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::s-::,t;u4s ·~·:-· ··:i.: 1.::·.::.r un t~:aba;;o df.: investii;a.cíón sobre la produf. 

ci6:i d·~ la S9.J.'.~ c·n I:~nhui tl~í.n, bajo loB ::.uspici<.)s de an encon:endero 

que se dob16 de "~capre:sE:.rio 11
, surgió la inquietud por se~1ir iuvesti 

eo.n1.10 que suc·~t.tío.. cun los ·1 er.::pr'JSarlcs'' de la. seda, que no tenían eB 

comiendu y ello me ,·.uso en coi't.acto con el trabajo reir·tmeraúo. 

cie de l:Í.r.eo. evolut.i 'l<'. <:J.ue arr~acaba del trabajo tribu t.;.do o g1·a tu.i

to, continuando con un:>.. etar::t '1s transición, el trab:J.jo compulsivo y 

que cu..lmi:h;\.l1;;;~ .::~:1-, J~· i:'lt:""0dL~ccj,_)r1 del t:::J.1Jo.~1o libre us:~·:_aria1io. Y 112 

que j e:Jte fue eJ !H'G~1 8~~to orí;:.c~::..1 de la corüna esp:;.,f:ioJ_;..;, s h.i.cer que 

los in.lio~~ :;e con. i.;r ·.: L :. :·~1n vol nn tr:: .. ri an~~n t·? p:.:u""'a t1·0.bajar ;:-i Of~rvicio 

de los ntH~vo~ 

nns pttez debí:.:.n re.::i oir b-:.A.sn 1..2 ate ::....l·:.:rL ~~:> de un }JC:._;o por su t:r•abajo; 

pa¿·o ~!J.J? l;¡,s r~:tles v.étiH:!.a y -:n-.J~..-;:J;. .. r:z::..:.: .11 ·::J. •. ·:..lia:r.!: SA:L"· .. :~lO. 

"SJ.. ent1.ioir1smo in:i.c.i s.l me condujo a pens:..l.r qu.';; la iutruducción 

U.el r:d~d.er:t0 . .J~ .Pa:;o ·1~ ;_~·J..l~·:-"jc~ ~e l-:2..bÍ.n hecho en L:éxico d7.sde un P~. 

tgril)n-:·:; :ert.l:!~:·:t::·~ .J • .-1 r.t~e5t11·,. rue co11 1lvjer ... on a reo2'íAnt;:lr. l'.1 . .n hjp~~ 

t~~iH or:i.f:"' t:::.11.:c;~~ ..i-21 pro;,•i::-ctc; .f.tU~8 el :-~~j :.it;8111a de vf'nt::l. (i(~ fu::;rJ .. a dP. 

trabg;\o c-olo e!:.: .:•~H!.'_;·:;ibJ t..~ Jt;1 9 .. •i:Jrtación on tU1d eocieü--~.'- t..'1zyo rnodc 
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P\?Culiaridn.d ernergi6 de 1~s ~o·.iifica.cion~s l:,ropia.s dal intento Je n

d!~p~~ci6n q~e l~s autorid~deo vjrreinaJee se vie1•on en la necesidad 

un so.12..rio. 

;en a que se su:perpusi>a:t"u, w"1a .. nueva est:r-.;.ctur~:. z0~·rc 12~ q'...le y&. ~xi~ 

tía, de es ta hibridación :rr·oc ede nuestro ul tiTi or de,sarrollo económ;h 

c;,;_ya síntesis dialéc ticz. se 1_~\.~1' .. -:..C 1,;crizó i?n el s-i:.: ter.P... <L"rYohisp;3.J1o, 

En este nuevo sistsm::.. eni.;1: .. nt::··:::=~0~ eJ.!?r..eJ:t:!)s qne ·_::.cuf'~n l:.t. pet·sisti~n-

pertenecía en su totalidD.U. la propieC:ad terri t?1~ial y la sujeción de 

los indios como súbJ.i tos-vasallos; 1 a exist8;-,c.ta del tributo directo 

de- la cc·mU-'!i<la<i ¿ 1:s cor,; __ ~ e:;. ..._:· •. ~lv ze t: ... 7-.t.~·;.:,a Li: J/ ..... ~bl0n C.e .r•eia.leugo s 

es decir, sin encoir:endero; la exclusividad del Y:lS9.llaje de los in -

dios a la corona sin intermediarios, pu~s aÚ..'1 en les _r1.<c1:los encon:e!!. 

dados, los indios seguían siendc vasallos úir0ctos d.el rey y no de 

sua encom~nderos. 



c.J .---·.~ - ... ·:-.: 

;,,;._·d r.·.:::..:. 

_,-, .:.·:-1!"tid.0 ll':" as1dr?-r e. 18 ro::esión pri

s.c~Í cor:.'.' 12 jm·iadicci6:1 civil y criJ · 

• 
.: . .-.: !...::":i 1c- .-:.>;;:':'-'"'-J:jS'1 ::.~estos CC'iO~· "·'.lé' propios Va-r; 

sc-=.JJ.c::). :-.!ltr~- ·ot.~'·-'.s- :'l:=·r~:·c-1(·;: ,-~~--~-~el :vnclon~mjento c.ic les tulleras ~ 

D.:"1.e.:=.:..r;;l:.! ::::\_:..:: .. :.:::..-·-·:: !.•: ;; .. ~ --~' .}..>.~:. ':'Gnt::!·ol ¿rc:_r.1~_) ".1,l;e frene1,a t·1:' 

la dinDmics. d~ J ~.:: ft;.i:::·;:·:::_:.: r:r(.<.i\.: \.j ': •• :: :::.1 reprir:ir lnfl innovaciones \ 
n 

técnicas tan-1;0. "-"=l ¡;r~·c-no üc }•rou;.:.c:ción con.o de los ír,s1.rumentos dl'Í.! 

e~ i · '1·'-11 
11 inf.~B - '. 

orir.ina--r·l 
" .1 

! 

ce 1:e: -e ·:::rcantiJ.isr:;o inci.r::i .::nte 1 nos 
[ 

! 
r·:.f:r.i..:.;::; r. l:·r. :::-.::: p:~i.r.:i~Úr;~---~ ;;~:-::.'::r_-:-;:; C.-= su e;:.istcr:.cie, es decir·,[¡ 

¡ 
e la m~k·ri.r- pri:;.:, Üé: que se mt·~i·ió lo que despit;'.8 va a se1· el eo ~ [jj 
b:t"iÓn mercantil. Acusan la sxj st~ncia de estos ele;~?.nto8 1 aqtv.1 llo"':t 

<>n:.:9;:cn-leros r.:·n°,c~LUst::i.s q_t"" s<: üol!Jar.)n de"empre:-<L:ri:iic", i115j_v.i -u, 
duos dé mentri)i,:cc.J c,oder-n:. que al no :poder invertir un c!lpitul qu.-? 

i 

aún n.0 e;.o:i.stía, 

la 

P.i·e~. d.; 
~- .' 

:...:· • .L. 

(Í:> ) 

.... 
:i tí ;-; ,-j . '. ,,1 

. ~ 

que tei:l~:;.n a la mano, es-Lo es,"ill'.'ir-p 

:::~~~8 ·:.:-,::·: .i:~r d:í:~:r~:,~:~:~:i::: :.~~ij 
·.s•·r) ,.,., :ti> cur;todia to~ ;.-.•nll de u1:0. l'E_¡i 

.. ~, · : : -. ·r :_¡ C'Oi1,o t1rd.co ber.•· j :tcj (r lo :..1¡iv.i· .... i 
\ 

:i ¡:, t1.:.::;t :ri :.i:·.-p~; en~on:endc r.:.:. Bn.1dür1.•n ~:-:. ... fj 
-:.1·.i. hlitcis ::H:f.;tÍ.L. sus c·~r,::)·:-:i .1::..i··i..-.f.' <le hr1i - ·¡ 

!] 
r, (..0~1·~.r·c:p2rt:i dt: tie- ~·~>)·~·lJ Oh e11e0: . 
{~n.:·•: ·rv .. l.oor¿i 1 quL: J '--'~1(;. (}(;· oeu.pv:o·-· 
3 y s:~!vicic13 p~r~ le 00Jor1io, e,L 

.•• 1 

~d 
l¡ 



o ero.; el sur_iü:i>?n to de cei'ltroa l 
hacieGd::?.s da autccc1nstaro, obrajes,' 

pG. ra 1.b::..J t :·e e.r· - -.. -.. - .. -·'- ·.•. ~· ..... __ ,_ ·- ·- -·- :e lo.s colonos es:¡:añoles. Los :::ere a. - • J 

do!3 loco.1.23 q,ue se farr;.;:ir·:.u ü.~1·¿-,. oroveer J.e alimentos a las. orimeras 

ci ude.•leo; la :¡;roJ.ucci,)n de p~sn t3.~iones o haciendas agroexpo:tadora.s ~. J 

jJ 
Un ele!r.·:-nto meJu.1r..:c '.l esrr,. resvicto, fue el a.tariue a. la or~ani-

• 1 
ze.c:i6n corttt::.C-1 1udí¿-::~_. 1 - : ·~:·.:. L~::::ci::sl ~ts~1cu.lo Fa!~a. el de::arrQ. i 

C'.l 

G,.:-.1 .-: •. 

.. .:. 

11ue es t.;. tender.cia .sa inició en eJ '. j 
loz los si~lo.J ;,os tBrior~s, 3lc . .i:tz6 :=Jt. 

T'" •.-'.¡-"':·e_!!?. C:._ 

·, .. ·.·.[:;: O tlc.::.:.c.: · .. _.,_ 1 • ·: :l .. ~'.ll:lJ·l:' · 1 

·~--ri. t:1i~tD.; la in·.ra .. .;il~!~ n:·;_._:i l y(!:!..':?-: 

.... ·- .1 - ...... --"-~~ ..... 

. . - • • •t t . . • j ¡ l:'o.:.~ ;tl:.ir.:c, u.:1·.1 .: l ...:..o.; r:::...3 iE.¡:ori.:!n -~:1 D.3pcc os '1v·~ G·;, ... 10 c~1~e t•.:: ! 
~ 1 

ben !i' cjt!n, e:! ob~·.¿·.:, 1.i.n:: r-?.:ptef::"!. fáb1"ic--~ te:<til qn~ ·n:..~:-~.~ra.1·l ..__ ¡ 
~I 

{'1.Ll i.:lr-i.J:~:..i do: C:·:.l"-~L· 2J:Jft:1du e::; Jn cc¿t1niz_icil.{n irit~r.·u:.\, la ii 1i3iÓ11: j, 
. ~ L ) 

pl•iüron "."<:~fuerzo eH ;e-->cCon>r·. una encomieHJ<i dL, Li.pCJ se .LJ¡ 
li•)t'.l 1J.J a p~rpé tu1t.i:.1 1; lo curt.1 a .l.l postre, h8.brÍ8. \·.~sn1 ta.do· l 

r<·•,r.J.::.r·:.:u pra la ,lir,.i: 'i!:_·c~"-~-ecor,or.{i.'. n('~/0~1:i~1-·~~~~,. ul;, 
!" 
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del trabajo }1<1ra acelerar. el ri tino de la rudin Pntn:i'i.a prod11ci;:i 6n <le 

loo telares; lo cual obs<?rvamo.s c·n esa d¡;oca y en est.a t.iern1, con.o 

una innovación, s:!n<lrome de una penetraci ~:n de tipo ca¡d taJ :i.si;a on 

su fase in,_.i_..c"";"'~"'J'-'•~-~-

r. 

[ 

f 

J,a ir.ano de obra ese] uva que oe utilizó en la. r:ueva Espn.!oa, tum-[ 

hién corresponde al <:ü:te11a cspaiiol ¡Jorque estuvo orie>ntada a coudy~r 

vc.r el des:nToJlo c•.1¡1:italista; por eJlo si.1bsist.ió ¡-,,,,eta lo:; 1'.l'Lhos ' 

P on·•?ntos del l•E:riorlo colord al. Se ut:i J izC: esr·ecinJ.;;,r>nte en lr, r•r:.-du~[, 

ción 1•.ine:ra y en las plant~'cioncs o ·r.ac:i PJH1ns a:::;rocx11ortadorr1a; , n 

r \Ul alto porcei,taje Jos eeclavos nee;ro.s f1;c;ron sal tc,.,ños en ·t.icr.L'as 

afl'ici.i.nas, ]?Cro tamhjdn hubo aJcunos escJiwos indjos, estos :fu·:ron 

los que se JLantuvieron rebeldc..s a la conquista o eran :idólatras en 

*•* secunda instancia. 

La inte¿;raci6n de los s~ st"'rr"'s espai";ol e indígena nos ha SEl'Vi- I 
do como r:iarco r.:f'erencial y;.r¡,, investigar las condiciones de vida de 1 ! 

aquellos inJígenas que por ali;:;una l'azón se involucraron con la in•iu~_[i 

tria de la seda en a][,-una o al¡;;unas etapas del proceso de proi'wcción. i 
Se pretende dest.¡;.car J as 1•osi 'bi liiiades que el in·~Ígena t1ivo, ~ [] 

ra incorpor.::rse a un zistems de vida dife:ce:nte, y 6;;scor1c•ciáé. } :.: .. a () 

él, pues su conciencüi eminentemente gre¡:;&d a impr-e-.n~da de lU1 ::.rc

:fundo caracter relieioso se enirentaba a \tn mundo p!·?ÜOIHinantel!!ente r 
inOivi_u:¡Jist.?., de un caro.ter n :,s rrofE:nc• q_ue reJ:ir.:.::c-.r·o. 

,·.·i.:ivo J~ (;-S-t.E" t.r~:.i:.~~o e-~. }c1cr::Jj:·. __ · :: r.1.··.J~z:. _:.s :'.'\.rJ ... 

}•l'jf_~~- ... i3 ·qué se acus;~n cor.~o r:1.; 1·d.o tie- }•.":1·.::i::s üE-l · . .:,_1.~~io r~Lt=.· .. ·.!~0o,[: 

.. -~1J(l}; aul? -r•t·T:3:ict.:fc1J t •. :us i~.:-~. ~---i:~: t-~ j·-;2:r óc c:~1~r 
l·Íc..n ej .10 e\'R!lt~elizntio:::; y bauti~:.G.~1(•E cor.10 c..:· i~·tj&-nos. 

1 
L 
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de cada sistema de trabajo, iban quedando a descubierto las alterna

tivas de adaptación que tuvo el indígena cot.o individuo aislado, a 

la sociedad novohispana. 

Al instrumentar el método de análisis dialéctico se ha preten

dido, a traves de su razonamiento distinguir la dinámica OFerada 

en las diferentes formas en que se dieron las condiciones humanas y 

"' 

materiales para prouucir seda. -Amparándose en. la objetividad del mé- : l 

todo, se presentan las variables dependientes e independientes, en 

tendidas como las formas de concurrencia de mano de obra a las "em 

presas" o centros de labor, estableciendo las contradicciones que se 

gestaron en el ~eno de cada una de ellas e infiriendo las consecuen

cias a que dieron lugar. 

Cada caso teoricamente expuesto es amparado por documentos y I'!. 

ferencias que avalan la existencia de tales sistemas aplicados a la 

industria de la seda, que pe:nniten corroborar las disertaciones he -

chas al respecto y que fungen también como sugerencias para futuras· 

investigaciones. 

Cabe mencionar que la inquietud por realizar este trabajo de ia 
_vestigación, tuvo luea,r en el seminario de investigación "Seminario 

Monográfico cíe Historia de >:ético: Economía y Sociedad, siglos XVI y 

XVII". Objetivo primordial de dicho seminario ea localizar a través 

de casos particulares, actividades de corte "empresarial"; se prete!! 

de con ello destacar las primeras formas de inversitSn y de acumula -

ción, primero de insuz:::o y despu~s de capital, es decir, se trata de 

localizar el naxo que en la dinámica evolutiva de la economía mexic~ 
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rr0Jh,.:.o y d&JA1ncd;en}.e. :~e e.si¡;nfi <'n í,¡·j;;,er lucu·, imporl.a,1da al J 
C'!~O T.:..Jl·.)l .. iCO :10bl'? ol t.f'to\io .._is ::;;·:~~j.::_,·i.B Cl:d·~9 . .!1.10.eie.~I'-""~ '"'~;,_::_:-,r~,~-

l 
[ 

::->Í::.:.:::-~t;! •• C; se ~- ... -c~ .. (: ... :2, ,·:,·l1~.·,.·:?~2·:r ,,.:'! _!·'}~»;_i'r.-i1~_.':_~i.c·_ •' :--_)_,~- • .:1:·:·t.~ l 

.,¡\ 
'· ,_- -C· 

! 

11 
i 

11 
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uy por:l,U.¿; e~~ J. S.S dich8.$ provineit,,S de la i1U.) .... 
~a S1i-=.:f".: , ?.y ti(-2·1·-~:..:: ;:i..::t 'bu 1~1.i ~.:::, ~~ ter:.pla.d:::s 
par.;. el'! elln~ .::le!1t::r mo:i.:..::J es e cr•iar seda, 
tern.5js C•:o:rn·?ciaJ. c~:ids.do de ir;forr.iaroa de las 
tale;:- ti -::r'i-z.¿. .Y }:-~~ ... ,~l~r~is CJ.l.F' ] :~ in:lios CU - , 
yi.:·z f1¡~:,¡,-.;11, y si .fu.-:rGn br11J.íac, Jos yr.Hli03 : 

n:~~.;:;.~~~, :;~·~1: ~~::~~~h~~~~~:~::}~;~:~;.:1~~ ::-, 
J.~~iici.=: i: .. 

, 
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CAPITULO I l 
'· 

LOS CE:l'NOS DE TRAB.\JO y f,'L Pno::co DE T';10DUCC10N 1 
La industria de la seda se introdujo en Nueva Espafla desde loe l 

primeros nf.os áe la colonia y su J.'roducción prororcionó ¿;randes su

tisfactorcs económicos a Jos que se il-tercsuron en ella. Cabe deotu~ 1 

car que su auce y desarrollo se circm·i1".cribió al ciclo x·v1 y que li-¡,

1

·• 

e;err..iLente rer>asó los umbrales del Y.VJ I. 

Las fasas del procedimiento que rr sicuió 

la época colonial, desde que oc incuba 1a simicnt.e ltasta J ac confec-i 
I! 

cioneo 11.as estilizadas, se hah inves ticudo pri ncip,'>ll!.Gnte en fuentes¡ 

de la época. I.os insi.ructivos de procedimiento y las ordenanzas del¡\ 
. I• 

e;remio de los sederos, han sido el mejor U•'l.terial en la búsquc.:'ia de j 
1 

informaci6n; de ellos hemos deducido que la industda sericícoJ a nciJ 
1 

vohispana se verificó a través de sos procesos, la producción de hi-: 
• ·Ji¡_ 

lo en madejas a la que también se llamó cultivo de seda, y la rn=u 
l 

factura de I•afiC•a y confecciones· deri y~das de la seda. u 
1 .- Ia materia priro-s_x lás casas de cul t) vo: ¡: 

Para el conocil!:iento y la interpr-=tación de 1::. producción de 

11.ateria prina, se ha recurrido al único :instructivc que del si¿;J.o 

:~Vl ::-·.:~:-:.d~te, en nuef2tros dí::.e. 2 Este, fue e.Jcritü J,~,r un cu.'1t:i.\. ... c. 

ll 
-1, 



~on 

' _, 

f~ - .... ' 

.. ··~· ,_ ·-··· - • - . • w.-, , •• 

:::·.): ::. -

- - "·,) 1 ¿, 

í ,¡ 
(:l 3, ¡¡ 

' 
.l 
' .i 

1:-. iH .. "'!u11~~ciún cu¡¡_oi~ t:~· ~E sc:1.i::ccj oLI:::.:!:· 100 h\.h:Y0cillo.::..; de g1:.·.•.:~.:.i·:j 

de s-:.1 d?., lc .. -;c.t·1o;;. y :fi-'!'! 1 ·rl.'~·s e:-1 b::.nd~j:~.s ci.·1;it.°"'"."i. :: pe~~¿. sor:~te;rl('S 1
\ 

:l 

l En lt:. fé.;.~;0 de1:0:,:'1.n;.r_":_: ¡•,r{~ .• d71_:-c:1tt· t:J CJ.'CL .. :l:J 1:Tl·•J L~t;; }a!' }d:!• :j 

al ca.lor 
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ser un capullo; final.mente, la larva queda totalmente envuelta en s~ 

da. 

Los capullos que no han de ser destinados a la producción, serf 

an procesados con alguna de las técnicas que para matar la crisálida 

se usaron en la época. Dicho procedimiento debía l.levarse a efecto 

en un término menor de quince días, ya que de lo contrario la crisá

lida saldría rompiendo el capullo por un extremo, inutilizándolo pa

ra el proceso de hilado ya que la longitud. del hilo pierde continu~ 

dad. 

La reproducción consistió eh poner en un cuarto previamente ca

lentado con anafres, los capullos seleccionados para tal efecto; def 

pués de quince dÍas las palomillas empezaban a salir. La copulación 

duraba el día y la noche, durante ésta, los varios miles de palomi -

llas apareadas se disponían en mesas de madera; pasados dos días la.e 

hembras depositaban los huevecillos a cortos intervalos en unas man

tas colocadas exprofeso dentro del cuarto. 

SegÚn Gonzalo_ de las Casas, cuatro mil capullos eran necesarios 

aproximadamente, para lograr cada. libra de semilla. 4- l'inalmente he.· 

bíe. que recog~r las mantas sin revolver las simientes depositadas e; 

unas Y. otras, pues las primeras contenían loe huevecilloe de nie.Yor-·· · 

calidad que. debían aprovecharse para la siguiente cosecha. La simie. 

te lograda podía ser guardada para la incubación del próximo culti 

vo, o bien, podía ser destinada al. mercado. 

La cuarta y úJ.tima fase del cultivo de seda, conocida como dev 

nación, consistió en separar los capullos que no eran los mejor lo 
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gradls y •1ue por lo inim::o no e:;taban destinados a la reprofr.i.cción, 

rara someterlos a un método de Go:focuci6u quo r"at&ra la cr:I mtlidrt, 

Se Ciponúm loG capuJ los a un r,ol inteflso de i::c<lio d:'f'., tan:bién so 

con 1lta te-m1>cratura; otra for.".n. fu~, calent.•{nilolos n Vt1 1)\:.l"' en ·.,~.:i:l 

o)la (a manera de baflo 1~aría). :.roilas est.--;.s t(cnicas de ~~ofot:t\c:f..r5n. 

tenf.n t1us ric:o¿;os en e van to nl det<>rioro del fj no :cHt<,dnl flU0 con -

~ . .:níi..1'.l, pues G"-'ulll el tipo Je caJor a q_ue fuesen :3012..uti<los, 11l¿;m1os · 

de e!J.os so.lían chfil:.~1_;scados, a:o jados o qu~r:;r-H1os; en el r.r.r~nor d.e Jos 

co.sa la seua p?rd:!a c::ilid:.;d rero t011;bién dcbi6 haber caplllc!J que 

cría quisiera cvi tar estos ri•?sgos, entonces debía ordena¡_• la dcvm)_'.'!: 

ción de los varios miles de ca¡1tU.los e>n los quince días an terio:t·cs n 

que !a crisálida saliese convertida en mariposa. 

Rn seguida ae agrupaban los capuilos de acuerdo a la tonaJjdad 

de ruor, entre arr.arillos y baJancos; se J2.vaban con a.;ua tibia, qu;!,_ 

túml1les la capa exterior d<: seda, al mismo tiempo se busc,1ba el cc,bo i 

suel·b iiel capullo interno y se iniciaba el deshilado, 

Cada capullo contenía varios miles de :pies de hilo muy deleaclo, 

:rara darle mayor consistencia se torcían en 1mo solo los M.los de V!!_ 

rios ~apullos, con auxilio de una sencilla. 1dquina hiladora, F:l. nue

vo h:!.o 1 probablemente con ayuda de la mis~s. nAquina, era enr1'ol 1ndo 
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nos vi5orosos y bien lo¿rados. 

