Ed. "El Sol de Pue
 bla" (Ed. Garc?a Valseca), pp. 11-15.

 11 Ibid., p. 11.
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 12 Francisco del Paso y Tronooso, Epistolario de la Nueva Espa?a,

 T. xvi, pp. 5-21.
 is Puebla a trav?s de los siglos, p. 14.
 14 Epistolario. T. xvi, pp. 21-22.
 15 Henri Pirenne, Histoire Economique de l'Occident M?di?val, Des

 cl?e de Brower, Brujas, 1951, p. 198.
 1? Hugo Leicht, Las calles de Puebla, Puebla, 1934, pp. 276-279.
 17 P. L?pez de Villase?or, Cartilla Vieja de la Nobil?sima ciudad de

 Puebla (1781), UNAM, i96i,pp. 242-256.
 18 Werner Sombart, Der moderne Kapitalismus.
 19 The Cambridge Economie History of Europe, Vol. m, Economie

 Organization and Policies in the Middle Ages, 1963, Chapter 1, Rise of
 the Towns, p. 17.

 20 Epistolario, T. rv, pp. 123-128.
 21 Echeverr?a y Veytia, ob. cit., pp. 299-300.
 22 The Cambridge Economic History of Europe, Vol. in, Chapter, v,

 The Gilds, pp. 230-280.
 23 John James, History of the Worsted Manufacturer in England,

 Londres, Longman and Roberts, 1857, PP* 29*32.
 24 Harold Livermore, A History of Spain. New York, Farrar, Straus

 Cudahy, 1958, p. 186 y ss.
 25 Ibid., loc. cit.
 26 Epistolario, T. iv, pp. 94-102.
 27 Woodrow Borah, Silk Raising in Colonial Mexico, University of

 California Press, Berkeley, 1943, p. 43.
 28 Epistolario, T. xv, pp. 141-155.
 29 A. S. Ait?n, Antonio de Mendoza, First Viceroy of New Spain.

 Durham, North Carolina, Duke, 1927, p. 28 y ss.
 30 Borah, ob. cit., pp. 36-37.
 31 Ibid., p. 35.
 32 ibid., p. 97.
 33 Martin A. S. Hume, Spain: Its Greatness and Decay, 1479-1788.

 Cambridge, Cambridge University Press, 1940, pp. 83-84.
 34 Antonio Berm?dez de Castro, Theatro Angelopolitano, 1746. En

 "Bibliograf?a Mexicana del siglo xvm del Dr. N. Le?n", V* Parte, A-Z.
 M?xico 1908, pp. 121-354.

 35 Silvio Zavala, Fuentes para la historia del trabajo en Nueva Es
 pa?a, M?xico, Fondo de Cultura Econ?mica, 8 vols.; Silvio Zavala,
 Ordenanzas del Trabajo, siglos xvi y xvn, M?xico, Ed. Elede, 1947; Luis
 Ch?vez Orozco, Historia Econ?mica y Social de M?xico, M?xico,
 1938.

 36 Earl J. Hamilton, "The Decline of Spain". Economic History
 Review, vm, 1938, reproducido en Essays in Economic History, Londres,
 1954, pp. 215-226.

 37 Luis Ch?vez Orozco, Conflicto de trabajo con los mineros del
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 Real del Monte, A?o de 1766. M?xico, Instituto Nacional de Estudios
 Hist?ricos de la Revoluci?n Mexicana, i960, p. 10.

 38 M. Carrera Stampa, Los gremios mexicanos, M?xico, 1954. Fr. San
 tiago Cruz, Las Artes y los Gremios en la Nueva Espa?a, Ed. Jus, i960.
 39 Zavala, Ordenanzas, p. 200.
 40 Luis Ch?vez Orozco, Colecci?n de Documentos para la Historia

 Econ?mica de M?xico, (mime?grafo), Vol. vu, p. 25 y ss.
 41 M?xico, Archivo General de la Naci?n, (AGN), Reales C?dulas

 (Duplicados), Vol. 23, f. 182, copia mecanogr?fica de L. Ch?vez Orozco.
 42 Genaro V?zquez, Legislaci?n del Trabajo en los siglos xvi, xvii y

 xviii, M?xico, 1936, pp. 126-134.
 43 Alfredo Doren, Storia Econ?mica D*Italia, Gino Luzzato, Storia

 Econ?mica d'Italia nella Antiquit? en el Medio Evo.
 44 The Cambridge Economic History of Europe, Vol. 11, Trade and

 Industry in the Middle Ages, Cambridge University Press, Cambridge,
 1952, Chapter vi, The Woollen Industry, pp. 372-387.

 45 Zavala, Ordenanzas, p. 202.
 46 Hamilton, ob. cit., p. 218.
 47 Archivo del Ayuntamiento de Puebla (AMP), T. 221 (1583-1621),

 T. 224 (1621-1807).
 48 Leicht, ob. cit. pp. 276-79.
 49 Berm?dez de Castro, ob. cit., p. 189.
 50 Zavala, Ordenanzas, p. 207.
 51 AMP, T. 234, Expediente 2.
 52 Berm?dez de Castro, ob. cit., p. 190.
 53 Herbert Ingram Priestley, Jos? de G?lvez, Visitor-General of New

 Spain (1765-1771), Berkeley, University of California Press, 1916.
 54 Chevalier, La Formaci?n de los grandes latifundios de M?xico,

 pp. 143-144
 55 AGN, Ramo de Bandos, copia mecanogr?fica de Luis Ch?vez Orozco.
 56 Luis Ch?vez Orozco, Documentos para la historia Econ?mica de