1"\icron ~uy ::enciJ.J 1Js, los Tiv1s siuiplcs de tJo et proceoo de ¡1rs_'. 
ducción sericícola. B:i tr·e los ins tru, e"' tos poderos contar los <~'1rzo( 

cie de escobo.s P·"-ra el ''-'><'O, rna•1tan de 'll¿;;o..lón, anafres (probáblemer:. 

te de barro), sopla•!ores (tieneral:!<>nte de l""'J:::r), sarjs.s sel ludns 

( e>sr;ecie de carretes l~ara enrrollar hilo), rro1ablementc ti:\mbiJn de 

Dad.era. El instrumento de trabajo qi.:.e :podemos or:siderar como el 1r.as· 

cor.ple jo, fue el torno f·3ra hilar que adem~s f~ de hi<lrI'O y no se 

rudo fabricar en ?iueva F.s1;aña, por lo memos en •m principio cuando 

no había aún herreros. For 1Ut:!.mo 1 otros elerc.Grt.os de i:etal que tan:-, 

bi~n fueron necesarios son la cerradura y canduo para custodia de 

la casa o cahaí'ía cuya construcción requería tm~ planeación co1rpleja 

y esl'•ec:Ífica. 5 fil 1re!t•0 rial estr.ba constituido ;orla sü:.iente de eI 

sa..'lo, los morales y aJ¿_unos de menor i.m,portat!Cn como lefla y carbón. 

fil. número de libras de sin:iente que en un ~riadero se podían ir>_ 

cubar, no fue decisión del ~~estro en seda, pu~ estaba de ar,telliilllo. 

det~riüinado r-0r el nÚ!!:&ro de morales de buena bja, de que en los aJ. 
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ne.s se utilivi.ron rua.r1do la cría e.xi joven, mientras que J:;w maduras 

se empleaban ct1.2.nca la cría estaba m e tapa de madm·ez. La alimenta

ci6n fue ele:-iento -rus ta::icia.l, dado ¡ue la sabia del moral e» la mate 

ria prirr.a que la c?U¿;a en su vient:?! tra .. 'l.s forma en seda, al mezclar-

la con otras susta:ciss. 

Dos ti!•~tl de roral de diferen:\1 calidad alimentaron a las lar -

vas, el i:nportado, cuya disposiciór: estuvo organizada a man€ct-a de 

huerto o plantació~. La morera auttÍ:tqnH se daba de 1rane1-a nil vestre, 

sobra toJo a'ú>.lbdó m La Mixteca, sclocaliz;o,11a dispersa. en los alre

dedores del criade.:o, tanbián en lai lader,3~; de los ríos. 6 

El tipo de mo:a.l utilj.za:lo tena much(> que ver con la ceJ.ictad 

de la seda, pu"ls a,- la sabiR del mcr-al etll'v¡Jeo se obtenía un material 

excelente, ILientra~ que dPl sil velO.'!'.:e 1 se ohten:!a un hilo 11'''"' bur -

do. 7 Sur'ofüc;.1os qr;, el cultivo es¡:tciali udo propiedad de cs:¡;nilol, 

mentó con 1 n del sU ves tre; que po: otro J '\do los cultivos com.uni ta

rios realiz;\ los p~ inJfgenas, pu:i:l!ron a1;rc•vecbar los dos tipos de 

autóctonos. E'in3lr!!nta, la~ pohJnc:Dnco qu.::~ no s~ or~aniz.s.11.::i:.1. para 

cultivar secLi pero que prac tic'1.ron .Jl cu .. l tivo d'i! !Lar.era inJi viJui:Ll, 

Por lo qt:e rcr1ects al eus:.no fo seJ:>., tambi6n coc:.:.lst.leron dos 
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cla.ses o tiros, el i:I'o:-t9.Jo y el autóc Lono o rilves t.re. De uso go -

neralizauo fueruE lo.ó l::.Bv<'cjllos uel g1.icoru10 b.r.tbix mori o yamn-:r~<ii 

mori, de 6Hina y Ja~.i r.aspectivarrente, los cudes se habían aclillia

tado en el sur de Esµ:-:a, principalmente en Grmada. 8 La simiente 

es delicada, corre el riesgo de jncub:;.rse en clll.lquJer momeute, sin 

embargo existi6 una !1~.:.a del protección para tB!ls_portarla por mar 

y tierra¡ cor;:>istíci e; :alocar los huevecillos en w1 a.,-¡¡biente penna-

nentemente fresco. Gc:za.lo de las Cm:; as dese de con lujo de de ta -

lles, como es caractt:::!atico en él, el mJtodo ~ protecci6n que pe..-

mi ti6 el acarreo de t· . .,,·:.,;cillon de gusano. 9 

Sabemos poco ace:~a de la utilizaci6n de h oruga silvestre ta~ 

bién llamada, s!rga:10 ·ie madrona, Solo este.in.os 1eguros que producía 

una seda bastante bur(q. y que su aprovecha:nienti como in<lu.stria., se 

inició a partir do ls c::rnqulsta y colonización¡ es decir, ni la oru-

ga ni el roora.l si lvaE'.~3, .fueron explo t;:iJoa ez: una. industr.ia prchi!!_ 

pánica, 

Suponerr.os que lau~ilizac:l<~n ue la orug::i..rt.lvestre, en el per.l2_ 

do colot~iftl, fu" cO-Yit.t:: en los cultivos in·He·'n!! d 0 tiro dNn.!.stic0 

(indivl<lu,tl) y quo qU:zJ. los cultivo:; cotHmlt;ilios y he.:,1tu en loo p<l¿:: 

tenecientes a e.Elf&'"'.nl$, se ha;ra u.~;:ilo como cc•r.,le:.ten1.o , sobre todo 

cuando la simiente de gn:>ano importado se encu:!'c!a. 1º 
Cuando el cul-tlv: J->. seda n:•vol1i"'Iªn" d!:>~;¡Ó, durt1nte loo XV1I 

y XVIII, el tfoico cul~iv·:i quil 1.mtsiistió, fue e} inJ.ividual con oru -

gas silvestre~. Cree.c.1~ que su alic:entación fu' prlnclpalmentc de ll:2, 

reras silv~st.r-.~s, a•.u;:c.e no se deb·J deacart,;r :U posibJlidnd de que 
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al.:;unos indíeemis pu iierar. i.:oJt•r las hojas de moraler importu<los que 

quedJ.ran nbandona.ios por su" antie;uos dueflos esp,_mohs. 

l':.s un hecho que i;n al5nnos cu.l ti vos 1 los e1emeJJlos im1iortados 

se ruezclaron con Jos nacio!!«1•'S• desde los principiai de lu <'"xplota.

ción de esta judustr.la, en Ja Xueva J.:s1oai~a; existen avid-encias de m~ 

es tres que realizaron ens¿y._»3 nl r•'specto, como es d. caso do i\:arín 

Cortés en Tepeji de la Seda. 11 

La casa de cultivo constituía un e1emr:nto ;;:uy :it¡JOrtante para 

que el .::eaarrollo de la cría 3.legara a felíz t~rniino. Distaba mucho 

de ser un cu.arto cuslquiera 1 tenía '"-'-"" cei'iirse a ciirtos det:illes de 

construcción que pern:itierP-n los efectos de ventiladón, calefacción 

e iluminación deseados. Las características fisonórti:as con quo de 

bía planificarse una de estas casas, variaba aegún J..s condiciones 

del clima y del i:.edio ¡;;eogr•tfico en ¿;eneraJ.. Gonzalude la Casgs, el 

"¡' ex;o2rto en seda, Eu,;;ería a los cultivado res lo que &5-ue: 

_, 
V 

':'.J 
_:i. 

j' 

<l 
~ 
~ 
~ 

,> 
) 

y fegun yo fien-t.o es t«.n i.m.rort::rnte efta;- bie 

hechas y a propofito, q en ellas confifte la:J.ave 

de la cría, y no va nas que criarfe bien o no cria!: 

fe, porque las reas ve·~es que acaece morirfe 11 feda, 

es por la ruyn pofadil que fe le da, porque VIll9 por 
hur.:edad, otras por a.~o¿ad~s fon caufa fe muen el ~ 

fB.!lo que en ellas fe !re ti ere." 12 

u cultivador debía er.re'"'r por sel ecci or.~r el :erre no, q,ue es;. 

tuv::.ese en un l U&llr que no fuese hÚl!'edo 1 ni lodoso 1 ti son.brío, que 

no hubiese un viento excesivo, que estt.;viese en lu¿a: descubier·to 

por lo i:enos al Levante y !>'.edioóía. El instructivo mgiere que sean 
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casas cua<lra<hs con un ratio enruedio ¡il cuJ. debían llar, la ¡.uertaa 

de los cu&r!os de li:>s caras Norte y Poniede. En ellos se pdía ubi-

cnr el rc,vi vide ro, guardar los ca pu}) 08, FtSruar hojas de mral, las 

devangdor-a.s y también podían sei.· utj l izsd<S rara el a.lojB.!llimto del 

oriauor o ex¡;erto. J,os cuartos que •lii;ran u la<lo Oriente y Sur, po

dían tener puertas hacia r<fuera de la ca<0.f, grandes ventan!'I para i

lv.ruinación y ventilnción y si fuera uc;cess:io 1 podr:Cn acond.cionarse 

en el techo, u.na ee¡:·ecie de tra..:nluces, pt."O no mas de dos.Estos 

cuartos debían utUizarfe f•8.ra aloj"r a lt cría, ror lo tim:o en e

llos debí-m est!J.r <li spuestos los z'ó\rzos p:.-a l::i.s larvas, r..d como 

el o los cuartos que se utilizarían para lts orugas en.:ferm~. Da es

ta manera la casa de cultivo queuar!a pr-oÉoida del nocivo 'viento 

Ilonte" que es cai''1cterístico en La 1''.ixtecf\ aún hoy día. 

Los zarzos eran las estanterías de ~~era con varios entrepa -

ños a lo ancho y a lo lar&o, ·en cada uno s colocaba una ou.sa, di

chas estanterías se colocaban alrededor dtlas paredes del nw.rto y 

uebíar. ser ~ovibJ.es ya que en oco.s:tones taían que ser tradadacios a 

otros cuartos :P<Jr razones de rei:;ulaciGH de temperatura. r-an f'acili

tar el aseo, la larva y su aliniento no se-:oolocé.ban direc'.:mente en 

el entrepaño sino que se disponían en una 9equefia batea d;~ ladera; 

estas se retirato.11 periodicar.ente con los restos de colt.id.a ¡ otros 

doahechoss. Se debía ir.antener a la cría l:tre de irw:mndiciEil, pues 

el que se loe;rara el u:é.xirr.o :¡:..orcentc.je de i.a sjn;ient.; incuhda, de

pendía de que las orugas creciesen sanas ¡con buen apetite. 

!.s.s r-..antae de al¿;od&n f'.leron n•:ci:sar:hs para reco¿;er :bs hueve-

e illos de la nueva ¿;ener'1ción. Los :,.!w.fr¿1 y sopla.aorc;s, ¡;&:a calen-



26 

tar con curb6n o ven-Lilar arti:ficia.lir.ente un cuu do; los tornos J?ll

ru la devE-n'>ci6n de los c~puJlos 1 la torciC:n del hi.lo y el e11rrolle. 

do en m:i.dej!ls, 1-as zarj"s sol}scbs eran una especie de ca1·retes de 

maura 11ue constituía el eje de la u.atlt-ja; el sello del que debería 

estar provista, era para ieentificar al px·oductoe responsable. 

b) El proceso de transformación 

Durante Jas cuatro et5.p3s d, la lcroducción de la materia prima~ 

era i111prescindihle la rreser:cia del 1r.:l!:?S Lro que con.Jefa las técni 

cas 1 los procedimientos a¡:licables, las ventajas y los riesgos en 

c~d~ Koxento del proceso. 

Durante la incubación se requería la interv•rncicl'n de mia pequ!_: 

ffa proporcicl'n de trabajadores que auxiliados por el caJor solar, h! . 
ciera de la simiente 1 varios cientos o miles de pcc¡_u•?il'ls 1urvas. 

Durante la crío. ee necesario increrr.entar la~ mWlos de labor, 

pues una vez que los gusanos n;;cen, las tareas en el criadero se van 

mu.ltiplicando. Se atendÍRn cinco aspectos e3enciolaente en esta fa

se, la alimentación, el aseo, las variaciones de temperatura y la 

constancia de la misrr:a, e;-i t::i.r las epidemins y protección contra 

las plagas. Cada uno de estos aspectos exit:!a mayor atención y cons 

tancia por parte de los trabajadores a medida que las larvas iban 

creciendo; 

Los encargaJos de la aliz::entación, es decir, los que r.?p'1rt!an 

las hoj3S de 11oral a ca:ia oru¿;a, al frin.::ipio sol.o lo hacían dos v~ 

ces aL. día, daspué's tres, y al finalizar ls fase los gusanos con 
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voraz a pe-ti to, comían noch! y J.ía. Les morales no re qui rieron g1"0.!l 

dt's cuid<J.dos y u;enos n.'1n lis sil ves tres; si em1,ar¿o la recolección 

de hojas era n;uy peeada cu.ndo la cría era de t_Tündes propc.rciones, 

).J\:cs había que jtmtar su.fi:iente hojas en perfecto estado fara iüi .. 

ir.cntar \'<irios rr.iles de lt;uns 1 un prooedio di) tres veces al día. 

Cu~udo era ~poca de )Juvi!\ la tarea. se duplicaba. pues J.os recoles. 

tores o quL:.á otros, deb:!ai secar pei•:fectan.ente cada. hoja, ya que 

la humedad ero mortal para la oruga. 

El aseo consistía en r.anti!ner perfecta;i;eote limrio el locfll 

donde se encontraban los :s.rzos, en cambiar las bateas por lo me -

nos cada muda de piel, que experimentaba el gusano, 

La temperatura neces~ia en el criadero se procuraba segúnla.s 

necesid!?.des, con un jueeo !e calefacción o ventilación, en loa d:!

as f'ríos y lluviosos o en !os cR.luro~os respecti V--<>ll'iente. Esta act,! 

vid:.d era necesaria porque todo e;:ceso era perjudicial para las 

lsrvns. P.~pr;>sentaban u.ayee coirplicación para los encar¿:ados de e~ 

ta labor, los .;:'as fríos y hihedos porque primero hab:!:o. que cru en

tar los cuartos 1 luego sacu- loa anafres y el humo tóxico y :final

mente, podían n:eter los z~os co~teniendo las orugas. 

Las en:fen::e;iadEs y e¡:iden:ias ocasionaban g=-..nd.es bajas en la 

cosecha de ca1,ullos, porqut el ¿usano de seda es un insecto de es

tructura svn::=1'nte delicada y stccptible, coito ya se ha explicado, 

Eí--a i.!Lprescindible c~~ar ~rta, al pr'...:i:er sínto~a de enfentedad, 

para evitar que la oru.¡:;a mu-iese y sobre todo p:ira i:i;l'.eCir que ol 

~ no se frop~~e tomandJ proporción de epidei!lia. Loa trabajado-
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res que colocaban el elin:ento pudieron ser les mismos que obscn·u

ran si la oruga se ali:;entaba o no, En caso ne¡;ativo había que se

parar la larva, del r.?sto de la cría para evitar conta;:,-ios y des -

:pu.!s averiguar, si tenía rcc;edio o no, L3s enfei":red:J.des declRrti.das 1 

presentaban cambios de color en la piel de la.'9 víctim~s¡ la recup~ 

raci6n de los enfermos requería ventilación, alimento, asepsia y 

cuidados especiales en un lugar exprofcso. El trabajo que dichos 

cuidados requerísn 1 obviarr . .;nte se mul tiplic6, en casos de epidemia. 

I'rotreer a la cría de las pla.;;aa era otr~tarea no menos ata-

reada. 1:-ues los pelic;ros ib3Jl creciendo, a la par de la orugas, Am~ 

naza conetflllte fueron la3 hormieas, que podían cargar con las lar

vas reci~n nacidas y hasta con las adultas, llevdndolas a pedazos 

despu.$s de haberles dsdo muerte. Otro enemigo nocivo para el cria

dero fuéron las lagc.rtijas y ratones que te.mbi~n gustaban de ali -

ment.arse con las larvas. Por último, estaban los trabajadores in -

dios que solían robar larvas y capullos; Gonzalo de Las Cas.:ls afi_r 
"...... 13 me. que esta otra plat;a tan1bi~n req_u~ere de vigilancia. 

Supongo que en l::i.s casas de seda de pequeñas proporciones, 

donde se incubaban por ejemplo tres libras Je sil!iiente, la divi -

sión del trabajo r~ra. el cuidado de la cría, no debió eetar defill;! 

da y dos o tres obli¡;acior;es, hayan sido distribuidas a un 1dsmo 

grupo de trabajadores, Pero en los ca3os de cultivo intenaivo, por 

ejemple, donde se cultivaron quince o treinta libras de si1Liente 

de gusano, 1 ~ la ~ano 1e obra debió incrementarse y por lo t9.!lto 

complicarse l~.,s actividades del cultivo o cría, si no ae dividían 
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las tareas en ~cti vi dad es específicGl', a onda .,:;rupo de trabajado-

res. 

Para solcicn.:;r el ¡)roblema de ;ri:;o.nización en el cultivo de 

grandes :¡:.ropox:iones, Gommlo de las Casas sugirió que se constru

yesen VE<rias osas in,lependientes e~re s:!, esto es 1 hacer de una 

gran cría vm':."8 pequeñas; lo cual ildica que la división del tre.

bajo deuió se: practicada de n:anera ?scueta y esporádica, en la o.r 

gs.nización inlerna de 1'-S cas2-s de sda, pues r0ciu-rieron a sol u ..:. : 

e iones al teJ"nlti vas, 

Para la ~eproducción y la deva!l.ción, el maestro en seda pudo 

contar con lct mismos trabajadores o por lo menos con el mismo n~

mero de ellos9uesto que estas dos Ütimas fases se iniciaban, al 

tenninar la i\se de la cría. 

I,os tra1:tjadores que atendierol! la reproducción no debieron 

ser muchos, _¡roporcionalc.enta hablacio; la ts.rea de colocar varios ¡ 
¡ 

cientos de ¡">ECoii:i tas apareadas en la mesas, debió. ser tediosa... pe i 

ro lo demis f'e sencillo. Solo hab:fa.que estar ¡,endiente de celo - ! 
i 

car y reco6erlas mantas con la sin.~nte :fresca; cuidar de no con- i 
i fundir las p:ctlleras mantas recogida~ pues contenían los primeros ! 

huevecillos ~la generación, los c~es se convertirían en las m!: 

jores larvas ¡;ue producirían una meJ>r seda, 

l-0s trabi-jadores que se üedica~ al devanado o deshilado de 

los capullos, tuvieron prinero que mtar la crL;álida y despu~s 

procesarlos ei roade jas auxiliados f)(t' las máqw.naa hiladorns. Elci!t: 

te la probabLidad de que ~n las cama de cultivo intenao y en a1-
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gunas de n:edisna prororci•fa, los hil::>dores lm;,·an Jido, si no trab~ 

jadores especie.les 1>or lo :::enos sí 1 tr«bajnJo~s iUe no se encs.r~ 

ron de otros tare:~s de ;,cr:.né'ra concomitan te a la J!l hilulio de sedn. 

Como se ha visto, el trabajo realizado on 19 c8.sas de seda 

fue sencillo,cu:>.JitatiV<.l:;Jente rero abrumador cu&titativamente h~ 

blando. Las necesidsdes de mano •le obra fueron va-iq_b::.es seD-fo la 

fase de desarrollo, pero en t~rminos genéricos pdemos afirnr.r que. 

re.:¡uiri6 gran cantidad de fuerza de trabajo rara compens.:.r 1a ese!! 

sa tecnología. No es coincidencia que la. mayoría ae las casas de 

cuJ. tivo de seda. se encu.:>d.ren ubicadas, p:n".?. el S.glo que histori~ 

n:os, en La Mixteca pues este f'ue, a principio dela conquista uno 

de los lugares con mayor densidad de :poblaci6n. 

?fo solamente en le. lüxteca se di& el moral rllvestre y ae a 

clirrató muy bien el importado, otros lugares de a Nueva Eapafia 

ts.rr.bián fueron propicios para los n:oralea, pero D pudieron explo- ! 

tar el cultivo de seda, en grandes proporciones, ¡>or falta de mano 

de obra, Lo propio debió suceder, pero a la invesa, en sitios do!! 

de a princiFiO de la colonia existía gran concentraci6n de lo<>bla 

ción abor!gen pe:ro que no tuvieron un 8.I!.1biente ieogrp:'ico i .. ropi -

cío para el moral, ni para el delicado guano de reda. 

L-0a trabajadores rc;q_uerían un escaso adiest-Amiento, pero eso 

eí, <l~bÍ:3.Il poner oucr.a ~tención y e~peño en la rtalizaci6n de la, 

o las tarea.a que les fu•? sen encon:endadas. El rr.aeS;ro que se r.?spoa 

eabilizaba del cultivo, sobre todo del cuJ.tivo di g1-andes pro:por -

cienes, debi6 ser ader.¿~ de conocedor de las tJc.dca.s, un coordill!! 
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dor de varios decenas de trabajadores o quizá :r.as, sesún la magni

tud del centro de labor, 

2.- la !Hmiú'actura. de p~oa 

Fn el cccso de las =~facturas 1 los l'rocesos se diverai "fican 

e incluBo encontran:os que los centr.Js de labor que al respecto t~ 

bajaron, fueron de dos tipos, denor.:in8.dos uno y otro como taller 

artesanal y obraje • .A.u..riq_ue realizab~ una tarea parecida en cuan

to al :;..ater:'..al que rr:ice:"abs.n, la similitud solo fue en &parien -

cia pues entre ellos existieron proflmds.s diferencias, que reper

cutieron en una riYaliaad ir~concil)able a lo largo de su existe!! 

cía, 

La pr:irr.era di~erencia estaba determinada por la calidad de la 

:;:.s.nufacture¡ en el taller artes=al rredo!!:inó un se:Jtido artísti -

co bajo el cual se elaboraron loe r-.o.s finos productos en este =t!. 

rial. En el obr'oje en car.;bio, pr>:doa.inó un sentido ¡¡_ecanicista y 

práctico, bajo el cual se r.:a_r¡•xfacturarcn lienzos de seda de no muy 

buena o de re¿;ular ca1 idad. 15 

Kl. taller artesanal fue esencial~ente citadino, círculo priVi 

le¿iado que funcion6 en las grandes ciudades; mientras que el obr:!!; 

je era co~ún encontrarlo en los contornos de las ciudades y en PI'2. 

vincia, es decir, se i'::;:;ac.rrolló en un =biec';e serr.i-urb?.no y rural. 

Los talleres artesanales se cor.stitu;;eron en crupos or~aniza

dos denottlr:ados grerr:ios, tuvier.Jn una estn1ctura jerárq_u.ica;¡..ente 
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interna consistía en \ma serie de irdenam:as específicas y detaJ.l,!! 

das, su red'.lcción cataba a cargo d! lns altas jeruI'G.uÍas del gre -

mio, quien·=s lns presentaban como tr0Poeición ante el cabildo de 

la Ciudad de !¿Jxico; J.-'Oeteriorment'!, cuando dichas ordenanzas e -

ran ap:rol;a·hs las "confirrraba" el v'..rrey para que pudieran entrar 
16 en vigencia. 

El obraje :por el contrario, ñe de una condici&n precs.ria y 

no se constituyó en erupo or¿;anizalo¡ las orden~nzas que los ri 

gieron, provenían de fuera es deci!, fueron elaboradas y aproba 

das por el ~der virrei.!l.31 1 de tal forma que los obrajeros o due-

üos de obrajes no t<Ivieron injereD:ia alguna. 

La licencia para abrir tallens artesanales estuvo limitada 

en un principio a le. Ciudad de 11:éxi:o, según se estableció en el 

acta de cabildo de 17 de septie~bn de 1540; 17 cuatro afies des -

pués, el permiso se hizo exteneivoa la Ciudad de los Angeles, Pu~ 

bla. Carrera Stampa afinr.a que tadi~n hubo gremios en provincia y 

que en estos casos la vigilancia es.naba del municipio; 18 sin e!!!. 

bargo, teu¿;o para mí que en lo re~Tente a los talleres sederos la 

posibilia~d no fue tan abierta. H~ta el mowento, ninguna fuente 

reporta la existencia ae talleres Jaderos en provincia ni, en ciu

dades diferentes a las ~encionad&~ por otro lado, fue un producto 

suntu:;.rio cuyo consWllo fue li1:"1 taCi y es trictaiente reglar.entado, 

No sabemos hasta que :punto se obsa:-varon reala;ente las restriccio-

nea en el consumo de sed.a., pero exste una real cédula que permite 

portar en el vestido cierta cantiód de ceda, a los miembros de u-
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na familia que tuviese ~as de mil c35tellanos en bienes muebles o 

ra.ices, 19 

Debió ser dificil vigilar a fondo el consu.~o de las manui'act_!! 

ras de seda, aparte de la supervisión de calidad de las ir.isn:a.s¡ a 

ai!n cuamlo a!l:b;;;a otserrncior;es se hiciesen por autoridades diferen 

tes, Una ampliación geográfica en la manufactura y có:c:eroio de se-

ds, hubiese cowplicado en iv;.yor medida el control que en esta n:at.!!_ 

ria ejercía el poder centr.J.1; 1-vr lo rr:ismo, es comprensible que 

desde el i>rincipio pr¿,f'il•iesen hacer la supervisión en la cabecera 

virreinal;_ de la rr:e;n'.liac t<•racién, ois tribución y consumo de este 

prcducto suntuario, destinado a la élite. 

Puebla ta..'llbiéu gozó del privilesio de u:anui"acturar seda de la 

mas al t.a. calidsd ¿;ra.::ias a que iésrt:!n Partidor y otros represen -

ta.'ltes de dicha ciudad, se encar¿;aron de trru;.i tar el permiso. Re:i.

lizaron gestiones directau:.ente ante "su majestad y el presidente y 

oidores del Re3.l Con.se jo"¡ en la solicitud fini:ada el 25 de junio 

de 1544, hicieron relación de co~o en la comarca abunda este pro -

dueto y que el virrey lejos de ~ern:¡itir su rr.anuf'actura, les había 

puesto "¿;ra.ndes :penas" para evitarlo. For es"t.a. raz6n -aducen los 

solicitantes-, acudieron a"3us ~ajestades", p~-a pedir se les per

t:i ti era "el tr:i. to de la seó.a se¿;ur,d se usa en la cib•iad de 1'.éxi -

co". 20 r.o he localizado docuz:ento en respuesta pero el penúso 

les fue concedi6o 1 ;ues varir,,s or¿en.an~as hacen referencia a la 

p:'IJducci6n de se:i3. de los talleres artesanales poblar.os o de la 

Ciudad de los _!,n,gelee. 
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No co:i.·ri<lron la misma suerte loa oru::l.::tU<>iloa 1 a pei:oar que fue

ron prime roe en solicitar una. licencia al :i:especto, lvs re1n-e¡¡en -

tantes de Antequ<:ra argrnr.entaron que en la i·egi6n don•~e estaba en

clavada dicha ciudad, se i:•roduc:!a la seda de mayor cun·Lidad y cal:!:, 

dad de toda Nueva Espaila; :pero que por no poderla nmn1lfacturar, 

gastaban mas en t."ansportar lus u,sdejaa a M~x:ico que lo que obte 

nía.n como ¿;ru1ancia. 21 !fo obtuvieron respuesta positiva pues en la 

citada ciudad solo se produjo seóa de baja calitlad en obrajes, pe~ 

ro nunca en talleres artesanales. Las razones de la ne¿-utiva, de 

cierto se ignoran pero una de P.llas podría estar relacionada con 

su lejanía de la Ciudad de M~xico y por supuesto, con las dificuJ.- · 

tades de eupervisi6n que ello hubiera implicado para el poder cen- 1 

tral. 

El obraje tuvo mayor amplitud geoeráfica, estos centros del!,; 

bor surgieron en diferentes partes de Nueva España, sobre todo en· 

los nucleos de población donde hubiese intercambio comercial; pri- . 

mero en las afueras de las ciuca;;.es y mas tarde se e1q:r.-zaron a e:r.-

tender en provincias menores. La propagación de obrajes llegó a 

ser tal, que las autoriñades tuvieron que tomar ~edidaa prohibiti

vas a este respectm. Para el aflo de 1579 se decidió que solo cus. 

t:ro ciudades tendr:!an licencia para que en sus coni'incs se ~onta -

ran obrajes, la Ciudad de ?i:éxicó, la Ciudad de los .An,:;eles, la de 

Querétaro y la de Valladolid. Se determinó en la miaffia ordenanza, 

que las personas que tuvieren obraje en poblaciones y ciudad13s 

distintas a las oficialmente pe:ru.itidas, deb!an trasladarse a las 

zon3.s antes ¡¡;encionadas so pena de que sus negocios fueran defini- · 
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ti:l:.n:en te claus\lradós. 22 

f.s conveniente hacer notar que la proporción de obrajes dedi

c31Js a la seda fue ¡r,enor, en com11.::iración con otr.:i.s fibras, proba

bll!Cente por las restricciones en el uso de la seda en el vestir, 
\ 

pa.'O tat~bi4n poJ\iue su calidad era sen<;ible:r.ente inferior y por 

lo tanto la de.u:a..'lda de estos tr.ateriales, no bnya tenido que ver 

cm la clase privileeiaCa sino con los estratos interraedios de la 

soliedad, 

a) El taller artesanal 

No tuvo una división específica del trabajo, cada uno de sus 

mimbras debía dorrinar de principio a fin los procedimientos a que 

deüan someterse los z::at eriales, aegún el' tipo ele z;csnufactura que 

enel taller se trabajase. Era obligación del maestro o due~o del 

táler, que sus aprendices 103raran este objetivo. 23 

Aparte del taller escuela, el taller artesanal tuvo un cuar

tollllexo que fungió como tendajón para exrQner productos terrr:ina 

do~ a la vista del t::anseunte. 24 Fue un centro donde las ~anu -

fatturae alca...'lZaron sus fo1'"!I.as artísticas z::::is acabadas. 

Los talleres artes¡;_¡¡ales sederos se subclasificaron de acuer-

do 11 tipo de producto que elabor-¿.ron, en so1tbrereroe, boneteros, 

or:l.ler~s, cordo~eros, esto lo podemos apreciar en las ordenanzna 

dei 17 de julio de 1557. 25 En ellas ae mencionan algunas subes pe-

cididades de sederos, v.>ra darles indicaciones precisas sobre lo 

qui se debía y no se debía hacer dentro del taller; aludiendo la 
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venta 1 las relaciones internas de los tr:.bajadores, asimismo 1 la 

penas pecuniar].as que la transgresión de <1ichas ordcnrmzas ocru:i:ll ... 

nar:l'.a. 

Hubo manufacturas de seda de extrena calidad y perfecciona • 

miento 1 las orden:;nzas se refieren a e1ls.s como "Arte ?layor de 11 

Seda" 1 escrito incluso con mayú.sc\1las ¡ dicho i<rte se componía de 

tres activiñades o es¡ ecialidades üistintas y c01uplementarias: 

tejedores 1 tundidores y tintoreros, 26 

Un taller artesanal del e;re1do de los sederos, ya fuera del 

arte comiin o del arte mayor, se podía dedicar.ª una sola especi~ · 

dad que podía ser en tejido como razos, t~feta.nes o terciopelos 

(uno solo de ellos); que podía ser tambicfn de tañido o quizá de 1! 
lado, La especialización que se n1anejara en un determinado ta11er1 

estaba en fu.nció~ üe la. actividad en que se h~biese araduado el J!! 

estro del mismo, 

En la especialidad dé'l hilado por ejemplo 1 se toi·cía el hil~ 

para formar madejas de üiferentes calid~des 1 grosores y contextu-

ras. Puede supone:--se <¡,ue los hilanderos se encargaban de hacer la 

Elade;ias para el azote corr.ún y para el arte mayor, sin embargo en hs 

ordenanzas se utiliz~ el térn;ino hiladores para referirse a los 

que hilaban madejas, as:! como a los que confeccion~ban pet.fios. ~UJ 

probable es que en los talleres de arte común donde se tejieran 1! 

las, empezar-= desde el hilado de ~us rr.ade jas, siempre y cuando 

las destinaran para c~pleo del taller mismo y no a la venta; pue1 

las ordenanz!l.s establecen clarruLente que no se penü tió vender dm · 



37 

productos diferentes en cuanto l manufactura se refiere, deHtro 

de un rr.:i smo taller. 

Los hiladores pudieron l~rtC!t' mezclas en el tejiido de ceda con. 

hilo de algodón, sieu.1,re que el lueño del taller manifestase la 

clase de tejido que en dicho Jie.:.zo hab.:1'.a empleado y nunca inten

tas·e vender media seJa por bueru seda, 27 

Los sederos cordoneros, se ?ncar¿:aban de elaborar cordones de' 

seda para trabajos sencillos, pira forrar 02.orr.breros y é:Orras, cor-; 

dones .!"~ra caballos, rara forraibotones, cojines, borJas, tejillo~ 

{cinturvnes tren:;:ados que usabru:las mujeres), etcétera, 

Los teñidores de oficio comcÍ6.ll el arte de combinar las tin- ' 

tas y su fijación en las telas een n:adejas. El proceso consistía 

en teñir, lavar y secar; pero a.J,¡"'U!los hac.:l'.a triquiñuelas al usar 

malas tir<.tas, fijadores corrientre, e incluso acua sucia en el la-· 

vado de la seJa, 

Los tejedores del arte mayar, se encar~aron de las manufactu

ras de tres tipos de tejido, loscuales por supuesto, eran ~roce~a 

dos en tslleres diferent.ee, porq¡e cada uno irrplicaba una especia

lidad distinta. As.:I'., estos talle:~3 se üiferenciaban en tejeJores 

de tercie pelo, de razas ,o de dru:aicos. Estos tres ti.POS de tejido 

tuvieron variantes: terciopelo d! grana, r-azo de gr;;na, terciopelo 

de Brasil y tafetanes dobles. T&lbiln en este caso las orüena.nzas 

indican que se drata de especia.J:dades diverzas y que por lo tan -

to requer.:1'.an la mano de obra de ~ respon~able es:pBcialieta, en el 

taller donde se m..'l.nu.factu~ran. sto nos permite suponer que tam-
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bién ee proc1esc,ron en talleres j ndepcnlientcs. 28 

En loe L•3jidoe del arte meyor se ?Ota, a ojos vistas, el es-

pecinl cuidado que 1Ets autori<l.::;des gr<:ri.alcs pnsieron sobre la pe!: 

fección de l¡¡s manufacturas¡ las orJen!'.!zaa regJ.a_,,,entnn los puntos 

que debe tener la urdii;ibre y o.tres det!llee, ntil:i zt1__r1do 1n:1ra ello 

al¿;unos tecnicismos propios de laJpoca. 

Los tintoreros del arte mayor s.Jnreferidos lle mnnera separa

da de los del arte común, en las ordeonzas, lo que :permite supo 

ner que se hay~n manufacturado eu tall~·es diferentes. La aplica 

cic~n de las tintas en el arte msyor re¡_uería "seis tinajas de bue-' 

nos materiales", atinque no se especj fila que tipo üe tinajas ni m!!: 

teriales, ni como se usarían unas y oü-as; suponemos que se refi~, 

re a las tintas, a los fijadores y al egua. Quiz~ sea una suposi -: 

ción aventurada creer que en un tallerse aplicara •.m solo color, 

pero por el r¿ducido ts.n:áiio de los tal:Eres y la cantidad necesa -

ria de tinajas para csda color, sería my bromoso que en un taller: 

se pudieran a~licar ~as de dos tintas, 29 

:::Je les ttmdidores de paños del ar:e mg.yor, solo sabemos que 

usaron tijeras, por ello se cree que s encargaron de perfeccionar: 

los acabados, de los lienzos que se te;:ía.n en otros talleres; em~ 

rejaban el pelo de los terciopelos pan que la contextura quedara · 

unifonte y en :perfecta.e condiciones. Fi:ldan:entru:;os esta suposición: 

en una disposición que dan las ordenan:as de tu..~disores; estos es-: 

taban obligados a in.prirr.ir en los pa.í'iot que tundían el selle parti::. 

cular del taller junto a unas tijeras.JO La.a tijeras implicaba.n 
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el símbolo ¿;eneral del oficio y tal caracter:!rtica servía para !J!l

ra diferenciar el selJo de la casa tundidora, del sello de la casa 

te jetlora y tumbi~n del de la casa que lo habí1 teflido. F,s decir, 

que cada. lienzo term.inado contenía mas de un rello, loa cualeo im

plic~ban la responsabilidad de los hacedores ~1 producto, frente 

al consumidor. 

Loa tejedores, tundidores y tintoreros dtl arte mayor de la 

seda que echaran a pt'rJ.er algún trabajo, debf!'Ía utilizar el ma

terial para forros. Ia ordenanza no especific1n:as, pero es prob~-' 

ble que el mandato implicara la venta del paf1 averiado, a los co_!'., 

donaros, po~ue eran los únicos que tenían pe~iso oficial para f~ 

rrar objetos de seda. 31 

Los instrumentos de trabajo fueron tornos, teJ ares, tinajas, 

tijeras, segdn el tipo de n:aterial que se man~acturara en el ta-

ller; los materiales necesarios eran, cartén }lra los sombreros, 

botones de madera y de oro, tintas ,fijedoras J agua pura, yé\riaba 

el ~aterial en el mismo sentido que los inet!"ll.entos de trdbajo. 

Los instrumentos fueron muy si~ples, su senci1ez fue proporcio - ¡ 

nal a las t~cnicas de transformación que se e¡¡;J.earon, de ah! que 

la elaboración artística de la coni'ección o tea de seda, dependi.!!. 

ra en gran medida de la habilidad del artesan~ 

Los instrwr.entos estuvieron al servicio erl trabajador, es d.!!_ 

cir se observa el predo~inio del artesano sobD el instrumento, en 

tanto que el segundo fungió como un auxiliar ~l primero. La pieza 

tern.inada con.sti tu:ía un motivo -de satisfacción para el que la pro-
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ducía, significaba iireetie;io frente :i o iros trabajadores del 11. 

ller; pero fue1·a de este, el autor qu·~·Jaba <1nÓniu.o ¡1ucs su obn 

expuesta a la venta, llevaría tan so] o el sello del m::tl)s t.ro dd 

taller y no precise.mente la del hacedor, 

a) El obraje 

El obraje sedero se encargÓ exclusivamente del ¡>rocesruuimto 

textil de los pañoe, sin atender loe derivados de este }roduc~, 

como cordones, sombreros, botones y d~roás. Su preocupación flu 

producir la obra perfecta, al i¡;ual que en el taller artesanal pe 

ro a diferencia de éste, adoptó la división interna del trabll!o. 

Esto trajo consigo algunas consecuenc:l as, hizo de ls.s n:anufac\llras 1 

un producto mas mecánico que art!etico y convirtió a.l trabajabr 

en servidor de la máquina, al propiciar el predorcinio de éstaso 

bre aquel. Un predominio a nivel elecental dada la sencillez ie la 

máquina hiladora o tejedora, pero que a fin de cuentas marca d 

rrinci:pio de un nuevo derrotero en la or&anización para la pri:iuc-

ción. 

No se sabe si entre los obrajes sederos hubo especialidcl en 

manufacturas de diferentes tipos de paf.os pero dentro del ta.D1r, 

los trabajadores no necesitaban conocGr la.a técnicas y proced:mie.!!. 

toa de principio a fin. Aquí no hubo en3eflanza, teoricarrente pde

moa afirmar que, bastaba que el trabaja.lor conociera el 1.tanej\, del 

sencillo telar o bien, de la hiladora, o la parte que del pro1f!ao 

se le asignare., :para que aiatematicamcnte pasara el día, la eaa

na, o el tiempo de su contrato, dedicado a ello. 32 

Un lienzo terminado en un obraje sedero, hsb!a sido procisado 
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por maa de un trabajador :porq_uc se iaba preponderi;ncia a la rapi

dez sobre el prestieio rersomü, l,qú el trabajador simplemente 

fOl'llla parte de un gruro dedicado almis~O objetivo, producir lie_!! 

zos de seda. I.-0s trabajadores y las:aruiu.factui·as tienden a partir 

de este momento a caer en la masifioción, En este caso loa teji

dos en seda son apreciados ror los ,¡roductores "empresarios", de 

una fonna mas cuantitativa que cual.1tativa, 

Ajuz,s-ar pvr las ordenanzas de cbrajes, un obrador debió ser 

un cuarto en cuyo interior se dispoñan Jos telares y Jos tornos, 

para el tejiuo e hilado respectiv!l!Mlte. 

La funoión del obraje fue multlple, a pesar de que hasta do!!. 

de s~, no tuvo anexos, Fue durante '1 día un taller u obrador no.!: 

mal, en ~l se trabajaba y se descamaba para ton;ar los alimentos; 

durante la noche, funt:ió como dormibrio de trabajadores tempora

les y de al(';lli".lO.S rerruanentes; adem:ú sirvió como encierro para loa 

trabajadores :privaaoe de su libertaicomo presos, e incluso como 

alberc;ue de esclavos, 33 



NOTAS AL CAPITULO I 

1.- Aunque la 'seas. se sie;túÓ cuJ. tivando a lo largo de toda 

la colonia, el índice de producción bajó en un alto por

centaje, en caJidad y en cantidad. Jair,ás hubo otra Jpoca 

de expJendor,_ al teru.inar éste, el cultivo se qued6 casi 

exclusivamente en ir.anos de las comunidades indígenas, i1-
nicas capaces de aportar la ruano <le obra que necesitaba 
esta industria. La producción ü1dí5ena fue deficiente, 

con raras excepciones como en el caso del pt<ebJo de Tex_l! 

pa, pues se necesjtaban cuidados y aseo extre~os para la 

delicada cría, A tste respecto C'..onzalo de las Casas dice 

que el hedor que provenía de las casas de cultivo indí¿s 

na, podía matar a las larvas e inclusive a un ser htmiano. 

CAs;,s, Gonzalo de Jas, Arte nuevo :para criar seda desde 

gue se revive la semilla hasta sacar otra, publicado co

mo apéndice en hgricul tura Gen~_:i:-al, de Alonso de Herre

ra, i:adrid Es:pn.i':a, Gr-áfica.s Ya;;t!es, 1620, pp. 209-230. 

El Arte Nuevo se publicó por primera vez en Granada, en 

1581. Los procedir.0ientoa y t~cnics.s se conocían comun -
mente por tradici6n oral, muchos de ellos ae guardaban 

celosamente y otros, asegura Gonzalo, eran distorsiona 

dos intencionalmente r•ara confundir a los competidores. 

Por ello, podemos considerar este instructivo como uno 

de loa ~rimeros intentos de divulgaci6n científica, de 

esta especialidad en su tíerupo. Otro instructivo, publi
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CAPITULO II 

INDIOS SIN REtLUNF.,'RACICI 

1.- La instit-uci6n tributari~ en el a. XVI 

2.- El tributo y la industril sericícola · 
a) El trobajo no remunendo en la etapa 

del cultivo: la empres mixta 

b) El trabajo no remunen~o en los 
centros manu.facturero!' 

3.- Pin del trabajo no remuni?'ado 



Tuvo el tributo notoria relaci6n con el 
desarrollo de las especies vegetales y 
animales introducidas por los españolea, 
prj.ncipaln:ente del triso, los ganados y 
el gusano de seda". 

JOSE MlRAll"DA 
(El tributo ind:Ígena ••• , p 197) 

~ ..• ee quizá la producci&n de la seda do.a 
de ae hace mas pa·tente el influjo del tri 
buto en la difusi&n o expansi&n de gran = 
jer!as introducidas•. 

JOSE 1LIRANDA 
(El tributo indígena ••• , p 198) 



C A P I T U L O I I 

INDIOS SIN RFl>\UNi!.'RACION 

Se ha empleado el t~rmü10 "trabajo no remtmerado", rara ide!!. 

tificar la mano de obra que los indígenas aportaron a la indus -

tria de la ceda, sin haber recibido por ello ren;uneraci6n econ6m,! 

ca ni de otra especie. El trabajo no remtmerado favoreci6 también 

a otras industrias, que iniciaron su desarrollo en los primeros 

ar.os de la colonia; este beneficio o¡_,e.1.·ó con amplitud en las pri

meras décadas y se fue reduciendo gradualmente hasta casi extin -

guirse. 

El gobierno metro¡JOlitano objetó el trabajo no remur.erado 

por considerarlo pernicioso para la sociedad cólonial y para sus 

propios intereses; es decir, la corona prohibió este tipo de tra

bajo por tres razones de peso: para evitar la exi.inción de los.a- , 

borígenes, para disminuir la codicia de los españoles y para obs

truir un posible enriqu~cimiento rápido y sin control de Ja ir.as 

extensa de sua colonias. 

El trabajo no remunerado se generó como tributo, es decir, 

como un gravamen que los indígenas tuvieron que pagar a partir de 

la conquista, al monarca esr.afiol o a los encomenderos. La econo -

mía indígena tenía un caracter predominantemente natural, no mon~ 

tario, es por ello que sus primeras aportaciones tributarius no 

fueron en metálico sino en especie. Los peninsulares tuvieron que 

aceptar esta única alternativa posible de tributación, la cual a

doptó dos variante·s·: ·en productos y en trabajo. La prin:ere. conai.!. 
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ti6 de allientos básicos, huevos 1 aves 1 trigo 1 !".rijol, maíz y de 

otros productos de la tierra cou:~ lefla, hierba; de productos ela- . 

borados como tortillas, ta.tLales, cera, 'miel; e incluso de ·produc-. 

tos manu.facturaJos como ropa y mantas de nl&od&, o como madejas 

de seda, kino, etcétera. La segunda :forma :fue,ei. mano de Óbra ~ 

ra labrar la tierra, atender granjerías, o para atender labores 

domésticas de los encomenderos es decir, dé los espafloles que te

nían derecho a ello. 

De estas dos variantes de trabajo no remumrado, una, subsi~ 

ti6 a lo largo de toda la colonia, el tributo erespecie, aunque 

se fue convirtiendo poco a poco en una instituclÓn rentista atri

buible al encomendero; tuvo lugar debido a que Ja.a comunidades i~ 

d!genas se fueron monetarizando hasta pagar suscoñtribuciohes en 

metálico. Por lo que re:Jpecta a la evolución hiitórica del servi

cio personal, tal opci6n se vi6 coartada de:fini::l.vamente, como 

trabajo sin remuneraci6n en 1549 por las r.uevasLeyes; la opera 

ción del a. p. (servicio personal) dentro de la~conom!a novohie

pana, se reduce a los primeros treinta afias. El.término servicio 

personal se siguió utiliz9.lldo después del silo dt 49, pero se tra* 

taba ya de un sistema totalmente distinto, el cll\l debemos consi

derar como sinónimo de trabajo forzoso, siendo ~te U.Úa forma de 

trabajo donde el trabajador recibe ya un salarir. 
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~~iranda expone tres eta:¡;as en l<l histvria de la avolución del 

sis ten:a tributario del siglo XVI. la primera etapa se caracteriza. 

por ser difusa. y desorganiza.da, abar.Ja desde la conquista hasta 

el año de 1565¡ en ella el tributo es una de l~s muecas cargas que 

los pueblos indígenas debíán cul-.rir de manera. colec·tiva. EntrB 

los diferentes tipos de gar¿;as es tabc1n las ordinarias, de carac-

ter rutinario y l'-ls extraorüi~d.rlas q_ue eran de caracter eventual. 