 M?xico, Vol. vu.
 57 Manuel de Flon, "Noticias Estad?sticas de la Intendencia de Pue

 bla, 1804"; en Relaciones estad?sticas de Nueva Espa?a de principios
 del siglo xrx, M?xico, Secretar?a de Hacienda y Cr?dito P?blico, 1944.
 P- 54

 58 AMP, T. 224, Exp. 26, ff. 226-235.
 59 Leicht, ob. cit., p. 235; sobre batanes, pp. 17, 253, 276; molino

 de pastel, p. 1.
 00 AMP, T. 224, Exp. 20.
 61 Jean-Pierre Berthe: "El Cultivo del 'pastel' en Nueva Espa?a",

 Historia Mexicana, Vol. rx, i960. N? 3.
 62 Franco Borlandi: "Futiniers" et Futaines dans ITtalie du Moyen

 Age. Eventail de l'Histoire Vivante. Hommage a Lucien Febvre, Paris,
 Armand Colin, 1953.
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 63 Reproducida en p. 295 y ss. del Tomo 1 de Disertaciones de Lucas

 Alam?n, Ed. Jus. 1942.
 64 Oth?n de Mendiz?bal, "Las artes textiles ind?genas y la industria

 textil mexicana", Vol. vi de Obras Completas, pp. 257-496.
 65 A. Carrillo y Gariel, El traje en la Nueva Espa?a, Instituto

 Nacional de Antropolog?a e Historia, 1959, p. 24.
 66 AGN, Ramo Industria. Vol. iv, copia mecanogr?fica de Luis Ch?

 vez Orozco.
 67 Mendiz?bal afirma (ob. cit., p. 403) que, seg?n las ordenanzas de

 sayaleros de 1721 los algodoneros poblanos se organizaron a principios
 del siglo xvm. Si bien dichas ordenanzas (reproducidas en G. V?zquez,
 Legislaci?n del trabajo, p. 126-34) hablan de tejidos de algod?n de Pue
 bla, sujetos a ordenanzas propias, no mencionan para nada la fecha en
 que tuvieron origen.

 68 AMP, T. 231, L. 2695, Exp. 2.
 69 AMP, T. 234, L. 2700, Exp. 1, Folio 9 y ss.
 70 AMP, T. 234, L. 2700, Exp. 3 (ex?menes) y Exp. 7 (Ordenanzas).
 71 AMP, T. 234, L. 2700, Exp. 6.
 72 Tlaxcala: AGN, Ordenanzas, Vol. 11, ff. 196 a 205, copia de Ch?

 vez Orozco. Oaxaca: Genaro V?zquez, ob. cit., p. 151-155. M?xico: Men
 diz?bal, ob. cit., p. 403.

 73 AGN, Ramo Industria, Vol. iv, copia de Luis Ch?vez Orozco.
 74 Antonio V?zquez de Espinosa, Descripci?n de la Nueva Espa?a en

 el siglo xvii, M?xico, Ed. Patria, 1944; pp. 89-90.
 75 Miguel Zer?n Zapata, La Puebla de los ?ngeles en el siglo xviii,

 M?xico, Ed. Patria, 1945, p. 39.
 76 Puebla sagrada y profana, editada por Fr. Javier de la Pe?a en

 1835, Edici?n facsimilar de 1962, Puebla, Jos? Antonio de Villase?or,
 Theatro Americano, Edici?n facsimilar, Porr?a, 1952, Vol. 1, pp. 242
 Y 246.

 77 puebla sagrada y profana, pp. 39-40.
 78 Echeverr?a y Veytia, ob. cit., p. 301.
 79 En las Artes Gr?ficas en Puebla, i960, Ed. por Jos? Miguel

 Quintana, pp. 109-11.
 80 Antu?ano, "Ampliaci?n, aclaraci?n y correcci?n...", Ed. en 1955

 por Luis Ch?vez Orozco, pp. 63 y 74.
 81 Echeverr?a y Veytia, ob. cit., p. 301.
 82 Zavala, Ordenanzas, p. 207.
 83 Romero de Terreros, ob. cit., pp. 198-201.
 84 Robert A. Potash, El Banco de Avio de M?xico, M?xico, Fondo

 de Cultura Econ?mica, 1959, pp. 20-23.
 85 Quintana, ob. cit., p. 351.
 86 Cruz, ob. cit., p. 44.
 87 Flon, ob. cit., p. 54.
 88 Potash, ob. cit., p. 24.
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 89 AMP, T. 234, L. 2700, Folios 268-284.
 90 Puebla sagrada y profana, p. 105.
 91 "Clamores del tejedor", en "Las Artes Gr?ficas de Puebla", pp.

 109-111.
 92 p. e. Antu?ano, "Ampliaci?n...", p. 73.
 93 Puebla sagrada y profana; Quintana, Antu?ano, etc.
 94 Antu?ano, "Ampliaci?n...", p. 17.
 95 Leicht, ob. cit., v?ase voz "Antu?ano".
 96 Lucas Alam?n, Documentos diversos, T. 1, Jus 1945, p. 100.
 97 Lujo Brentano, Eine Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung

 Englands, Frances Consitt, The London Weavers' Company, Cambridge
 E. H. of Europe.

 98 Copiador de Estevan de Antu?ano, cartas de 1844 y 1845.
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