A su vez an:bas se diviüen- en civiles y religiosas: 

car.gas 
or<linarias 

cargas 
extrao_!.:d::!. n~r:i fls 

{ 
-

civiles -

{ 

civiles 

re1 i¿¡iosas 

t-r·ibuto al encot-endero y al rey 

prest!lción para caciq_ues y gob, 

pras tación para la caja comunal 

prestación para el sostenimien
to de los religiosos 

prestación pe.rf> el culto 

prestación de m~no de obra para 
obras pi1blicas 

pre,0J taci_ón de mano Je obra para 
cor.gtruceJ onee re~:lgiostt.S 

El trlbnto era ln pri11ciral de lss car¿as, ::ie entregaba al 

cncor.:.cnde:-\-'• cuanJo se t.ni.tab¡-. de tributarios de encomienda¡ cu'3-_g_ 

do se Lt·at.'1b:-i de un pu-:blo <le recüe11co o en corre,;;ir:üento, tribu

taba a ls. corona real, quien lo rt'cH1f>t e. trti.·1Js dP. sus oficia -

El encor..end•'ro era w1 colono e<'pafiol al cu;-<1, ol rey había 



CAPITULO II 

IIIDIOS SIN R.E!i.UNERACICN 

Se ha empleado el término "traba.jo no remunerado", para ide! 

tificar la mano de obra que los indígenas aportaron a la ind.us -

tria de la seda, sin haber recibido ror ello re~uneracióa económt_ 

ca ni de otra especie. B1 trabajo no remunerado favoreció tambiér 

a otras industrias, que iniciaron su desarrollo en los primeros ~ 

fios de la colonia; este beneficio operó con 9ll!plitud en las pri~ 

ras décadas y se fue reduciend<J gradualmente -hasta casi extingui.!: 

se. 

El gobierno metropolitano objetó el trabajo no remunerado po r 
:_.} 

considerarlo pernicioso para la sociedad colonial y para sus pro-

pios intereses; es decir, la corona prohibió este tipo de traba.jo 

por tres razon~s de peso: para evitar la extinción de los abor!e~ 

nes, para disminuir la codicia de los espauoles y para obstruir 

l'' ·,~~-enriqueoimien to clpido y sin control de la mas extensa de sus 

colonias. 

El trabajo no remunera.do se generó como tributo 
,-
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encomendado la guarda, protección y vigilancia de \U1 cierto llWn!. 

ro de pueblos para efecto de retención y adoctrinamiento, e'in

cluso alfabetización, es decir, con fines "civilizadores#¡ como 

pago a sus servicios, el encoEendero solamente tenia derecho a!! 

sUfructuar los tributos de los indios que custodiaba pero la pro-' 

piedad de la tierra y el vasallaje de los habitantes de dichas 

comunidades, solo pertenecían a la corona imperial. 

Esta primera etapa fue difusa debido a la diversificación de 

las cargas¡ había tantas cargas como necesidades colectivas se d.!;_: 

bían satisfacer. La diversificación de las cargas dio lUE;ar a ab)!, 

sos, por ejemplo, las cargas ordi.narias religiosas que consistían' 

en el sostenimiento de los clérigos y del culto religioso, debía 

correr por cuenta de los encomenderos y de los oficiales reales 

pero como en realidad estos nunca se encar;aban de ello; los fra! 

les tuvie.ron que apoyarE.e en la aportación comunal indígena. 1 

Los constantes abusos fueron siendo limitalios por interven- ' 

ciones de la corona, a través de reales cédulas y de visitadores 

especiales enviados en su representación. La corona procuró que 

el virrey y la audiencia fuesen poniendo orden y moderación a las 

contribuciones indígenas; por lo que las cargas o contribuciones 

tendieron a unificarse al finalizar esta primera etapa de desar~ 

llo de la institución tributaria, 2 

La evoluci&n dinámica de la 11rimera a la segunda etapa puede ) 

ser analizada en una compilaci&n denominada El libro de las ts.sa-::,\'

c iones¡ en él encontramos retasaciones de la d6cada de los sesen-
--- •• ;.¡ 
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tas y tanto mas rico es, que incluye especificaciones retrospec -

tivas con lo cual ,nos ilustra sobre los tributos que los encomen

deros recibieron en las dos d6cadas anteriores, es decir, en los 

anos cuarentas y cincuentas, 

Con base en las retasaciones de los 60's, Kiranda aprecia 

tres variantes en la trnsici6n entre la ¡irimera .y segunda etapas, 

En la primera variante el tributo se señala como la carga princi-· 

pal de la contribuci6n y las demás cargas, se cobran del sobran

te de dicha contribuci6n, En una sesµnda variante, despu6s de t~ 

sar la contribuci6n general, se aftaóe una contribuci6n especial 

por ejemplo prestaci6n de servicios ¡:'-lra sembrar "algunos peda -

zos de tierra". Probablamente lo obtenido de esta contribuci6n e!!. 

pecial seda para su.f'ragar alffi:tnOs gastospor necesidad o para b~ 

neficio del pueblo. En una tercera variante aparece la especifi 

caci6n del tributo unida con las demás cargas, an una contribu - 1 

ci6n general (excepto las prestaciones para cacic¡ues); sigue sie.!!_ • 

do el tributo, la carga mas gravosa y la mas i~portante, pero en 

este caso se acentúa mas su fuai6n con las cargas contributivas,3, 

La segunda etapa va desde 1560 hasta í577 a:proxirr.aó.ainente, 

Sus objetivos fueron esencialmente tres, la igualdad del grava -

men, la determinaci6n de las cargas y la unificaci6n de las mis-

mas. 

Las tasaciohes se iban estrechando considerablen;eute sobre 

todo, a partir de la visita del licenciado Valderrama en 1563; 

para efectuar las nuevas tasaciones se tomé en cuenta el nmnero 

.·-j 
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de moradores de cada pueblo o estancia, además de la calidad de 

la tierra, Se moderaron e igualaron las contribuciones, asimis

mo se prohibió que persona alguna, ni español ni religioso, ni 

indio funcionario, tomase por su cuenta prestaciones gratuitas 

de los indios comuneros¡ 4 La unificación y determinación de las 

careas se acentuó en mayor medida cunado se seflaló una contribu

ción única de 1i real por cada indio tributario, de lo cual se 

sacaba para el tributo al rey y los gastos de comunidad. Como 

gastos de comunidad se entendía el pago de salarios al cacique, 

al gobernador, a los alcaldes, alguaciles, etcétera, que eran 

funcionarios indígenas. 

Las tasaciones que oficialmente se asignaron para los dife

rentes gastos, fueron insUficientes, ello propició que constant~ ¡ 
mente so pidieran a los indios contribuciones "especia.les" y "com :j 

-¡ 

pletr.entarias" pero se recurrió a ellas con tanta :frecuencia que 

la C•)ntribuci6n uni ta.ria, perdió su intención original.· 

La tercera y Última etapa abarca de 1577 hasta los primeros 

seis aflos del siguiente siglo, en ella la tendencia unificadora 

su.fru una esciaión en dos partes¡ pues el real y medio que pae;a

ba ca.da indio a su comunidad, 5 se sus ti tuy6 por un real y diez 

varas de sementera de maíz o ·de trigo. El tributo unitario en m.Q_ 

neda. se volvió a dividir, esta vez en dos formas, en monetario y 

en especie par.i. oubrir dos obligaciones: 

1 .- tributo f para la corona o para el encomendero 

para los gaotos del culto y del clero 



2.- contribución a 
la caja comunal 

\

a) 

b) 
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permanebtes 1 
para salario de gobernadores, 
alcaldes, alguaciles, etc. 

eventuales: . 
para gastos comunales esporádicos 

Son tambi~n características sobresalientes de esta etapa, 

por un lado el que se incluyera la mayor parte de gastos para el; 

cacique, y por otro, el que desaparecieran las contribuciones e!!_; 

peciales así como las complementarias. Quedaron mejor determina-: 

das y mas equitativas las las prestaciones que aportaban los in-·' 

dígenas, pues se ~rigió una cuota uniforme consistente en un pe

so y media :fanega de maíz por cada contribuyente. 

La dinámica de esta tercera etapa, en poco tiempo tomó otro 

giro, se empezaron a atadir algunas contribuciones especiales 

que tendieron a desvirtuar su caracter de sistema dual. Estas 

nuevas contribuciones :fueron tres: medio real de fábrica para e-

dificar la Catedral ~etropolitana, cuatro reales anuales de ser

vicio y, medio real de ministros para el sostenimiento del Juz

gado General de Indios. 6 

Se observa que el intento de unificación de las cargas con-
~c.!,->~ • 

tributivas, que se perfiló en la segunda etapa, obedece a una i!l 

tención organizadora por parte de las autoridades virreinales ~ 

ra evitar los continuos abusos que la multiplicidad de cargas o

casionó en la primera e..ta.pa. 

Al :finalizar la tercera etapa, las cargas contributibas ten· 

dieron nuevamente a diversificarse pero en este ~ru;¿ existió una 
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mayor coherencia. y organizaci6n porque las autoridades ]lrocura.ron 

adecufir las contribuciones a las necesidades del sis'Ce~a, sin 

gran menoscabo de' sus súbditos aborígenes. 

2.- El tributo y la indust~ia sericícola: 

a) El trabajo no remtmerado en la etapa del cultivo: 
la empresa mixta, 

La primera. seda que produjeron los indígenas para los espa~ 

ñoles fue por intermediaci6n del mecanismo tributario. Inconta. 

bles y singularmente ricos son los testimonios que nos muestra. 

el Libró de las Tasac±ones, respecto a la estrecha. relaci6n que 

hubo entre la instituci6n tributaria y la. industria. de la seda 

del siglo XVI, La seda. se constituy6 un tributo en sí, cuando 

los indios la entregaron en madejas a. su encomendero o a los o 

ficiales reales, según el caso, Otra. forma fue cuando los indios ' 

fueron compelidos a trabajar por vía del servicio personal a los 

criaderos de seda. de sus encomenderos. Existi6 una tercera forma. 

de tributaci6n en seda. 1 consistía. en una empresa. de tipo mixto 

en la. cual eran participantes a ~anera de socios, la comunidad 

indíbena y su encomendero, 

Las comunidades que entregaron seda como tributo en especie 

son, entre las mas destacadas, Etlantongo, Achiutla. y ~alinalte-.: 

peque, Etlantongo en 1552 fue tasado para. que cada año f;;r~'!?µ:\;ara. 

seis madejas de seda. ya tef!ida a los hijos de Va.ldivieso (fina -.' 

do) 1 además de cierta cantidad de oro comi1n. 7 Acbiutla en 1560 ~' 
fue obligado por acuerdo de la real audiencia., a dar a. su 

-.;;" 



57 

mendero don Tristún de Luna y Arellano, la mitad de la cosecha 

de seda en ese año. En 1565 por una retasación, Achiutla y sus 

pueblos sujetos dieron como tributo a don Tristán 1365 pesos 

6 tomines de oro común; para reunir esta cantidad la comunidad 

debía beneficiar diecisiete libras de semilla Je seda; la canti

dad que sobrara después de dar lo procedente al encomendero, qu!!, 

daría para la caja comunal y se emplearía en los gastos de repú

blica. 8 1'.alinaltepeque fue obligado par una retasación de 1543 

a tributar el producto obtenido de la cría de tres libras de se

milla de seda, a su encomendero Bartolomá Tofifio. 9 

En la dini!mica de la tributacicfo de seda en especie notamos 

que aparece una variante, esta tuvo lugar con la aparición y Pl'2, 

liferación del tributo en moneda¡ consistía en la estipulación 

de una cierta cantidad de tributo en moneda, la cual se pa5aría 

con lo procedido de la sericultura. Este tipo de tasaciones esp~ 

cifica el número de libras que debía cultivar la comunidad, como 

se debía apartar el tributo y el sobrante, pero no especifica si 

e1 tributo podía ser entregado en seda o si debía entregarse en 

~oneda. Quizá no se haya hecho ur..a especificación precisa para 

que el beneficiario lo recibiera según sus necesidades e intere-

sea. 

La sericultura se benefició con apoyo del servicio personal 

en algunas comuni&ades encomendadas. Hubo encomenderos que como 

propiedad privada poseían hacienda de morales, estas fueron con

sideradas empresas sericícolas eq\dparables a heredades, o a es

tancias, o a sementeras de trigo, maíz y otras; y como tales, 
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les tasaron indios de servicio de sus enromiendas , para que r~ 

colectaran hojas de morales ¡>ara la serfo.ll tura. 

El cultivo de seua tuvo doble catalt&Bci6n como empresa, 

pues tambi~n se le consider6 como granje.::!a por tener criadero 

de lRrvas, Por cualquiera de estas dos fQ'.'IDas que se llame -h!!, 

cienda o granja-, podía recibir indios dI servicio personal, 

siempre y cuando el empresario del dichonegocio tuviese tam 

bi~n pueblos de encomienda. 

El servicio personal empleado en lasericultura se efectu6 

en pueblos de toda Nueva España, por ejezplo: Comanja, Calpa.n, 

Uruapan o Yanhuitlá.n. Las tasaciones de 11Stos pueblos fueronr 

Comanja r "Que den ordinariamente cada d:!a trein 
ta indios de servicio en la estax:ia de Tipica
to para que con ellos pueda hace: hacienda de mo 
ralea o trigo u otras granjerías.• 10 

Calpan: • .AJ.gunaa '\reces le ayuden [al encomende
ro..:¡ a labrar la huerta y los monles". 11 

Uruapan: • ••• que den cada dfa 20bollibrea para 
sus huertos y morales ••• " 12 

Lamentablemente muy poco se sabe de!stal!I "empresas sericu,1 

toras" de caracter privado en manos de e~omenderos porque deja

ron pocas evidencias. Sin embargo algunai fuentes han pe:n::itido 

la investigaci&n del caso de Yanhuitlá.n,dicha investigación 11!, 

va como título La industria sericícola di: Yanhui tlán bajo Gonza

lo de lss Casa.a (s".· XVI), misma que fue ]I'esentada como tesis de 



59 

licenciatura por quien sustenta esto trabajo. 13 

Este tipo de"empresas", debieron usar y abusar de la mano 

de obra gratuita pero es probable que no hayan recurrido a ella 

de manera exclusiva y en algiin momento se hubiesen buscado alte~ ' 

nativas. 

Yanhui tlá.n no contribuy6 con seda de n1anera directa, pues 

la tasaci6n tributaria exigía lo siguiente: ..... 
" Tributo en especie que debía recibir diariamente: 

- 4 aves de la tierra 
2 • Castilla 

- 1 jarro de miel pequefto 
400 almendras de cacao 
2 tortillas de cera 

- 1 manojo de tea 
- 600 tortillas 

30 huevos 
- i hanega de maiz 

1 plato de sal 
1 " " ají 

- 1 " " tomates 
- 10 car&as de hierba 
- 10 cargas de leffa 

El tributo en servicio pel'sonal era: 
- 10 indígenas cada día 

El tributo anual: 
- 782 y i pesos de oro en polvo". 14 

Las propiedades personales del mayorazgo Las Casas,en lo 
que a bienes raicee se refiere, estaba constituido por: 

-"u:ru1 sementera de trigo de 
15hanegas de sembradura 

- Una es~cia de ganado• •~ 1 
(aambas propiedades habían sido obtenidas en calidad de · 
mercedes de la oórona en reconocimiento a sus JL~ri toe ·> 
7 servicios, co~ conquistadores y pacificadores). 

"Como ee observa el ·:tributo en especie estuvo constituido 
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por elen-.entoe de consumo inmediato, con lo cual se cubr!an las ne

cesidades de alimentación y de subsi:; tencia para el enco¡¡;end·~ro y 

su familia, •• Parte. de los insumos tasados :probablen:ente sirvió ~ 

ra aliraentar a los trabajadores que en rotación labraron la semen;$ 

tara de trigo, a los que cuiduban la estancia de eanado, o quizá a 

los que trabajaron en la granjería de seda", 15 En este caso está 

la lefia, las tortillas y la hierba que en gran cantidad se exigió 

a los indios, 

Los encomenderos de este pueblo, Francisco y Gonzalo de las 

Casas padre e hijo respectivamente, conocían del arte de cultivar 

seda y se dedicaron a explotarlo furtivamente, Utilizaron los ins]! 

moa provenientes de su encomienda como inversión en sus criaderos 

de seda¡ e incluso se tiene noticia de que conmutaron sus 782 i P!. 

sos de oro en polv9 por mano de obra para la "empresa seric:!cola". 

No obsta.nte, con las trab3s y limitaciones que la corona fue 

imponiendo al servicio personal¡ la n,eno de obra indígena que daba 

apoyo a la sericultura su:frió una modificación conocida coJLo: llil -

PRESA MIXTA. 

La empresa mixta consistió en que la comunidad involucrada, 

participara como socia de su encon:endero, en el reparto de la pro

ducción de seda, asimismo en la aportación de los implementos nece.: -, 
sarios para la cr!a y cosecha, No obstante, en esta variante aiit la\ 

n:a.no de obra que se en:pleó, fue casi en eu totalidad aportada por :;¡ 
la comunidad, por supuesto sin recibir remuneración. Las autorida-:Ü 

;~ 

des· consideraron que de esta ruuiera la comunidad se podía be~ef'i _;~ 
"."T. : >;j 

ciar con lo :producido de la sericultura y s.1 tlsmo tiempo pag~b'á'r;:j 
''"''< -11 . 

. ·~ . . 1: 
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tributo a su encou;endero o a la corone., sepm el caso. 

Las empresn.s mixtas fueron hechasppor concierto "voluntario" 

entre la comunidad indÍ&ena y su encomendero. Por su ca~cter de 

contrato entre dos participantes, tuvo que mediar un registro por 

escrito ante las autoridades locales por eso tenemos noticia det~ 

llada de su funcionamiento. Lamentablemente no sucedió así con las 

empresas particulares, pues el negocio que pertenece a un aolo du~ 

ño no requería de recistro por escrito. 

La empresa n:ixta fue un f'enóceno u.uy común en toda la llíixteca, 

aunque tambián existieron casos en que la comunidad se hizo cargo 

totalmente de la empresa; ecto sucedió en los pueblos de corregi 

n:.iento, 16 en este caso era la corona real qui~n :participaba como b~, 

neficiaria del reparto, el ~ue recibía en calidad de tributo. 

no hubo un códigc regla.i;;entario para efectuar estos convenios, 

cada concierto es diferente porque se adecúa a las posibilidades 

:C:.e los que intee;r-= la "socieds.d". Pero a pesar de sus variaciones 

podemos er.umerar úl¡;unas características que a}arecen como elemen-

to~ constantes en todos ellos. 

?c.:.ra ¿¡,n~i=ar este tipo ele "'empre$a.s", se b;.n tomad.o solo al-

¡:;u.nos casos, seleccione.dos como los 4~s representativos, como el 

de Tlila::toll60 de 1543 y de 1560; 17 el de Ta.me.zola en 1549; el de 

Achiutla de 1560 y el de J1:alinal tepeque de 1560. En primer lugar 

encontramos que en las variaciones entre concierto y concierto, bey 
~.J., 

una evolución, esta tampoco es homogánea, se percibe sobre todo en:', 

las comunidades que como Tlilantongo, trabajaron bajo dos oonoie~ L 
':_.;;:, 

tos consecutivos los cu.:.les sUILados dan un total de doce aflos. ""',' 
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En un principio la empresa mixta fue propiciada por la real a 

audiencia, por su tendencia intervencionista como n:edida de equil.!. 

brio entre los socios. Sin irr.portar el número de habitantes, la CQ. 

munidad se integraba como "un socio"¡ los socios de la en:presa co;_ 

p_qrtían derechos~ obligaciones aunque estas Últimas giraban en 

gran medida sobre la corutmidad. Fon!an por partes casi i5uales la 

simiente inicial, la producción .final se dividía en dos partes de!!_ 

pues de efectuar algunos gastos y pagos que loa "empresarios" te

nían que hacer conjuntamente (como el salario del e:¡:perto y a ve

ces el diezmo). Tambi~n los riesgos eran compartidos pues, en caso 

de cosecha mal lograda, el encomendero asumía la responsabilidad 

de la p~rdida de su parte proporcional de aeda,en ese a.flo. 

El concierto mas terr,prano que se registra en el Libro de las 

Tasaciones ea del 15 de enero de 1543 que se celebró entre la com_!! 

nidad de Tlilantongo y su encomendero, textualmente reza asi: 

" "En quince de enero de quinientos cuarenta y tres ~ 
ai:os, se concertaron los indios de este pueblo de 
Tlilanton¿;c, con doña i:ar!a, Curadora de don Alonso 
de F..strada, que los tiene en encomienda, en esta m~ 
nera: que le han de dar cien pesos de oro en polvo. 

iten, le han de dar la gente que fuere i::enester para 
cria de la seda y quitarles un tributo, y la canti
dad de gente y seda que le han de criar se ren~tió 
a Francisco de las Casas y ha de se relevar por sie 
te afios. 
iten, le han de dar cada dia una fanega de Laiz y:!:! 
na gallina y lefia y aE;Ua y yerba al calpisque. 

iten, han de dar cada cien dias, diez camis~s y diez 
nahuas y esto han de cumplir y no otra cosa alguna ••• " 
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iten, han de dar cada cien díaa, diez CE\lllisas y 
diez nshuaa y esto han de cumplir y no otra cosa 

alguna •• ·" 

Mas abajo se incluye un testirn~nio fechado que dice lo ai -

guiente: 

"En veintisiete de septiembre de cuarenta y trea 1 

ae trajo la declaraci&n.de Francisco de las Oasae 
que le fue remitida, firmada de su nombre y de 
consentimiento de los indios const& que la seda 
que le han de criar por el su tributo en oro, ha 
de ser la que cupiere en las seis casas que están fecha 
fechas en el pueblo, que tienen de largo sesenta 
y dos varas y media de seis pies cada vara y doce 
de ancho, y dos varas de alto, y mas lo que cupi_! 
re en otra casa que tenían fecha de antes, que ti_! 
ne veinte y tres varas de largo y cinco de ancho 
y dos de alto, y que han de ser obligadas a tener 
reparadas las casas y en pie con sus aderezos". 18 

Francisco de las Casas, 19 debi& ser el ~xperto en seda y tam 

biln el "empresario" de un gran negocio productor de seda en la r!_ 

gi&n, dentro del cual se debía beneficiar la seda del pequeño Alo~ 

so de :Estrada. Los indios de Tlilantongo debían aportar la mano de 

obra necesaria para producir la seda equivalente a los cien pesos 

de oro en polvo que se les había tasado anualmente¡ dicha conmuta

ci&n duraría siete afies. 

E8ta conmutaci&n de oro por servicio personal para la indua -

n-J.a de la seda ea un antecedente de la empresa mixta. Durante ei!. 

te afloe 11 pueblo de Tlilantongo y su.e aujetoe, 20 e• organizarían 

bajo 11 sistema de t~da 1 rueda para beneficiar la seda de Alonso 
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de Estrada sin recibir salario. 

Francisco de las Casas debió rocibir cada seruana diferentes 

indios del pueblo de Tlilantongo, ¡iero siempre el miemo número de 

ellos. Una vez terminados loa seis días contj.nuos de trabajo los 

indígenas debían regresar a sus pueblos a deaempeflar sus oblie;aoi.2_ 

nea comunales, hasta que lea volviese a tocar turno da labor. Los 

llamaban nuevamente cuando al reato de sus cong~neres había cubie~ 

to su servicio. Era este un servicio obligatorio. Y, segd.n dice al 

documento loa indios deb!an, aparte de atender 188 laborea inhere!l 

tes al cultivo, encargarse del mantenimiento de la casa de seda 7 

proveer los utensilios de trabajo. 

Otro concierto de empresa mixta, se celebrd en al mismo pua 

blo de Tlilantongo cieciaiete años mas tarde, Se hizo una retasa - : 

ción fechada ~ 29 de octubre de 1560, encontramos que al antes pe~ , 

queflo Alonso de Estrada hab!a asumido la titularidad de la enco -

mienda 7 se hacía cargo directamente de los negocios que otrora 1• 

fuera imposible, la retasación textualmente dice: 

"En veintinueva d!as del mes de agosto de mil quini•~ 

tos 7 sesenta aiios, ante el alcalde mayor de Tepusc~ 
lula, se concertaron los indios del pueblo da Tilan
tongo 7 don Alonso de Estrada 7 Guzman, qua diz qua 
tiene en encomienda, en que los naturales dll, por 
tiempo de cinco afloe primeros siguientes que corran 
7 se cuentes desde principio del aflo de setenta 7 uno 
en adelante, le han de criar de compafl!a guinea lib1'81!1 
da semilla de seda en cada un aflo, en la manera si -
gldente. 

Primeramente ea condición qual cacique 7'p~ 
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cipalee del dicho pueblo, ae obliguen a criar en 
en cada un aflo, de loe dic~os cinco aflos, quince 
libras de semilla de seda, para lo cual lia de poner 
casas lieja de morales, panera, zarzos, tornos, t~ 
todo lo dem~s necesario a ello anexo, y el primer 
afio ,el dicho don Alonso ha de ser obligado a dar 
la.a siete libras de semilla :para la dicha cria, y 
la seda que Dios Nuestro Seflor diera de- esta sem! 
lla se ha de repartir en esta maneras 

"Primeramente del principal mont6n sacar eldie!_ 
mo y luego eucesivSl!!ente la parte que cupiere al 

criadpr que la criare, aquello en que se concertaren 
y luego ee ha de sacar al respecto de lo que cabe 
por libra, un.a, y de esta se ha de dar la mitad al 

cacique y la otra mitad al gobernador, conforme a 
la tasaci6n que tienen del ilustr!simo 8eZor Vi -
rrey, y de la demd'.a seda que qued.µ-8... la dieha 
comunidad ha de llevar la mitad y la otra mitad et 
dicho don Alonso, tanto el uno como el otro, y lo 
mismo de la semilla que se sacare de ello, y con e.!!. 
to el dicho don Alonso les hace suelta de los tributos 
tos que le son obligados a dar conforme a la tasaci6n. 

"!ten, es condici6n que ei algunos de loa dichos 
afloe, lo que Dios no quiera, se quemare o perdiere la 
semilla que tuviere para la dicha cr!a, el dicho don 
Alonso ha de ser obligado a buscar y comprar su par
te, que son siete libras, y la dicha comunidad la o
tra parte, a cumplimiento de las dichas quince libras 

"!ten, es condici6n que la dicha comunidad se !. 
bliga de pagar al dicho don Alonso los tributos que 
le debieron hasta el d!a primero de enero del afto V!, 

nidero que coaienz& la dicha compaMa ••• 
"!ten, ee condici6n que cada uno de los dichos 

cinco af'loa se.ha de buscar un espaflol habil y siti-
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da y a ~ate s~ la ha de dar la parte de seda y I! 
mil.la en que se concerta~en, la cual se ha de s~ 
car del montón, despuds Sel diezmo, segÚn está e\ 
cho de suso. 
"Iten es condici6n que a costa de la dicha com\IJ! 
dad se ha de dar de coruer al espafiol que criare la 
dicha seda y le han de dúr desde el d!a que echa-e 
a revivir hasta la poner toda en mazo, cada d!a 
dos pollos de Castilla y cuarenta tortillas y o:q 
c6 hanegas de ma!z para un caballo, que ha de t&
ner no mas, y dos cargas de yerba cada d!a y al -

gún chile y sal, y los d!as de.pescado, veinte h~¿ 
vos y alguna fruta, y una hanega de frisoles en 'f!. 
do el tiempo, y la lefia. que fuere menester pare.le 
guisar de comer, y no otra cosa alguns. 
"Iten, es condici&n que la parte d.e seda que cup~ 
re al dicho don Alonso, han de ser obligados a 1!. 
n~rsela en este dicho pueblo y no llevarla a ot;a 
parte". 21 

Resumienda el concierto de cinco afios qued6 as!: Je cultiva

rían cinco libras de simiente por cada afio 

1.- inverai&n 

la comunidad l 
•: pondr!a la.a ca.as • los morales 
• los utensilios le trabajo 

(sarzos, torno~ paneras etc 
8 libras de sil!ente 
darla de comer 11 maestro 
criador, pollo~ tortillas, 
etc. 

el encomendero 

- - -· ~.-:: ::- .. --~ ... -

• solo el primer '1lo, pondr!a 
siete libra.a desimient• 
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• se debía paea.r el diezmo 
• el salario del criador 
• el salario del cacique 
• el salario del gobernador 

• se debía dividir lo restante, en partes igua -
les para el encomendero y la comunidad • 

• los riesgos de que la cosecha se perdiese, taro 
bien se compartirían :por mitad entre don Alon:: 
so y los indios de Tlile..atongo. 

La carga de deberes que lleva la comunidad dentro del concia!: 

to, es bastante desproporcionada con respecto a su"socio" el enco-'. 

mendero, sin duda esta no es una sociedad común y corriente en la 

que los participantea·raciben una parte proporcional a la que in -

vierten; pues la parte de la cosecha anual que correspondía a don 

Alonso de Estrada, iba en sustituci&n del tributo a que ~en.!a de%'!" 

cho como encoffiendero que era del pueblo en cuesti&n. 

La comunidad se responsabilizaba de aportar los instrumentos 

rudimentarios de trabajo, de respetar el trabajo necesario en la 

producci&n e incluso mas de la mitad de la simiente in1cial~2áde

m1'Ís debía aportar el alimento del criador de la seda. Todo ello 

hacía que un concierto de est• tipo se convirtiera para los in -

dios en una carga abrumadora de trabajo, mayor inclusive que cual 

quier tasacipn común de tributos; pues si observamos detenidamen

te había muy poca diferencia entre lo que la comunidad entregaba 

por concepto de comida al maestro experto, que lo que en otros ca

sos, ee entreg& como tributo en especie al encomendero. 23 

Dos determinaciones en pro de la comunidad fueron, el• riesgo 
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compartido en caso de p~rdida de la cosecha, 8.15Í como loe gaetoe 

comuna.lee realizados antee de entresar su parte al encomendero. 

De esta forma, la ganancia que correapond!a a la comunidad queda-

ba menos reducida. 

Por Último, don .Alonso debía recibir su mitad de c·npulloe y 

su mitad de simiente, en la cabecera del pueblo, podría hacer con 

ello lo que conviniera a sus intereses. A su costo quedaría trarus

portarla a las ciudades donde se procesaban paños, a la Ciudad de 

A'.éxico, a la de loe .Anselee o a la de Antequera; alJ.! en contacto 

con talleres artesanales u obrajes podrá venderles su seda en mazo · 

o podría pagar para que se la oonreccionaran. Lo propio ocurría 

con la eeda que correepond!a a la comunidad. 

Otro concierto de empresa mixta ee celebr& en 23 de agosto de 

1549, entre la comunidad de Tam11zola y sus encomenderos. Eate pue

blo tri bu taba a dos encomenderos quienes la tenían por mitad, una 

en Alonso de Contreras y la otre, en la mujer e hijos de Juán de 

Valdivieso; fun¿;Ía como representante de lá viuda y huérfanos, 

:Bernardino Vázquez de Tapia, cufiado del ~inado. 

El concierto duraría seis afioe, de 1550 a 1555. Condensado 

para hacer breve y clara su exPQSici6n, qued6 asís 

Se cultivarían seis libras de simiente cada año 

f 
• 2 llbraa de simiente loe Valdi 

vi eso 
• 2 libr-..s de simiente Alonso de 

Contreraa 

1 
¡ 

1 

1 
J 
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2.- gastos 
mancomunados 

3.- reparto 

mancomunado 
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, 2 libras de simiente los 
, el trabajo para la incubación, 

crianza y deve.nación 
, los alimentos del maestro en seda 

• compra de hierros y tornos nece
sarios 

, antes de hacer el reparto se pa.,.--al'!a el salario dél 
experto en seda. 

el producto final se dividiría en tres partea igua
les, entre los integrantes de la "sociedad" 24 

!a comunidad de Tamazola padeció el inconveniente de estar eB 

comandada a dos personas, es decir, dos familias distintas; debía 

aportar el tributo sUficiente para satisfacer las necesidades ali

mentarias de ambas. Esta desventaja,. reflejada en el ámbito de la 

sericultura, repercutió en que la comunidad de Tamazola tuviera 

que entregar dos tercios del total de su producción de seda, y no 

la mitad como sucedió en otros conciertos de este tipo. El tercio 

que retuvm para e! la comunidad, debió se poca cosa pues la canti

dad de simiente que se incubaba -seis libras-, no fue por cierto 

de la.a mas elevadas de la región, 

Otro concierto digno de análisis es el que se celebrd entre 

Achiutla y Tristán de Luna y A.rellano, Se realizó ante el alcalde 

mayor de Tepozcolula y mas tarde tue confirmado por la real au -

diencia en 26 de abril de 1560, duraría seis al.los de 1561 a 1566,i: 

cada afio se oul ti varían quince libras de simiente, Resumiendo que-· 
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mantenimiento y repa.raci&n de las ca
sas de seda. Para cuando ae hizo el 
concierto dichas casas ya estaban le
vantadas, lo mas probable ea que ha -
yen sido hechas por loe indios, quie
nes venían trabajando en ellas con an 
terioridad, -

• el trabajo necesario para la cría has 
ta poner la seda en mazo. -

• no especifica cuantas libras debían a 
portar los indios pero se supone que~ 
las quince, es decir, el total de la 
simiente inicial. 

• no aportaría nada 

• pondrían 1-i libras de semilla (aparte 
de las quince libras que se seflalan) 

salario del experto en seda 
(loa caciques no participaban eh este 
gasto pues no intervenían en este aau; 
to como socio!!!) 25 

se debía repartir la sosecha. por mitad 
para el encomendero y para 
la caja comunal 

• loe caciquea no ae consideran como socios pues debían recibir al 
final de la cosecha, los capullos que correspond!an a su 1i li -
bra de l!limien:te. Y el trabajo que los indios hicieran, para. trar 
formar su simiente en seda en mazo, era el pago que dichos caci-" 
ques debían recibir como pago a sus servicios como funcionarios. 

En este concierto !!le observa un& mayor ventaja para el enco -

mendero pues don Trist!n de Luna y Arellano, no .rue obliga-lo a dar 

la mitad de la inversi&n :W:ticia.l de la simiente de seda, ademú de 
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que sin haber participado en la cría del affo anterior, le asigna -

ron la mitad de la ooaecha1 

"•••Y que la seda que han criado y orian este 
presente affo C1560J la dicha comunidad ha de 
haber el dicho encomend~ro la mitad de ella, y 
que desde el primer af!o venidero corra el con
cierto de los dichos seis a.fios, •• " 

La colaboración deb!a ser vnicrui:ente la mitad del salario 

del maestro en seda. 

El concierto de Ma.linal. tepeque de 1560, podr:Camoa considerar- : 
- . 

lo de poca monta pues en 61 se especifica t!Ul solo tres libras de 

simiente de seda; pero lo incluimos en este estudio porque presen

ta variaciones -aunque pequellaa-, que de alguna forma favorecen a 

la comunidad ind:!gena. El pueblo de Malinaltepeque y su encosende~ 

ro Bartolom6 TofiJ!o acordaron durante eiete años, conmutar el tri

buto que este Último recibía, por la cantidad de seda en mazo que 

recibiría del cultivo mancomunado. En síntesis el concierto, tal. 

como lo confirm& la real audiencia quedd as!: 

• Concierto por siete af!os 1561- 1566 
• celebrado en 1560 
• se cultiv&rían tres libraa de simiente 

l 
• 3 libras de simiente 
• la hoJa, paneras y sarzos 

... 
1 

• el trabaJo hasta ponerla en 
... e & mazo 

comunicla4 • el alimento del maestro 
• el salario de la.a indias que 

deb{an atender al maeetro 
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del 
encomendero 

• no especifica si invierte o no 
simiente 
herramientas de trabajo, tornos, 
tijeras, etc. 

• trabajar en la crianza y devana 
oi&n o pagar a un maestro -

2,- gastos mancomunados • no hay 

3.- reparto 
26 

divisi&n en dos partes iguales para los socios 

• no especiBica quien pondría las tres libras de simiente ini -
cial. Lo maa proba.lae ee que si no se cargaron a la comunidad, 
se ha.ya indicado oomo una aportaci&n por mitad entre los "so
cios•. 

La peculliaridad en este convenio, consiste en que hay una li

gera nivelaci&n de responsabilidades, en favor de la comunidad¡ se 

puso mayor 'nfasis en la carga que debía llevar el encomendero. No 

dice si colaboraba con simiente o no, pero la herramienta y el sa

lario del experto, corrían por su cuenta, cosa que no sucedi& en 

ninguno de los conciertos anteriores. Esto es un hecho que vale la 

pena señalar, aunque desde luego el mayor peso del trabajo, se 

guia recayendo en la comunidad ind:!gena. 

Los conciertos de empresa mixta tuvieron un periodo de exis

tencia _ea ~ ~. de 25 a 30 af!os, abarcando la d1foada de 

loe cuarenta, cincuenta y buena parte de los sesenta. 

De los pueblos que por tiempo definido efectuaron conciertos 

con sus encomenderos, deducimos que omitiendo detalles, todos fue

ron ampliamente explotados con licencia oficial de la real_audien- · 

cia. Daede •1 concierto de)llil&nton&O 1543-49 que es el Jlla8 anti-

":/" 
! '!7";:'·-: ... ..;:-:;. 
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e;uo que encontramos, hasta el de ?i'.alinal tepec 1561-67 el l8S re .! 

ciente y mas equilibrado que ha llegado a nuestras manos.Este ti

po de explotaoi6n se debi6 quizas a que los conciertos "ruunta -

rfos" 1 no hayan sido realmente voluntarios por parte de he indios; 

y que en todo caso :fueran la. resultante del trillado oontwernio 

entre encomenderos y caciquee para negociar con el tribu~ de laa 

comunidades ind!genas. 

La seda. que se manu:facturd bajo concierto de eapreeamxta, 

:fue en realidad producto del trabajo comunitario de los :U.dios, 

con la peculiaridad de que el coordinador de dicho traba) era un 

extranjero, el experto en la. materia. Al mismo tiempo, ese tipo 

de concierto, propiciaba que el excedente del trabajo comnitario 

se canalizara al "aoc~o" eapafiol. 

El volumen de ese excedente de trabajo dependía. de "ftrios fa~ 

tores 1 El priu:ero era de caracter natural, ya que la. cani¡dad de s 

seda que se pedía criar depend!a del ni1mero de habitantes del pue

blo, pero taiLbi~n de la esplendidez conque los morales a:!vntres 

se dieran o bien, con la que los importados se ambienta:an·. 27 

Los otros factores eran de caracter social y pol:!tilll!1 es de

cir, dependían de la voracidad del encomendero, de la con!:labili -

dad del funcionario indígena como defensor de loe intere•e de sue 

representados y final¡¡¡ente, de la real audiencia, quien ~erc!a el 

papel mediatizador entre los bene:ficiarioe del tributo y loe apor-, 

tadoras del mismo. 

No se vuelven a realizar conciertos de empresa mixta.al :tina-
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lizar los 60~s, los pueblos que estabA.n involucrados les collll:Ut~-

rQn sus aportaciones tributarias en dinero y a veces en seda en 

~azo, La nericultura quedó exclusivamente en manos de las comuni

dades indígenas, bajando sensiblemente la cantidad y calidad de 

su producci&n¡ esto sucedi& debido a la importaci&n de seda as14-

tica introducida por el fnerto de Acapulco. 

b) Kl. trabajo no remunerado en los centros 
lllalludactureros: 

Las msnufacturas tuvieron D<\J.3' J?OCO que ver con el trabajo tr!. 

butado o ein remuneraci6n, a diferencia del cultivo de seda que se 

sustent6 ampliamente en ~l. 

Como se ha explicado en el capítulo I, las manufacturas de s!_· 

da se procesaron en los talleres artesanales y obrajes. A loe Ta

lleres artesanales ingresaron algunos indios como aprendices, que 

no recibían salario pero a estos no podemos calificiu;:los do.mo"t~ 

bajadores no remunerados", pues el ind!gena que por primera vez 

ingresaba a un taller artesanal tenía que someterse a un periodo 

de to=aci&n como artesano; y en tal caso, "la inetrucc1Ón recib! 

da,.. equiva.l.!e. a la re1&uneraoión pcr su trabaJo, o al menos, fo!: 

me.ba part• de ella puesto que el aprendiz recib!a ademlle, comida, 

vestido ~lecho ••• • 28 El aprendiz no tenia derecho a recibir sa

lario porque además, el producto elaborado por sus manoe, 'tenia 

que ser eupervisado por el maestro. 

La 2anO de obra ind!gens. en loa obrajes sederos, 29 rue pe•!';': 
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ble cuando el dueilo del obraje, te11:!a tambián encomienda de in -

dios, sin embargo estos encomenderos-obra~eroe no tuvieron la mis

ma-facilidad que goz~n loe encomenderos cultivadores, para apro

vechar el trabajo gratuito. Ello lo demueetra una real c'i;l.ula dic

tada en 1549 en la que se prohibe tajantemente a los encomenderos. 

aprovechar el tributo de sus encomendados, en obrajes •. 

"Valladolid,9 de octubre de 1549 
El rey: presidente y oidores de la nuestra Audien 
cia Real ••• etc. A nos se ha hecho relaci6n que,., 
han tenido algunas veces por costumbre loa espaf12, 
les que han tenido y tie11en indios encomendados, 
encerrar en corrales las mu eres de loa ueblos 
que enen encomen oe para que en te an ro 
pa de algod6n que les han de dal>; o c 
a ellos mu,y gran trabajo y tormenbo, •• Y visto por 
loe de nuestro (lonsejo de las Indias: Fue acordado 
que debía mandar dar esta mi c~dula par(!. vos, e yo 
túvelo por bien: · . : 

Porque vos mÑldo que veaie lo suso dicho y no 
consintaie ni deis lugar que en las provincias suje 
tas a esta Audiencia ninguna persona compela ni a-mmie a las indias a que se encierren en corrales 

lar ñi tejer la ropa que hubieren de dar de tri 
buto, en ñin,guna manera, ñi por ñiguna v!a antee 
provee~ie que en sus casas lo hagan y all! entien 
dan en ello de manera que no reciban ni, se lee haga 
agravio alguno•. 30 

La c~dula se refiere a loa obrajes ya constituidos y a alg9 __ 

muy similar, coILo ara la suparvisi6n del proceoamii:into de los que.; 

iban a ser loe tributos textiles, pretexto con el que concentraban 

¡p: apremiaban a los tributarios a procesar las manufacture.e. Se re-·, 

fiare a encomenderos que se dedicaron al comercio textil; hace re-· 

ferencia al hilado y tejido de algod6n porque era la fibra que .UY 
.r 
"' se producía, paro la prohibici6n debi6 hacerse exteneiva a t,oda.o¡ii 

.·.~· 
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se de hilados suceptiblee de ser entregados como trj_buto. 

3.- Fin del trabajo no remunerado 

El trabajo no remunerado o tributo, como sabemos, surgi6 al 

amparo de la enoomienda¡ recibi6 su primer golpe duro en el afio 

de 1542 cuando se dictaron las Nuevas Leyes. 31 

Los ~,~Jl!tulos XXX y XXXVIII prohib!an las encomiendas y el 

mas importante de eua derechos inherentes, el servicio personal o 

mano de obra sin salario. Ea decir, loe indios seguir!an pagando 

tributo pero solo en productos de la tierra. 32 El principal pro- . 

motor de dichas leyes, fue el padre Bartolom& de las Casas cuya 

ardua lab.or tia apoyada en muchos caeos por los frailes evao,geli

zadores, pues ~ noticias de que las Nuevas Leyes se tradujeron 

en diferentes lenguas ind!genas. Existe una carta de Jer&nimo 16-

pez fechada el 25 de febrero de 1543, en la que afirma con cierta 

exageraci6n lo siguiente: 

•Ha crecido la insolencia de los indios despu&s 
que los capítulos de las leyes nuevas se han p~ 

blicado 7 predicado 7 aclarado en los pÚlpitos 
en lU&&r de doctrina, 7 ellos loe tienen saca~ 
dos en su lengua¡ les dicen ser tan libres que 
a• al.can, V.•. manda no sean eeclavo,s •. Todos los 
puebl~~ vienen a quejarse de BU!! encomenderos 7 
a aetfr pleito• allos que antes miraban como ~ 

~!z~ora 001110 enemigos•. . -

Ui ''~ Le/,/é no se aplicaron segihi su redacci6n original 
:i'#B~::.-
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ni entral'>n en vigor de manera illlnediata, por la ola de protée~ 

que levaztaron • .El.encargado de traes y ejecutar en Nueva Ea~a 

las Nueva- Leyee, :f'ue el licenciado Tallo de Sandoval., quien lle

g6 con w t:!tulo que lo acre di taba. como viei tador, ademi1e tra:!a 

cinco c~Rtlae fechadas en 26 de junio y 24 de julio de 1543. 

Laa dichae Leyes se publicaron en 24 de marzo de 1544, Sando

val. encoitr6 proteetaa tanto en el cabildo éomo en loe colcnoe en 

genera1 1 principalmente e_n. los enoomenderoe; por lo que para evi-' 

tar una •dición decidi6 .suepender momenta.neamente la aplicación 

de dichBI leyes. El vieitador y el cabildo acordaron enviar proc¡¡ 
- ~:"::;._,;; -~ 

radorea 1 t_ra.tar este asutno directamente con el empreador; la co-

mitiva ell.16 el 17 de julio de 1544. 34 

La Jtepueeta del emperador fue una ctfdula. dada en Ratiebona 

en abr;llde 1546, que anulaba practica.mente el contenido esencial 

de lae Nwvae Leyee; en ella se encargaba. al virrey ilendoza que 

hiciera 4 repartimient6 perpetuo, pero sin condeder la juriedic

ción civi. ni criminal a loe encomenderoe. La ctfdula deo:!a.: 

•J!t nuestra merced 7 voluntad que sean galardoJl!! 
dot de eue servicios 1 que todos queden remune~ 
do~ contentos 1 eatisfechoe•. 35 

En enclusi6n, la encoEienda no pudo ser prohibida porque a

manazaba ·con la ~rdida .de las tierras conquistada.e, con 'la con

gelacicSn iel flujo de nue•o• colonizadores • incluo el retorno a 
.... -~·¿ ·'- . 

Eepafta da loe ·que 1a H b~~~ eatablecido. 
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da el 22 de febrero de 1549, la cual prohibía los servicios per

sonales oomo parte.de las encomienda9. Textualmente dices 

"Presidente e oidores de la Audiencia e cancillería 
real de la Nueva Espafla ••• con todo cuida.do y dili
gencia oe inf'orm&ie y sepaia en que pueblos de esa 
Nueva Espaf!a ae dan servicios personales de indios 
para echar a laa minas, e para sua casas o otros 
iervioios e obras, proveais como de aquí adelanta 
no a1 denpor vía de tasacidn o permutaoidn aunque a~a ti~ 

sea de voluntad de los caciquea e indios de los ~ 
lea pueblos, e que digan que hacen los diohoe ser
vicios pensonalee en lu.gar de los tributos que lea 
eet4n tasados 7 que ellos lo quteren 7 lo piden a-
s{¡ porque cesando laa dichaa oolllllutaoionee de ae!:_ 
vicio personal han de pagar los tributos de loe 
f'rutoa naturales e industriales segdn la calidad 
e uso de cad pueblo ••• • 36 

J.a! la encomienda seguía existiendo como insti tucidn en Nue- . 

va Espaf!a, pero había perdido en definitiva, ele elemento sust~ 

cial que la convertía en el reparto mas codiciado, al servicio 

personal de loe indios encomendados. 

En la induatria de la seda, los espafloles encomenderos pudi!. 

ron aeguir benefici&ndose de l.a mano de obra gratuita, graciae a 

la.a empresaa de tipo mixto. L& forma de aprovechamiento en este 

caao era 111&8 estilizada¡ el encomendero tenía igual.da& de dere -

cho• pero con obligaciones !nfimaa; es decir pod!a seguir usutrug, 

tua.ndo 11 •ll'YiO~o pereona1 bajo diefras d1 •socio empresario•. 

,.,,_:r.a 1apresa-~ia au teapi-ana ee efectuf en 1543 fecb& que 
,. ' .. - .- ~."::- ! 1: 

~. ~ ~-' ::_:1.,.-:.. .:·. 
_...:._'~-~':~·.-· 



79 

ooincide oon el a.no en que se publicaron las Nuevaa Leyes, y que 

da comienzo el eia~ema de repartimiento (trabajo forzado con re -

muneraci&n; las empresas de ti:po mixtQ fueron el último reducto 

en que se permiti~ sef;Uir usando el trabajo no remunerado. Por ser 

una industria consentida ae pudo nutrir de il un promedio de vein 

te a.floe mas; pero cuando los conciertos de empresa milita termina

ron -solo :fueron una conceei&n limitada-, el negoci6 acab6 para 

los espafioles pues en esta industria era incosteable pagar sala 

ríos y/o utilizar mano de obra esclava. 

Por otro- lado• en los 60•13 existe ya una marcada preferen 

cia gubernamental por penni tir la importaci6n de la seda. 

Los conciertos de empresa Jllixta :f'ueron reemplazados por tri-·· 

bi toa en especie o en dinero. As! la sericultura como empresa qu!. · 

d6 en manos de las comunidades indígenas. cu.ya obligaci6n era se

guir pagando tributo al encomendero, ya sea en una parte de la &!, ; 

da producida o en el dinero que obtenían de la seda vendida. 

Las pocas comunidades que trabajaron la seda a gran escala, 

como Texupan y Tepozcolula 37 fueron eclipsadas por el incremento 

de importaciones de seda china. Hacia loe 70'a, la Nao de China 

intensificaba su comercio en el Puerto de Acapulco, 38 el ingre

so al erario que producían las importaciones 7 la protecci6n de 

loa comerciantes :peninaulares que se encargaban de dichu aerca 

deríaa; "fueron razones suficientes para sacrificar la empresa e•-' 
ric!cola novohispana. J 

_,~_.J 
~~ 4: 

Laa comunidades sericultoras lograron cambiar su econoa!a na'" 

~'~I 
~ i): 
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tural por una de tipo monetario, pero no pudieron ir mas all,, 

pues la dominacid~ colonialista conetitu,y6 la principal limitan

te que barrid con eete reflejo de aculturaoidn. 

El sistema tributario fue un importante motor de impulso pa

ra la industria de la seda aprovechada por los espa.ffoles encomen

deros. F..sta corta etapa de menos de treinta aflos, está comprendi

da de 1523 a 1550 (de la Conquista a las Leyes Nuevas), en ella. 

se ubica lo que l3orah Woodrow llama el boom de la seda mexicana. 

La rápida irrupcidn de este producto de origen europeo no :f'ue f•.t 

tuito, se debid a dos :i;-azones; a la naturaleza del suelo 7 clima 

novohispanos 1 que dieron buena acogida a la.morera 7 al iilsano de 

seda; 7 a las condiciones sociopolíticas que en un principio per

mitieron el desarrollo de varias industrias en la econom!a de la 

Nueva Espa.ffa. 

JU rápido a~e de una in:iustria suntuaria como &ata, que re

quería de gran cantidad de mano de obra, denota que laa necesida

des de produccidn alimentaria de la poblaoidn eepa.ffola, eran am -

pliamente cubier~as por la fuerza de trabajo ind:!gena 7 que el 

excedente de esa energía humana, era abundante 7 fácil de obto -

ner. 

Por razones de despoblaci&n ind:!gena 7 por el pro"teocionismo 

que ejercía la corona, 1011 encomendero• perdieron el privilegio 

que tenían sobre el trabajo no remunerado 4• lo• natural••· 
:~. 

El trabajo aportado al ea~ol en calidad de tributo, h• e1 ·~: 

primer oontacto entre 1011 e11paf!olea 7 lo• na"1ral.ea, •1<~~w & 

-:..,"1::; .: . .,, .; .~ 
-·~it~-·--
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mano de obra ee refiere. No podemos considerarlo como relación la

boral entre patrdn :1 trabajador, no podemos equipararlo 8l sietema 

feudal europeo y tampoco ea totalmente equipara.ble 8l sistema dee

p6tico-tributario prehispánico. 

El trabajo no remunerado o tributado que surgid a ra!z de la 

Conquista y acul.turacidn de M~xico, no puede someterse a un pa -

trdn europeo de análisis para no encajonarlo en una clasificacidn 

forzada. F.e un.a categoría especial de aportacidn de mano de obra 

que funs1d como primer peldai'lo para. la transformacidn de una eco

noro!a predominantemente oonsuntiva en una de evolucidn predominaa 

temente mercantil. 

5ignificd el primer peldai'lo en la adaptación del indógena al 

sistema europeo, ya que a partir de ~l, se inicia la integracidn 

de la economía novohispa.na. 

:.~ 

í 

l 
¡ 

, 
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CAPITULO I I I 

INDIOS CON RE!~UNE:lACION SIN LIBRE CONCURRENCIA 

1.- Perfiles del trabajo compulsivo con ea1ario 
en la Nueva F.epa.fia 

2.- El re:partilniento en la producci6n de la seda 
a) En la ID.!lteria prima. 
b) En la manuf'actura 

3.- Necesidad de un sistema compulsivo 



"Cuando el encomendero deseaba utilizar 
para s! la fuerza de trabajo de los in
dios de sus :pueblos, ya no :pod!a hacer
lo, como en los tiem:pos inmediatos a la 
conquista, directa.ipente y sin pasa. Te
n!a que recurrir al virrey y al juez Z'!. 
:partidor, como cualquier colono no en -
comendero•. 

3ILVIO ZAVAL\ 
(Estudios Indianos, P• 325) 

!· 
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• ••• y los indios que en ni~-una cosa de la.e 
susodichas se ocupan, dartfis orden que se al
quilen para trabajar en labores del campo y .!!. 
bras de ciudad¡ por manera que no est~n ocio
sos¡ porque la ociosidad es causa de muchos 
vicioe ••• • 

Real c~dula 16 de abril 1550 

• ••• terneis especial cuidado de inf"o~s de 
las tales ~ierras y proo~is que loa indios 
c~oa ~eren, y si ~eren bald!as, loa indios 
oo.marcanos las planten de morales y se den a 
criar seda, ansí los indios que están en Nues
tra Corona como los indios que están enco11en -
dadoe•. · 

(otro fragmento de la misma c~dula) 

',-:·"(:.: 



C A P I T U L O III 

INDIOS REMIDIERADOS SIN LIBIE CONCURRENCIA 

Otra fonna de trabajo ind!gen a servicio del espal'lol :f'ue el 

cmocido como repartimiento; estesistema se observa una lijera n 

Irlrelación de la carga ind!gena c111 respecto a .los n~eyoe .!Unos. El 

iliio sigue asumiendo la parte mai pesada, la prestación de mano 

de obra pero en este caso, ea obl:gación del patrdn otorgar un~ 

ga en moneda a loe prestadores de dicho servidio. 

El repartimiento conserva cilrta similitud con el trabajo tr1 .. ,• . . •. - ) 

bdado en cuan.to que ee obligato!!O, pero implica una innovación 1 . 1 
e1 tanto que es remunerado. Para _afecto de esta investigación en ;1 

·"'¡ 
11 referente a la secuencia ' iniigración de los cap!tulos, se ha ._1 

1 
c~iderado conveniente llamarlo ~trabajo remunerado sin libre CO!!, 1 

cir.rencia." (TR sin LQ). 

1,. El trabajo remunerado sin lible concurrencia 
en Nueva EspaBa.: 

El trabajo remunera.do ein l»re concurrencia, no unicamente 

se conoció como repartimiento, sele conoció tambi'n como coatá -

q'litl, como sistema de tanda y ~da, como trabajo forzoso o servi ; 
--:l 

e» personal con salario. Cada dmgnaci6n hace referencia a una ·; 
t 

di sus caracter!aticas pues dicho sistema de trabajo tiene antec!. :.j 

:1 
qw exig;{a una !nfima remuneraci6 a la que laa 1'uentee de la 4~ "¡ 

-~ 

dtltes prehispi!Iúcos; ee organid en turnos rotativoes además de 

m llamaron "salario". 



Al prohibir el trabajo tributado o gratuito, el sistema de 

repartimiento se aplic6 a las necesidades de la colonia. Fara los 

naturales signific6 el tedio de una obligaci6n impuesta por el ~ 

:po conquistador, mientras que para los colonos hispánicos :fue un 

derecho que pudieron reclamar ante el virrey. 

El TR sin LC se utiliz6 en obras públicas y en obras de ben!!, 

ficio particular; de esta Último surgi6 una variante a la que pod!!_ 

moa llamar "empresa privada". * 

cuat~quitl 
o 

repartimiento 

obra.a { pÚblicaa 

"empresa 
privada" 

iglesia: construcciones 
servicios menores 

urbanizaci6n 
obras de beneficencia general 

l 
miner!a 
agricultura 
ganader!a 
inanUfactura textil 

El repartimiento 1 se introdujo en Nueva Eapafia en las Inetru.s:, 

e.iones dadas al virrey Luis de Velaaco padre, fechadas en 16 de a-

bril 'ª 1550: 

"Y porque dichos indios de su natural inclinaci6n 
son amigos de holgar, de que se les sigue arto da 
fio, provee~is que en todas las provincias de esta 
Nueva Spa15a, que los indios que fUeren oficiales, 
entiendan y se ocupen de sus oficios, y de loa que 
fueren labra.dores, que cultiven y labren la tierra., 
••• y los indios que en nin,guna cosa de las ausodi-
* Entrecomillado, para dar connotaci6n especial a dicha cate 

gor!a, pues aunque la consideramos como un antecedente del' 
sentido actual que posel, reconocemos que hay una gran d1f!, 
rencia cualitativa.entre ambas. 
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qha.s se ocupan daréis orden gue se alquilen para 
trabajar en labores de campo y obras de oiudad; 
:por D!anera que no esten ociosos; porque la ociosidad 
es cau.sa de muchos vicios; y encár~aréis a loe reli
giosos, que l¡¡s persuadan que ansí lo h~an, y vos 
:por vuestraparte ansí lo ~is; y los oydores que v!, 
sitaren tendrán el mis~o cuiuado con lo susodicho que 
se baga y efectue por mano de Nuestra justicia, y que 
los españoles no les puedan compeler a ello aunque 
sea a los indios de ~ua encomiendas; y dareis orden 
como les paguen el jorru:U de su trabajo a los mismos 
indios que trabajaren y no a sus principales ni a o
tras personas al¿;unas, y que el trabajo sea moderado 

.y que sepan los. que excedieran en esto, que han de 
ser gravemente castigados", 2 

Dado que los indí~enas no acudían al repartimiento por propi. 

voluntad, tenían que ser sacados de sus pueblos y transportados a 

los centros de trabajo, la responsabilidad de hacerlo reca:!a en i: 

dígenas :f'uncionarios iP-vestidos como gobernadores y principales 

respectivamente, Los funcionarios aboríeenes llesaron a su:frir S8t) 

ciones por no cumplir con el número de trabajadores que debían l~ 

var al lUe,Clr donde se efectuaba el reparto. Los gobernadores eran 

penados hasta con prisión y los alguaciles eran obligados a traba 

jar en el lugar de aquel que hubieren oD!itido, 

La coacción era principalmente, sobre los trabajadores comu 

nea, pero en ocasiones se extendió ~ los que conocían oficios co~ 

carpinteros, albañiles y maestros de lucer naipes, 

-

·'' :~ 

El mecanismo de r:!pa.rto ten:Ca dos momentos, la saca de i.ndim ~ 

y el reparto de estos, a sus amos temporales; este movimiento se ·::·:~ 
--·~ 

roalbaba ••m=alm•nto. El doctor Si1vio Zav"1a afi~- reopoeto;,¡¡ 
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la saca: 

"Servían de base al recltñimiento las listas de tri
butos de cada pueblo. Soll!. resel'varae la quinta pa,t 
te de ellos con objeto de eximir del servicio a loa 
princip:ües, mandones, vitjoa, dolientes e impedidos. 
Del número restante se re:artía el custro por ciento 
en tiempos normales y el ~ez por ciento en los de d.!!, 
bla, es decir, cuando se ieb:!a hacer la escarda y co
secha... El. trabajo se co!Cedía normalmente por una 
semana. Cada trabajador sd:!a servir tres semanas a.1 __ 

ano repartidas en plazos ftlatrimestrales, pero los m2_ 
zos por casar mayores de !\lince años serv:!a.n cuatro 
sema.na.s a.1 año. 3 

La dobla, según Zavala, sedaba dos veces al año, primen du- ' 

rante la escarda o deshierbo del trigo* en el mes de julio; 1 des- ' 

puás durante la siega a :fin de lilo. Cada dobla duraba de cuava a 

ocho se~anas. 4 

La se.mana de trabajo tuvo ligeras variaciones, algunos atcu -

mentes de la ~poca evidencían qa bajo el virrey Villamanriqw, fue 

de ocho dias y que bajo la adm.iñstración de Luis de Velasco lijo 

rue de seis dias. 5 Tambián hub variación en el número de itiioa 

que debían ser sacados de sus peblos. 

En el reajuste de la adtiútración Velasco hijo, la sEmna 

* Cultivo alilr.entario de priir.er!iimo orden para la sociedad ello -
nial. Por ser el alimento porexcelencia de los eepafiolea 1111!a 
prioridad incluso sobre el m~, alimento básico de la die11 in
dígena. 

-;:,,..,." - -- - ·-·-. 
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de trabajo dil!l.inuy& dos días, pero se aument& la dobla en dos 

sentidos, se ncrement& el '¡>$.más de trabajadores y se alarg& el 

perdodo con !ll1B de dos semanas. Debemos pensar, sin Blllbargo que ~ 

bae adm1nistrcionee fueron favorables al grupo indígena, pues en 

la década antirior la dobla había durado seis meses y tenia prior!, 

dad con un 1ot '1' m<{s que en tiempos normales. 

Al repa.:iUdor de indios : ¿: 19 feb 1580..J 
"Todos :he cunle dichos indios que así habéis de rec2 
ger de ~e dichos pueblos, sun:an y montan los dichos 
ochociedcs sesenta y tres, loe cuales haréis que en
teramen• loe den los dic~oe pueblos ordinariamente 
cada selll.lla los meses de mayo, junio, julio, agosto, 
septiemre, y octubre, que son los seis meses del afio 
y loe ol:os seis restantes que son noviembre, diciem
bre, enro, febrero, marzo y abril, den solamente la 
mi tad 1 prque es tiempo que no hay tanta necesidad". 6 

Se procu:if que el servicio obligatorio del repartimiento, to-

cara a los na'llralee por turno riguroso sin agraviar a unos mas que 

a otros; panu·llo había libros que señalaban las tasas eepec:!fi -

cae, es decir}Orcentaje de pobladores que debían salir cada sema-

na. 

La d:iJtribuci&n de trabajadores, en cambio, no fue igual. 

para todos los que demandaban mano de obra. Así por ejemplo el nú

mero de traba~dores que se proporcionaba a los "empresarios", P8l: 

ticuJ.ares, -o }!ltrones si ee prefiere-, era proporcional al tamaño 

de las "empre-" .(ciltivos, minas, obrajes, granjas, etc.). Cons!, 

deraban justo lar a cada"empresarto• la cantidad de mano de obra 
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que necesitaran y no mas, Con dlo evitaban que los dichos"empres~ 

rios" canalizaran lbs trabaja'bres excedentes a otras "empresas" 

o centros de labor, en calidadde aportaci&n por "sociedad". 7 

También se ha.cía una distinci& preferencial a loa espafioles que 

trataban bien a sus empleados 1emanales, 

Cualquier particular esp!l!Dl, podÍa requerir fuerza de traba-
' 

jo a esta instituci&n, unicams.te debía solicitarlo a la real ~u:-·¡ 

diencia. En este mismo plano wtaban los señorea de encomienda, en 1 

caso de necesitar fuerza de 'tnbajo no podían obligar ya a loa in- 1 

dios de los :pueblos que les lui>ían sido encomendados. Previa auto- ' 

rizaci&n del virrey, recibían indios de manos del juez repartidor •. ' 

Practicamente loe privilegios iel encomendero se redujeron a nom -

bra.miento de prestigio y rece~i&n de rentas, pues ta~poco podían 

impedir que sus encomendados Ei.rviesen a otros españoles; !!!...l!2. -

dían aprovechar a sus indios et. cualquier negocio que no fueran 

los permitidos en todo el reim. 

En el siglo XVI una empre& grande se calificaba as:!, por el 

nmnero de trabajadores que em.ireaba; ello nos da idea mas o menos 

clara de la proporci&n qué co~respecto a ellas, debieron guardar 

las empresas medianas o pequeñs. Las mas desarrolladas del siglo, 

eran por ejemplo: 

En Aval.os un labrador espleab¡¡¡ 60 indios eeman!llmente en 
tiempos de dobla, &n 1~. e 

- En las minas de Pachuc-. en 1587, laboraban 194 hombree. 9 
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-En las minas de CUJUtla y ~a.ncingo en 1587 había 262 
irabajadores semarul.es. 10 

-!n las minas de Guaia;juato'!abía en 1588,~iifi total de 487 11 

-Tambi~n es digno dt mencicS1 que JercSnimo L&pez, el tesore-
ro real hubiese pol8ido ma1de 70 000 ovejas. 12 

Jriginalmente el reja.rtimiemo abastecicS todo tipo de "empr.!!, i 
sas" prticitl.aree, minerm, eanad!l'aS 1 agrícolas y manufactureras •. : 

Las ell!Jt'esae fuercin crec:ifndo, adl!ll!s ee multiplicaba el número de 1 

"empresarios"; pero con ll mano dr obra ocurrid un :fencSmeno en sea 

tido :hverso. Cuando la mno de olra empezcS a escasear hacia las 

Última d~cadas del XVI,gor razops de despoblacicSn, de movimien- i 
to de labi tantea, por re~ncicSn di trabajadores en las haciendas; 

la.s aitoridadee optaron pr dar pi;ferancia a la minería, a la a

gricuDu.ra (trigo especialruente),J a ia industria textil. 

j la minería, porqur desde a~mpre se consti tuycS en el princ!, 

pal m.-il de inter~s1 tan~ para 11 corona como para loe colonos es 

pafiole1. La agrioul tura • vio reiil.cida en sus al terna ti vas pues 

se detrrmincS que solo recibirían ildioe de repartimiento los cul t!, 

vado:r9 de trigo. El marg:¡ez de Vilamanrique confirma dicha orden 

en 1511': 

• ••• y advirtiendo g:e no haVis de dar indios a ningu 

:JB persona que no Eta labra~r y tenga sementeras de 
h":f.go que beneficiir ••• " 11 

B. lo que respecta a la indwtria textil fue beneficiada por 

el trlililjo compulsivo -cmo una di sus alternativas de adquieicicSn 

de Jll8ll de obra-, los ob:ajes dedi:adoa a todo tipo de textiles 
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(lino lana, arda y algodón) recibieron apoyo con indios de repart! 

miento 1 en fama leg0.J. durante la segunda mitad del siglo XVI 

Los salarios que se pagaron a los indios fueron variables se

gún las eta~ de.evolución del sistema de repartimiento. En la df 

cada del apo~, es decir en los 806 y 906 bajo el virrey VillEllllSA 

rique se paga."Dn 4 reales de plata a i;ada indio por una semana de 

trabajo de ocio d!aa, aparte se debía dar un real mas a aquellos 

que viniesen 1e una distancia mayor de seis leguas para gastos de 

ida y vuelta. 14 Bajo Velasco hijo, por una semana de 6 d:ías se d,! ; 

bía pagar a ada trabajador 6 reales de plata·. 15 

En los IO!f se pagaba i real al día o cuatro reales a la se~ 

na a valla inétio. En algunos casos se manda pagar un real de oro e~ 

mlÚl al día o ~a reales y de comer e. la semana. 16 

La retri"llción para los trabajadores del repartimiento se e

fectuaba al ttrminar la aem!UJB., cada indígena debía recibir su pa

ga en propia ano para evitar abusos. El salario se efectuó en mo

nedas de tipoeapai'lol, de plata y algunas veces de ºI'!ll pero allli 

se encuentrancasoa de uso de moneda indígena, ea decir se afee~ 

ron pagos en iacao a razón de 150 cacaos por un real de plata, en 

una zona prodetora de cacao. 17 Algunas vece.a parte del pago, e -

ra la comida l!Cibida durante loa días de labor. 

Los ind:ípnas debieron adaptarse rapidamente al sistema de ~ 

go europeo pU9 preferían recibir sus salarios en moneda que en oa ·" 
cao. ~biln acontramos diferencia entre el jornal del trabajador 

~ ~.··' 
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calificado y el del trabajador común. 1.oa prima-os, con oficio de

tenn:inado como cordoneros, sombrereros, terciopleros, etcétera, 

cobraban un jornal doble, 18 

A la cabeza organizativa del repartimiento estaba el virrey¡ 

era el único que pod!a autorizar o negar el se:zrioio compulsivo, 

tanto a loa particulares como a la igle~ia, o :¡ara obras públicas. 

Loa solicitantes de este servicio en cualquierparte de la. Nueva 

Espal'la, deb!an dirigirse directamente al virre~ quien previa in

vestigaci6n enviaba. un mande.111ie~~o al juez re].llrtidor de la re -

gi6n permitiendo o negando el a'ervicio. En ocaaones indicaba. tam

bién el nillneró de indios que se deb!an asignar al aolici tan te. 

El nillnero de indios que cada pueblo deb!a1portar el d!a. del 

r~parto, era. inva.riablomente decidido por el vrrey. A veces indi

o& también cuantos trabaja.dores se dar!a.n a. ca.et; pa.tr6n, pero esto 

en la. práctica, recay6 como parte de las tareaedel repartidor. 19 

El funcionario regional que ten!a la comia&n de coordinar 

la ea.ca y reparto de indios, fue designado con tl nombre de "juez 

repartidor". Su nombramiento depend!a directarr.111te de la real au -

diencia cuyo presidente era. el propio virrey • .tgunos virreyes co

mo don Mart!n Enr!quez de Almanza. enfatizaron <lle la tarea del re

partimiento fuese ejercida por individuos con 11111bramiento eapec!

fico; 2º otros virreyes sin embargo, hicier~n 21Ca.ew la misi&n, en 

alcaldes mayores. 21 Aunque la funci6n del alcLl.de meyor era pri!! . , 

oipalmente de tipo pol!tico, pod!a si as! le en requerido, ooor!i i 
.~ 1 
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nai el repartimiento o"bolsa de trabajo obligatoria..~ de su área 

juñadiccional. 

Tambi~n pod!a haber en la misma área un alcalde :iayor y un 

jus repartidor con completa distinci6µ de ·sus funcioms. Zava1a. 

af?rma. que la intervenci6n de los alcaldes mayores, Ciando había 

jus repartidor era para ancartiarse da repartir los "lervicios do- : 

m~aticos e de edificaci6n dentro de las poblaciones.-" 22 Que la' ~ 

rd audiencia se dirigía a ellos tambi'5n en casos es]iciales, "p4, 

radar indios f'uera del niSmero ordinario del repartiim:lnto". 23 

Existen casos en que la funci6n de repartir tra1-jadores re- ' 
1 

esa en autoridades de los pueblos de indios, en gobe:nadores al - ' 

callee y principales. Estos recibían mandamientos di?!Ctos del vi-; 

rrir para efectuar el reparto o para asuntos relaciollldos con ello.; 

Tal es el caso de¿cu,yote~~donde el alcalde indio furge como .re~ 
tiilr, es mandado investigar por quejas de don Ga.ytán7 don Domin

go,caciques de dicho lugar: ,,, 

Don Jlart:!n Enríquez &. Hago saber a vos el alcalle ma
yor de la provincia de Yanhui tlán que don Juán ~tan 
y don Dom:Lngo Garcú, caciques que dicen ser dél pueblo 
de C-uyotepec de esa provincia ~e fue hecha relci6n 
que en el dicho pueblo se reparten algunos indi• para 

labor de sus sementeras y que debiendo ellos p¿utici -
par del dicho repartimiento no les quiere dar nilguno 
el alcalde indio que los reparte por odio que 11 tie -
nen ••• • 24 

Quien ae enaareaae de hacer el reparto, estaba iecri to en un 
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pertmetu distrital dentro delrual coexistían, la propiedad comu

nal y la propiedad priva.da. En1mdiendo :por la primera, las tierras 

de la.a Cl:lllunidadee ind!genas 1 pr la segunda, las po.rce1as, granj!_ 

r!aa u oira.jea, estancias de gaiado, haciendas en generaJ., que pe~, 

tenec:!a.n a ;particulares espafio:bs en calidad de pro¡)iedad privada. : 

Era :t'uncicSn del repartido~ organizar el trabajo obliga.torio ., 
para que pnilporcionase un serv:ilio eficiente a loa :patronea, y dar, 

una agilidad tal al sistema, qa los indios fueran releva.dos de su.ti 

turnos ~da eema.na, sin que por ello ee detuviese el trabajo en 

las"empl!leaa". 

Lal irregularidades comet:ilas :por loe repartidores debían ser , 

denuncia'l.a.s ante el virrey 25 pra que corrigiera injusticias. A 

pesar dt la centralizacicSn del poder, el virrey no tomaba reaolu 

cionea ~ep6ticas. Escuchaba 11in:formación de los afectados en 8!!!.: 
ba.s par'lia y si lo creía conveñente ped!a una investigacicSn a las 

justicia locales, antes de emüir su veredicto. También ordenaba 

visitas s las jUE1ticiae de las regiones donde se efectuaban loa %'!, 

partimil!lltos ;para asegurarse de que cada "empresario" reci b:!a el 

n~ero ~ traba.ja.dores que contspondiera a la magnitud de su em -

presa y 10 inas. 
26 

Se )a dicho que un repartilor .fue un coordinador porque pe.ra 

real.izar su trabajo se apoyaba 111 indígena.e investidos de ca:rgos 

temporalts y rotativos, llamad'9 alguaciles. F.etos eran los encar

gados di llevar los indios_ de lle pueblos al distrito o cabecera 

donde dd>:!a :residir el repe.rtiiar 7 donde es congregaban los "em • 
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presarios" un d:!a de cada semana, La labor de los alguEtiles no 

terminaba en el área de reparto, tambi~n debían acompa.Ar a las 

cuadrillas de indios y a sus patrones temporales, haatael centro 

de labor, con ello evitaban fugas intempestivas, fen6meJD por dem:is· 

comprensible tratándose de trabajadores forzados. 

Los repartidores de indios podían servirse del trálajo ind:!- . 

gena por vía de repartimiento, hacia finales de los 90'i, para 

SUB casas y "granjerías" 27 En el mismo caso estaban lJs alcaldes 

mayores y corregidores siempre que pagaran los salarios estableci

dos. No obstante, las quejas de los trabajadores acusanla resis -

tencia de dichos funcionarios a someterse. a ero¿;ar las motas sal~ 

riales normales. 28 

El ni!zcero de indÍgenas que semanalmente se rotabanpara tra

bajar, era el que determinaba el se:J.ario del repartidory de sus 

alguaciles. Los repartidores de trabajadores agrícolas :ztcibían 

aparte, una cuota anus.l. de parte de los patrones eeudo-mpresa -

rios, la cual era proporcional a la extenei6n del terre• cultiva

ble. 29 

Tanto a los patrones como a los repartidores les e:a adversa 

la libertad de movimiento que la corona reconoc:!a a los indígenas. 

Preno aviso a las autoridades locales, los naturales trúan libre 

albedrío para mutarse de una poblaci6n a otra sin 1mpor1ar que re

basacen el área de repartimiento original. 30 Ello oc9.llon6 desa

justes que afectaban el repartimiento desde varios puntea de vis - · j 

1 
.. '1 
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ta. En.primer t~rroino po:n¡ue se creaban conflictor entre las })Obla

ciones por razones de e¡cii:;ración. E8 decir el puello que auf¡•,!a em! 

graoio~s reclamaba ante el virrey el regreso de 'alea o cuales ba

bi tanta. alegando que a manor número de poblador~ crecía la fre

cuencia del periodo de trabajo para los que se quaaban. El pueblo 

que relib:!a el, o los inmii;rantes, implícitamente defend:!a. el mismo 

princi.P.o en sentido inverso; para lo cual se Bmpi['aba. en la. liber

tad de~ovimiento que había autorizado la gorona. 

&toa problema.a debieron acentuar su frecuenda en los periodoa1 

de eac•ez de mano de obra~la cual fue incrementihiose hacia fina - Í 

les de aiglo. Muy pro'bable es que no se haya respeta.do del todo el<'(: 

l:Ímitede cuatro seRanas al año para cada ind!gen~ si consideramos,: 

deteniQ;mente loa alegatos de las poblaciones efe~uadas por emiez!; 

ción. 

Ot'o factor que conduce a pensar e~ la trans~eción de las CU!!; 

tro seianas límite, es que en algunas zonas,donde1demás de repart!_ 

miento :igr:!cola, lo ha.b:!a l'ªra servicio en las mina, pera obras p~ 

blicast incluso para la iglesia.; am'n ue las dot~iones extraordi

narias le repartimiento que por v:!a de mandamiento especial (caeos 

muy espc:!:ticos). concedía el nri:e;r. 

2.- El •partimiento en la :producoion da seda 
a) 111. la materia prima; 
l&illportancia que el gobierno virreinal dio l la industria de 

la seai a mediados del siglo XVI 1 lo deducimos delas Instruccionee 
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al virreyVelasco (paii'tl) fechado en 15 dJ abril de 1550, D4spuds.u 

de argume:tar ra.zonespara introducir el 1t'abajo forzado, la corona 

ordena qu se procurea algunas induotrias1n la Nueva Espafla1 como 

la de laJeda 1 el algdcSn y el lino, entrtlos textiles¡ la instru.2_ 

cicSn dicelo siguientt. 

seda: 

lino: 

Siwei: 
de 
texti 
les -= 

"PJrque sollllS ;tnfo:nnados que en t6rmino del pueblo 
de !Juajocinp, s;y 'Una muy buena heredad de morales, 
en que di Ze\ que ay quarenta mil morales poco mas 
o menos, laqual die que esta mlJ maltratada y se 
va a perder., dareis orden como :be indios del dicho 
~ en c~ t6rmino los lugares astan, traten bien 
1 curen losdichos morales porqw no se pierdan, y 
ierca dello ]Drneis vos el mejor remedio que os pare 
dere¡ y avill!U!:os eys del estadoJn que está la di -
lha here.iad t qás lo que nos pagea de tributo, 

'r como en ]J. dicha Nuestra Spaña se da aleodcSn en 
mcha cantidlll, porque los dichos indios se dan a 
410, y lo ilui texen e hacen martas de la misma 

anera se daJ!a 1!!!2, eillos dicha indios se diesen 
1 sembrallos; porque seria cosa uil e provechosa, 
FQCura~is an los dichos indios que se apliquen a 
•mbrar lino,7 texello, porque 1anta abundancia 
pdr!a haber iello y tantos lie{iZIS se podr!an ha

ar en aquella tierra, que 6sta m proveyese de los 
l.enzos de 1Ji:l.as, sin que fuese~cesario traelloe 
il otros nyoa es tra.Bos, !! al meaos, las dichas 1!?. 
~as se proveaesen de los lienzosallá hechos sin 
1evarlos de IC,, 

aricar: ~curareis -pe algunas personas se encarguen de 
hcer algunoazngenioe de az~car,e favorecerlos 

, _, 
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eys en lo q~e buemmente 3e podiere ha:ue?, dando 

la tierra donde ha,gan 101yngenios y :pl3lten ca

ñas, las que pare~ieren 1t1r conibinientes para ello 1 

conque sea sin nine--ún pe:rjuicio de loe i!dios; y au 

de entender que an de tell!r negros para srvicio 

de sus Y11<Senios sin que CI ello entienda1 los in 

~. so graves penas". 31 

Estas instrucciones revelan !Jle la corona y,e~iste en su int! 

:?:és porque al&'.lilas industrias se '2sarrollen en ]J Nueva Espa.Ila, 

for lo menos en materia de textill!I J pretende que se cree un mere! 

do interno mínimamente y que si eFposible, los eDedentes se ex

porten a Espafla. Hasta este momenlD no podemos haII.ar de un domi:rüD • 
1 

colonial.is ta que somete y sofoca :a economia de sa "protegido!!• q: 
no de una política protectora y :pirternalista quepermite un des~ -, 
llo interno en la colonia, siempn y cuando ~ete~-roporcione bene- ¡ 
ficios econ6micos al Real Erario, es decir a la tmtr6poli. 

En el mismo docu:::ento se daninstruccioues {!{rrafo inmediatl 

auperio~) de introducir el trabaj forzoso; por e!l.o se cree que.

pensaba per:ni tir le. utilizaci6n m mano de obra ~ repartimiento ~ 

rala explotacipn de los textiles. Hasta 1550 la 1Drona se manten'&· 

en la misn:a línea de :pensamiento m materia de po?(tica ecou6mica 

respecto a sus colonias. Salvo laprotecci6n de :bd!gena.s en sus 

persona.a y en su trabajo a servic:I> del español, JI. gobierno del 

virrey Velasco no ci:e?>úl. diferir a gran medida d4 de Kendoza. 

llo:·obstante, Velasco no pudo proteger las úiustriaa te.l coa., ... ' 
~~-~ 

lo indicaba la corona; se encontll con una socieild .. a 1a que Dll ii 
-~ 
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do diflre:nte a la de !.'.endoza. Ladin:ímica de los fenómenos econ6 -

micos mciales y políticos produjiron variaciones cuanti ta ti vas que 

determilaban una realidad de cambD. Velasco trató de respetar las 

dispos:i:iones de la corona pero cDndo no :fue humanamente posible, ; 

adeouÓ3us disposiciones a las ci.xnmstancias, produciendo con ello! 

cambio1cuaJ.itativos que variaronla organización de la Nueva Espa-' 

fia. 

La corona imponía. buen tra. to~ los indios, pero pe:rmi t!a. que al! 

les obl!gara a trabajar; prohibió que se; pro~1ibió que se les con 

virtieJS en esclavos pero tambi~nimpuso severas penas sobre aque 

llos qu no estuviesen dispuestos& trabajar, a lo que llamaban, l.!.; 

yes coilra la "pereza de los indim". La política metropolitana en ' 
' 

lo quei indígenas se refiere, es~ enfocada a aprovechar la fuer _1 
' 

za de 1:'abajo que al sistema pudiEen aportar, sin menoscabo de su 

libertal y su dignidad como nuevo1 cristianos y como seres humanos. 

El.trahajo compulsivo o de l:'fpartimiento podía y debía apliC!lJ: 

se a la.industria textil la cu.al il!b!a recibir apoyo del Estado pa

ra inic::ar el cultivo del lino paa que se diera en gran cantidad 

como sued!a con el algodón. i>ab!1ma.ntenerse en auge la prod~cci6n 

de sea.s., material visto con gran ~neplácito por la metr6poli ~ 

la grancantidad qne aún p1mp:coi!ucla y por la ganancia que reporta-
- - $ be.bajo ioncepto de impuesto. Cabehacer notar que las industrias 

que en-11 documento se mencionan,aolo el azúcar no tiene pennitido 

utiliz~ indios de repgrtimiento ]lr8. su producción, debiendo ampa 
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raree unicamente en la m&lo de obra esclava, por eupueeto, de indi 

viduoe traidoe del Afric~ 

Loe indlilstriosoe dela seda, cultivadoree y obrajeroe tuvieron 

autorización del rey pan utilizar indice de repartimiento en eue 

negocioe. ¿Ha.eta dónde,,eta autorización fue llevada a la practi

ca? Ea un enigma; solo sf que debió ser mu,y reducido su tiempo de 

operación, pues al afio s~ente de la llegada de Velasco es decir~ 

en 1551, surgieron algunm problemas de escasez de trigo en la Nu~ 

va Espaf'la. 

Este fue uno de loeproblemas serios a loe que se enfrentaba 

la organizaci6n colonial. el abastecimiento de alimento a las ciud!! • 

des y villas de espafioleA. El problema :fue esporádico al principio, 

pero se fue acentuando a.nedida que avanzaba el siglo,porque la in

migraci6n de peninsularet incrementaba las necesidades de sus cen -

tras de población. 

Entretanto, los tri'kltos en especie que los indios pagaban a 

sus conquistadores menguiban, la población indígena hab:!a descendi

do y continuaba abatiendme, ·por lo tanto las retassciones tributa

rias tuvieron que reducirla dotación de huevos, sal., miel, galli -

nas, trigo, pescado, hiella, tortillas o mantas de algodón u otras 

cosas que los naturales ttn!an que entregar. Pocos afies despu4s, 

productores directos, es .iecfr, en hacelldados. 
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No obtante, para el gobierno de V!laeco, en donde el citado 

problema 11 em¡iieza a hacer patente, se buscan soluciones inmedia • 

tas. En f@rero de 1551 por ejemplo, seordena que en Oaxaca cada 

pueblo cil!lunvccino haga una sementera de trigo y maiz mas de las 

dt siempre y· promete, que se les pagar!& por ello. ~12 

l 

La s~ción se complicab~pues le despoblación indígena ee tl!; 

ducía tamli~n en esuasez de mano de obn; y los indios que subeis ~: 

tían carecfan de incentivos para cultiVll' trigo, pues la promesa dt, 

"pago" a etas alturas aWi era para el!os, innecesaria y poco ape-¡ 

tecible. 

Ante~sta disyuntiva ee muy factille que la licencia de loe 

cultivado~s y obrajeros de seda, haya tenido en la práctica, que 

irse reduciend~\especto a loe cul ti va1ores no hay referencSe.s e!!. 
t 

1 
t 

critas.qu~amplíen la in.formación bast&aqui t obtenida; de los obra. 1 
jeros, encambio, gracias a sus ordenaaa.s, tenemos constancia por 

escrito q'IJ recibían algunos indios que se removían cada eerr.ana. ~ 

toe teníaD que estar registrados debidalente para que el patron no 

loe encernra indefinidamente en el obnje abusando de su autorida4. 

La llllllP de obra de repartimiento es el cultivo de seda deb16 

ser mas lil:l.tada pues tenía perioJos inegulares de necesidad de lll! 

no de obra7 como ya se ha explicado enel capítulo I, en el momen

to de la C1Becba, un pueblo con todos SIS habitantes apensas es su-· 

ficiente ;pira atender a la cría, Ea muyprobable que este textil, 

por ser un producto suntuario haya sido de los primeros desplazado•) 
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en pro del cultivo d~ trigo, pues a pesar de que la sedapzaba de 

protección de la corona, la escasez de cereal. determinabaque el 

Estado deb!a dar preferencia al "cultivo de panes". redo (lle el re

partimiento tus -un mecanismo controlado por el Estado ee ~o que 

dar prioridad a productos quiz~ menos lucrativos, pero ma naces~ -

rios para la subsistencia de los habitantes eepaffoles y cdolloe. 

La seda fue y ha sido un producto comercial. apetecilie por 

productores e intermediarios, por los dividendos quebloe 1onsumido

res se logra'<-'bbtener. Tiene una gran demanda entre loe lf.tos cír

culos sociales. Paro su producción solo es posible en poUaoionea 

donde la lllllllO de obra es abundante y barata. De ah1 que ll indue -
t 

tria mexicana de la seda se haya dado con mayor ~n:faeis a un eepa-¡ 

cio de tiempo que :fue de 1523 a 1550 y que su producciÓn'Ef!iva se 1 

haya concentrado en la zona mixteva. En dicha región los !actores 

ambientales favorables se sumaron a condiciones socio-polfticae 

:favorables; pero esto tue hasta antes del repartimiento, iespu~e 

de la introducción de este sistema de trabajo (1550), laJWaduc -

ción de seda inició su descenso. 

l'B.ra entrar en materia de como se repartieron loe ili:ioe a los 

patrones o •empresarios•, observemos las instrucciones q11 el vi -

rrey J!art:Cn Eor:!quez da al repartidor del pueblo de Azcll!Otzalco, 
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fechada el 1o. de junio de 15:6: 

Irutrucci6n de lo que v~ ?.hrln de Olivares habéis de lucer 
en el repartimiento de los indios qu<CSdn mandados dar y repartir 
para el beneficio de l:u sementera_, de!rigo que se hacen y benefician 
en términos del pueblo de Escapuvl;o y en su comarca que por 
comisión mla os esti cometido. 

Haréis que se den para el dicho repartimiento y beneficio de 
las sementeras ochocientos y scsent:1y tres indios cada semana en 
esta manera: 

De Tezcuco, ciento y cuarenta 
De Chiauµa, cerca de Tezcucq,Jiez y ocho. 
De Tequezütlan,.ocho. 
De Tepexpa, veinte. 
De Otunva, cuarenta. 
De Tei;ayuca, sujeto de Ütun'I'\ veinte. 
De Aztacameca, sujeto al diclui¡;>ueblo, diez. 
De Quautlai;ingo, sujeto de Ot..n, diez. 
De Tepeapulco, ciento. 
De Axapwco, trece. 
De c;;aqualapa, doce. 
De Chiconautla, diez. 
De Aculma, cuarenta y cinco. 
De San Juan, treinta y cuatro. 
De Ecatepec, siete. 
De Coacalco, cinco. 
De T ei;ayuca, seis. 
De Hueypwtla, treinta y seis. 
De Tlamaco, doce. 
De Tecama, diez. 
De Tequisquiaque, veinte y ocl:a 
De Tepetlaoztoc, cincuenta. 
De T ecalhuiacan, cincuenta. 
De Tenayuca, diez y ocho. 
De Tlanalapa, veinte. 
De Utlazpa, veinte y cinco. 
De Oztoticpaque, diez y ocho. 
De Xaltocan, diez. 
De Apazco, veinte y cinco. 
De Xocotitlan, cuarenta y cinca 
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[ 
Todos los cuales dichos indios que así habéis de rcco¡;cr de los[· 

dichos pueblos sum;;n y montan los dichos ochocientos y sesenta y. 
tres, los cuales lurfo que entcr•mcnu..l.:.o.-Ocn-105 dichos pueblos 
ordinariamente cad• semana los mcso.s de mayo, junio, julio, agO'lto,[" 
septiembre, octubre, que son los seis mues dd año y los otros seis _ 
r0>tantc.s que son noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril 
den solamente la mit•d por que es tiempo que no hay tanta neccsi-r·
d•d. -Í 

Los dichos indios los rcpartir.'is entre las personas que tuvieren . 
l;;branzas y sementeras de trigo en la dich1 comarca repartiéndolos[' 
bien leal y {idmcntc s~_,;Ún lo que cada uno sembrare.Y necesidad ' 
que tuviere;; }os ti~1np.'.)S que se reparricíen y plra Jo poder entender ~ 
y que H' r~pJrtan co:no C!-tá dicho sin ;1gr.iviar 3 nadie visitaréis ]as , 
t31cs ti~rr.1.S hbr;tnzas r $Cn1Ci1tC:f;lS que t~~r:.n en Ja dicha comarca L 
de E"c.ipu\~ko y tendréis libro donde se ;ls,i('ntc Jo que cJda uno 

_siembr> y b.oncficia y en d tal libro pondr.:is cada semana los indios LJ 
que ..: recogen y r<pJrtifrcdcs dedarmdo la cantidad que a cada 1 
uno,, da. 1 
- I-hbfo de repartir los dichos i'!~i_osJos_ lunes de.cada scmaru 1 

sin que quede nin_suno para repartir o.tro dí: en el dii;h~_PE!blo del; 
Esc•pui;alc? o su¡cto suyo donde hubiere mas comód1dad y os pa- -

1 rt!ciere que ~d.n las sementera.s n1is cerc;.:;,u. , 
Al t).,:npo dd rcputimiento cobr-arfa & los hbradorcs J pcr- l t 

soras a 'i"~ reputiércdes los dichos ind;c.., un cuartillo de ¡>lata l 
por cad2 indio de los que diéredes por c2d2 "'m:tna de lo cual h2blis 
de dar y pagar aJos~J~•ciles _y_¡><OQ.!!_as_ que tr2jeren_l_os __ indiot al f, 
repartimiento un real por cada ocho indios cJélci-que trajeren y lo L 
demás lo tendréis en vos asentado en el tal libro lo que cobrfü y . 
lo que d2is a las personas que los traen y lo que queda en TUUUO : [· 
poder. · 

Yten cobroréis en cad2 un año de '°' dichos labradores y pcr
sorias que hicieren y beneficieren tementeras, medio real de plata [' 
por cada fweg:i de sembr:idura de las que sembraren y umbiln : 
asentaréis en el dicho libro lo que por razón de esto cobdredes. 

Visit•r~~ lo más a menudo que pudién:des ain alzar mano de 
ello todos las dichas J.br:anzas y s..-mcnteras y veriis y entenderlil [ 

suprvisitSn cons ~i los dichos indios son _bien..tratados_y-Jla_gaA_~ de 1w jornales que 
te.Ite del sisteit"ah• de ser raz6n deJJ:Wlip_,.¡¡:¡~~~sus ca.su l.• 
en -:Odas sus fa- los que no estuvierC'ñiiñifCe~c~d'();,aé'SC~re el dicho . 
sea repartimiento y daréiJ orden que ~ les p•¡;uen los sib2d0! m la 

_ torde }• Juego los dejen ir a rus C2S:U sin Jos detcner mUUcmpo J 
~deréis s1 los ocupan en otra cos2 mis de en el beneficio de tu· L 
dich:u .cmentera5 y en lo dem:ú conttnido m vuestra comisi6n y 
a los que no los tr2taren bien y p2garen 10'! dichos 1ibados en '2 tar- , 
de ni los dei•ren ir libremente y 10'! ocuparen en otra cosa, me harlis' 1· 

·de ello relaci6n y no les d2rfo m:ú indios rín mi expresa licencia y - . 
m:ndado en todo lo cual tendréis mur esp<cial cuid2do como Cle ! 
yue.tra persona se confí2. 1 I• - -- L 



compemaci.Sn de 
e;uacil!s 

salaril del jez 
re:par~dor 

obediecia so 
pena di castigo 

buen 1rato a los 
indios 

•ta es la. 

122 

· Yten de lo procedido de los dicl1os cuartillos y medios ~lllr 
al que hobéis de llenr y cobr2r de los dichos labradores h2Hu de prt¡ 

. · ''ecr 4os Q_trcs_:tl~2cíl~ o los qu~•i:ccieren oer n~•riQll.P•ra .. e 
recoger de los dichos indioSilos cu:ilcs <Je Jo sWOdicllo pagarfü¡ 
coda uno_d~e_pcsos de oro comÚn-l'Or.\ln_~fio_y_a.....,ntarc!is en el a¡· 
cho libro los alguaciles que fueren y p>g;u que le hicilrcdcs. 
- Y ten de lo dcmls que quedare y re.tare de .los d. ichos c.u•r~ 
llos y medios reales lo habréis y llevarc!i1 vos, ~ .YU~.l'.!?-1.ro.b•i~¡ 
•nlario y sustcntaci6n teniendo de todo cuenta y uz.ón en el diéi;; 
libro para que se entienda cada vez. que se quiera s;bcr'y ~ntend{. 
y todo lo dcm~s que en él ascndrades ha de &er todas las partidas f.: 
madas de vuestro nombre y de dos testigos. 

No habéis de pedir ni llevar de loo dichos labr•dorcs por vos n: 
por intcrpó,ita persona ni de eotra pcrson• por ellos cosa alguna l 
d:ldi,·a ni prcsrnte so pena de rnspcnsi6n de oficio y devolver· lo qJi 
:...ri 2.~:4.;_-!'.:~ T :.:r:::.L-d.!:! c:o d c.~r::.~ u.n:o ;ir_..-;. la clro2.r3 dc

1 

su ma¡cstad. f·, 
En cuanco a lo susodicho mrndo a los gobernadores, alcadJ¡ 

y regidores de los dichos pueblos os obedez.can.y cumplan vuestros¡ 
m2ndamientos y acudan a '-uestros llamamientos, so las pen'as qu~ 
le pusiércdes las cuales ejecutaréis en sus personas y los compeleréi\: 
a que cumplan la dicha cantidad de gente. 1 

·- Ytcn tendréis especi:zl cuidado que los indios d;mman dt~jq. 
dr techado y si hub¡ercn de quedar de nocl>c en las bbranU$ ~ 
hagan allíja_c~~-y~í_~_para el efecto y :a los que no lo cumplie- • 
ren no les daréis m~ md1os. Hecho en México ~rime~o diau!el, 
mes de wnio de mil y quinientos y setenta ,- ••i• •ñas. Don M>rtin!. 
!'.nriquez. Por man<lado de su Excelencia Sancho LcSpez de Recalde. ~ 

Archii·o GtnmJ ,¡, i. l.'•rió~, .'Mlxico. Gt""J J, P•rtt l, 192, "Z .,.uJ.i 
- . _)i· 

e11a instrucci.Sn de repartimiento mas antigua qut; 

se coJEerva en el~GN 1 .sin embargo para nuestro estudio, es basW· 

te ta?iía. pues naa. nos informa sobre el funcionamiento ele_ esta ii 
tituciln durante :bs primeros dieciseis afioe de su existencia.• Se 

ha co~iderade pe~inente incluirla pues su deta1lada relaci.Sn no{ 

ilustn profunda.ru~te de los p~rmenoree de la orba.nizaci.Sn del t1·. 
(' ~ , , 'J /.J.r: (11:!,;;,,J 

be.jo hdígena forado con salario. 

Itra loe 70's-siendo Virrey ~artín Enriquez-, encontramos q1 

el Es~do ha defirido ye. su ¡::.oaici6n de dar apoyo con n1ano de obra 

excluáv6.!Lente al.cultivo de panes, l!linas y obrajes; pues en e; l. 
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daa anteriores; a pesar de que posteriores esfuerzas se realizaron 

enpro de el1o. 34 

Los encomenderos que, durante la introducción del repartimiento, 

noabandonaron el cultivo de seda tuvieron otra alternativa que ca~ 

sifti6 en cultivar seda con la comunidad que tuviesen encomendada, 

opiración que recibió el nombre de "empresa mixta" de la. cual nos 

heios ocupado en el capítulo II de esta investigación. 

b) En la manufactura • 

' Mas fácil es demostrar el uso de traba•adores de re"""rtimiento : 1 
d ... - j 1 r .... , ,i)..l.,_, 

pe.a las manufacturas de seda., ·requerimos menos argumentaciones 16- \ , 

gicas, puesto que los documentos expresan clara y directamente como 1 
. el? ¡ 

ell> aconteció. Fato se debe a que, en las Últimas d4cadas del siilo,

1 cu:ndo la docu:nentación al respecto es mas prolífica, este Benómeno 

~~~. 1 

l'a.:ta 1602 ai1n se usaba mano de obra compulsiva para obrajes s~. \j¡ 

dEU>s, nos lo muestra un Jt'lldamiento que fuera redactado precisame!! 

tepa.ra. prohibir este hecho. Por mandamiento del virrey, conde de 

~Q?f;errey, quien reproduce lo que por real º'dula se le ordena, ae 

eshblece lo que sigue: (4 de die. 1602) 

•non Gaspar, etc. Por cuanto su majestad, en uno de los 
capítulos de la real ª'duJ.a en que se tom& '1ltima reso
lución en los rapartimientos de indios y servicios persa 
nal.es, provee y manda que en los obrajes de paños, jer~:.. 
gas, eayalee, treza•fas, eedn, algod&n, ni otro nineún º" 
brador, no traba en6'.íñ:16entren indios voluntarios ni for 
~. y tenien o cousi araci n v or que hoy t enen 
loa dichos obrajes cuya ruina y dailo causar!a mu,y grande 
no solo en sus dueflos eino tambi4n en la república y co-
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mercio de ellas He acordado mandar ••• que dentro de cua 
tro meses primeros siBllientes, despues de la publicaciJn 
de este mandamiento, se proven~an f provean de servicio 
de esclavos negros para él benefic o de sus obrajes,,," 35 

Digamos que hasta los cuatro primeros meses de 1603 se penni -

ti6 legalmente el trabajo de repartimiento para las manu:facturas de 

seda que se efectuaron en los obrajes, Por lo tanto su compás de e 

existencia comprendi6 un promedio de cincuenta años aproximadamen

te¡ en contraste, el repartimiento para la materia prima dificil -

mente pudo durar uno o dos aiíos. 

La manu:factura de seda pudo beneficiarse del trabajo de repar-
;,. .. 

timiento en-d~cadas tardías del siglo, debido a que la manu:factura 

de textiles en generali fue largo tiempo favorecida por el virrei

nato. La importancia de la producci6n de telas en los obrajes, res1 

día en que se manu:facturaban tejidos de algod6n, le.na, lino, con la 

cual se vestía el grueso de la poblaci6n y se haci:!an otros :produc

tos necesarios para el acarreo de mercancías je las haciendas y mi

nas a las ciudades y a los puertos, 

Las telas de seda producidas en los obrajes no fueron de buena 

calidad, eran bastante mezcladas con hilo de algod6n,_ es decir eran 

telas con acabado de seda y alma de algod6n. Por ello, su costo no 

era tan elevado, como el que se establecía en las telas produci~ 

en los talleres artesanales, J podía ser adquirida por sectores in

teriores de la sociedad, Quienes las adquirieron debieron lucir es

tas prendas en esporádicas ocasiones, en d:!as especiales, como sue

le suceder hoy día con las prendas semi-finas que no siempre están 
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al alcance de las clases medias y bajssae nuestra sociedad, 

Por otro lado, loa obrajes sederoadebieron ser conaiderablem< 

te menos que loa de algodón, que era el textil mus usual en el ves. 

tido de los naturales, desde la época :p:ehispánica, .Además era eatl. 

un material económico y fue usado tambih por las castas. De tal 

forma que por su inferioridad cuantitatiJa loa obrajes de seda pu-: 
' dieron r~cibir indios de repartimiento pr cinco décadas, , pero 1 . ·, 
1 

te1160 para 11í que esta diferencia distii.tiva, la recibió por exten..: 

ción de los favores que recibían los deme obrajes, 

El trabajo compulsivo :fue prohibido en los obrajes debido a la. 

sus ti tucióu que en el virreinato se pre1mdió hacer de loa diferen""'. 

tea tipos de mano de obr~ que en dichostallercs se utilizaba (J."!. 

partimiento, "libre asalariado\ presos), -pr trabajo exclusivamente 

de esclavos negros. 

El virreinato reconocía que los ter.iles eran un producto muy 

necesario para el desarrollo económico d!la colonia, pero también 

era de su incumbencia proteger a los abo::!genes de los malos tratos 

que recibían de sus patrones, 

Los obrajes aparte de ser insalubre~ servían por la noche de 

~lbergue a los trabajadores~ perma.nec!ancerrados dÍa y noc~e con 

estricta vigilancia. Los indios de reparlmiento eran albergados en . 
..,... 

forma promiscua con los dem&B trabajadore, hobbres y mujeresjlo cwi 

como es lógico suponer, dió pie a situac~nes irregulares que aten

taron contra "la religión, la moral y la.i buenas costumbres", Fato 

provocó protestas y acusaciones del clen-. por ello la corona tomó 



127 

lad<?Oiei6n de suspender el stUnini~ro de todo tipo de manod de o -

btt c_ue no fuese de esclavos, en oirajes de cualquier tipo, 

3.~ecesidad de un sistema compulsyo 

El sistema de repartimiento noee instituy6 como un fin en sí, 

sin como un medio práctico de apl~ación inmediata, en tanto los 

iniios se adaptaba."1 ·al trabajo "li~ asalariado". Es decir, que el 

reprtimiento fue un sistema de traisición entre el trabajo gratui

to 1 el remunerado, 

Con la. prohibici6n de la. mano le obra esclav~ se pretendio ill!!, 

ti 1rlr el trabajo libre asaJ.ariadoJ m el que loe indios se alquila

ran por voluntad con los patrones lile ellos eligiesen. Sin embargo 

en \l. terreno práctico esto no fue iosible, la mayor parte de la~ 

ea rampesina no se a.lquilab~ volunilriamente ¡ por su parte el euro

peo interpret6 la actitud de desin~rés del ind!gen8>( como pereza, 

a a cual a.lude despectivamente en iartas y toda clase de escritos, 

El licenciado Valderrallitl Jicc por ·e¡:emplo en 1564, respecto a loe 

naúrales: 

"Son mal inclina.dos a traba~ y no hay remeaio de in
clinarlos a ~ar hacienda li de quitarles las borra -
che ras, y e.sí aunque alguno _¡ane algo por ser mercade
ra jo 1 no hay al cabo de afio aa.s sayo ni capa ni cama ni 
casa ni otra heredad sino hsler hecho fiesta de lo que 
ganó, a sus parientes y amias", 36 

Varias razones de integracióntultural impidieron la aplicaoi&n 

iruediata del sis teme de t1·abajo lilre asalariado. EJ. doctor Sil vio 

j 
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Zavala argumenta· cuatro razones rara explicar el desajuste que rei

n6 entre las· necesidades de mano de obra de la sociedad colonial de 

origen europeo y la disposici6n de los que debían suministrar este 

servicio¡ 

1.-"Lae necesidades econ6micaa del grupo europeo, acostumbrado 
a la vida agrícola, comercial e industrial de b'uropa en el 
siglo XVI, eran mayore$ qé\i las de loe indios, lo cual en~ 
gendraba una gran demanda de trabajo. Los indios, en cam -
bio no se interesaban grandemente por esa vida econ6mica 
n:as desarrollada, en la que tenían escasa participaci6n". 

2.~.~na remuneraci6n insuficiente 

3.- El antagonismo que frecuentemente se dio entre la demanda 
de trabajo de loe espafioles y las necesidades de trabajo en 
las comunidades indígenas. 

4.- La diferencia en las técnicas utilizables para los culti -
vos importados. 37 

La priILera raz6n que argumenta el doctor Zavala, ea la central 

y la de mayor peso, porque además loe naturales estaban habituados 

a vivir or&anizados en con:unidadea,.,con ur,a economía de tipo con -
,~ . 

suntivo; y para esta época la vida comunal aún constituía el funda-

mento de su organizaci6n social. Ello ea muy importante pues mien*~ 

tras el indígena trabajara en las tierras comunales y viviera de lo 

que en ellas se produjese, no sentiría la necesidad de salir de su 

comunidad para buscar el diario sustento. Por lo mismo no salio vo

luntariamente ~ alqui_).arse con un determinado patr6n que re~unerar!a 

sus servicios en met'1ico • 

.E;n c*9.nto al segundo punto, que se refiere a la remuneraci6n 1!!. 
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suficiente, pienso que en un princi¡io ello no e.rectó al indígena 

pues el ganar para constunir no era 1ll inter&s inherente a su menta

lidad. La crítica que a este respec11 reciben por parte del visita

dor Valderrama, es sinónimo de la illon:pransión del ind:!gena por 

parte de los espru1oles; no obstante~stos no hab:!an venido a com

prender ni a civilizar sino a exploúr los recursos y a poner a tr! 

bajar a los indi1~, ya. en la práctic:i se irían civilizando. A pesar 

de que el Derecho de Gentes manejabiuna teoría civilizadora mas 

sublime sobre los pueblos bárbaros,1a forma en que se instrumenta

ron sus principios distó mucho del ]C'oyecto ideal. De tal· forna que 

el sencillo ca.mpesino de la posconqtista no tuvo mas remedio que i!: 

se adaptando poco a poco a la civilnación europea en cuya ideosin

cracia predo~ina el trabajar para gmar dinero y consumir. 

La. tercera razón que argumenta al citado autor, constituyó pa

ra los indisó un verdadero desajusta pues aparte de todo, por razo

nes subsistenciales el aborigen no ~bía abandonar sus cultivos co

munitarios para atender otros que l~eran ajenos. 

En cuanto al cuarto argumento, 4vala se refiere al problema que 

se en:frentaron los ind:!genas por lai diferencias tecnológicas entre 

la coa prehispánica y el arado euro}!o¡ as:! como las diferencias en 

los periodos de siembra y cosecha delos cultivos europeo e indíge

na. El rna!z, frijol y calabaza (indtenas), por ejemplo se cultiva

ban de abril a noviembre, en CSitbiotl trigo (importado) se cultiv,!! 

ba de septiembre a marzo. Hubo desa)lstes y p~rdidas en tanto que 
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los aborígenes se acultui-aron en este sentido. 

La estrategia de or&anizaci6n del r~partimieito estuvo disefia

da en una forma tal, que loa colonos aspa.Boles enn suministrados 

con la fuerza de trabajo indítena, a trav~s de unmecanismo que re~ 

petar" una serie de aspectos: evitar las sangrías de n:;ano de obra 

en las comunidadés, puesto que ello desamparaba ñs cultivos de loa 

pueblos¡ que además respetase Jos ciclos de siemlra y cosecha de 

los dichos cultivos de sustento. Debía implicar "Wnbi~n un benefi

cio para los trabajadores lo cual se debía observir en el pago de 

los servicios otorga~os. 

Lan.antablemente la avaricia de los españolee no pernli ti6 que 

estas normas se cwnplieran del todo¡ y la actitucde deainter~s que 

prevalecía en la masa campesina dio ocasi6n que 4 sistema tomara 

un caracter compulsivo, Por lo tanto el repartim»nto debi6 ser pa

ra el aborigen un tedio inevitable que no represmtaba ningún bene

fici~ pero que adew significaba un perjuciá pan. sus responsabili 

dades colectiv~s.~e l~ L 

El trabajo cor.pulsivo con sal~rio o repartiñento fue, en la 

seéUrlda mitad del sigl.o XVI el sistema por excelacia, cubri6 en 

este periodo las necesidades de mano de obra de h poblaci6n espa

fiola, al concederles el deredho de poder exigi:i;:, j['Svio. trámite bu

rocrátic~ el número de trabajadores que necesi tasn en sus "empre¡; 

sas". Dicho servicio, en teoría, afectaba en me~r medida al sec-

tor mayoritario de la poblaci6n, en tanto que en rotativo. 

Sin embar~o la protecci6n que en este sentic se dio a la po-
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¡ 

blaci6n mdi\gena se convirti6 en una limi tante al crecimiento :hter ! -, 
no de lat "erupresa.s", as! como al surgimiento de otras nuevas, :¡uea 

el crecilli.ento de la poblaci6n en tárminoa eenerales, caminaba m 

sentido inverso, decreciendo, Esta contradicci6n tambián fren6la 

diversif.:Caci6n de los tipos de "empresa", pues como ya se expll:od, 

el sumiñ:stro de lha.Ilo de obra controlada por el Estado se orieGd 

exclusiVllllente en la extracción mineral en los cultivos de pan~ y 

en los o'lraj es, 

El ~epartimiento debió ser para los indígenas un tedio in~

table Jl!eS no solo no le reportaba nineún beneficio, sino que1de

mas lo prjudicaba en tanto que lo forzJba a desatender sus ac1ivi 

dades co:.idianaa, 

Las empresas que quedaron soslayadas del servicio compulsno, 

como la ie la seda y otras, f'ueron las primeras en recurrir iy.Ía 

contratruión de trabajadores voluntarios con remuneraci~n. De til. 

forma q1.11 el trabajo compulsivo con salario operó como institu~~n 

principa!r, aportadora de mano de obra indígena, en la segunda mtad 
5,,[ ... 

del XVI; ;¡ero casi desde el principio de su existencia coexist:il 

con el t:abajo voluntario con remuneración, Fue este Último un3is

tema alt!l"Do y a la vez antagónico al qual, el trabajo compulsno 

o forza~ tuvo que ir cedie~do terreno; de tal forma que el:tráh~

~o"volun\l.rio"con salario se incrementaba, mientras el repnrtimen

to caía úctima de sus propias contradicciones, 

Po~os afirmar como conclusión que el beneficio que la izius-
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tria ie la seda recibió del trabajo compulávo con salario, o re

partlll.ento, fue por demq{a escueto, 

hapecto a la adopción de un sistema ~~pulsivo de trabajo en 

Nueva::ispaffa, concluimos que si los aborí~nes no se contrataron 

en unprincipio, voluntaria.mente con los eipai'ioles, no fue por pe- 1 

reza dno por fa.lta de ineantivos para haca-lo. In2entivos no por. 

ciitrt' económicos o salariales, sino iwt:iv~ c;.ue de acuerdo a su 

mentalidad e inter~s lo motív;:;.ran :pa.ra dese;pefiar trabajos fuera de 

su colllllidad, 
.-F I 7 frEí-- ¡: r,,g_ 

ll el sistema europeo/~endía su fuerz¡de trabajo, puesto que 

neces:itaba del salario para sucsistír, es ~cir carecía de los me

dios ~ producción para ser indepehjiente c~o productor, En JJn~ri

ca de la posconquista, suc~tiió diferente~ ei primer lular, el ind!-

gena ms q_ue un ser individual es un ser vilculado a un grupo comu-

nal; pr lo túllto aunq_ue el aborigen no fuese propietario indivi -

dual & los medios de producción, el vínoull comunitario de propie

dad só\re la tierra e instrumentos rudimen11rics de trabajo, le daba 

un ca~ter de productor directo e índepen~enteJcon lo cua.l tenia 

garant:Eacli~ su modus vivendi. For ende, ha liamos de un indigena con 

concie~ia grupal, que hab!a vívido bajo unsísten.a económico de t!. 
:po comuntivo, no mone:bari@. 

Ccio productor directo de su alilLento,el indÍgens. no necesi-

taba di un salario que le pudiera pa¿ar un spafiolf de tal fo:nna 
··,., 

que no hab!a. proporción equilibrada en la "ilexietente necesidad del.~ 
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indio" y la 
~i¡; 

"necesidad urgente" del colono eapafiol, ·provovd que se 

introdujera. un sistema coercitivo de t1'abajo mientras "los indios 

se adaptaban" es decir, en tanto ae arg\1:!a la forma de deslindarlos 

de las tierras comunales. El salario esporádico que los aborígenes 1 

recibieron tres o cuatro veces al afl'.o, sirv16 para pagar impuestos,' 

Digamos que el pago de impuestos a la corona o al encomendero, 

fue la primera aplicacidn que el ind!gena dio a1 "salario" y si lo 

observamos bien, este ,empleo que el aborigen dio a la moneda no :fue 

una necesidad propia_, sino un requerimiento que se le impuso desde 

desde fuera, 

A través del sistema compulsivc:, los indios se inicia1"0n en el 

ueo de moneda, aunque, fu.ese unioamente para pago de impuestos. No 

los conviriid en consumidores, pro si contribuyd como un siguiente 

paso para que dichos abor!genes se adaptaran a una nueva sociedad 

de produccidn y consumo, tal como oonven!a a las relaciones de la 

metrópoli sobre su cÓlonia. 



NOTAS AL CAPITULO III 

1.- El antecedente mas cerca.no loincontramos un a.no antes, 
ee decir bajo la adminietracici de V.endoza, una cddula 
:fechada en 22 de febrero de 1519 que autorizaba el alqui-j 

. ~ . 
lar de indios :por tandas para ~or como tamemes. 
ZAVALA, Silvio, El servicio pll'Sonal de los indios en·la 
Nueva fapafla, 3v., M~xioo, El :Olitgio de lt:~:dco/El Cole
gio Nacional, 1981, 1985 y 191!, v. 2, p. 1!. 

2.- Instrucciones al virrey don Lüe de Vela.seo de 16 de a -
bril de 1550. En Colección de locumentoe ináditos relati
vos al descubrimiento, conquisa y organización de lae a.n 
tiguas poseciones eepafiolas de Am~rica y Oces.n!a sacados 
de los archivos del reino y m11. especialmente del de In -

~. tomo :X:XIII'j ?laclri d, ?i:amal G. Hernández, 1875, pp. 

530-531. 

3.- ZA.VALA, s. "Orígenes coloniales del peonaje en li:exico", 
Estudios Indianos, ~~xico, El Iolegio Nacional, 1948, 
464 p., pp. 309-433 

4.- ZAVALAf'.._Silvio, Puentee para 11 historia del traba.io, 8v. 
M4x1co, Pondo de Cultura Eoon6dca, 1939-1946, v. 3, 
p. VI (introducción) 

5.- :Bajo la administración del vir.11y Villaman.rique por ejeJ!! 
plo: 
- la semana de trabajo era de I d!as 
- el 5~ de indios comuneros no trabajaba 

(impedidos, ancianos y :funcimarios) 
el 4~ para mner!a · 
el 4~ Para obras plÍblicas 

-.el 4~ para ~cui~ en ti•poe normal.ea~ y en loa 
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tiempos de ~ se doblaba (8~) tl nlimero de traba
jadores. 

- la DOBLA duraba de 4 a 8 semanas ¡ era usual dos ve-
ces al afio 

Pero bajo la administraci&n del vil!ey luis de V
0
lasco 

co hijo, sucesor de Villamanrique, 1e introdujeron loe 
siguientes cambios en materia de r'eiartimiento: 

semana de trabajo de seis días para la agricuJ. tura . 
• se asignaría a este ramo el 4%m tiempos normales 
• pero para la DOBLA, se sacaría d 1~ de indios 
La dobla se extendí& a dos semana de trabajo 

- La minería y obre.a pi1blicas cont:ilu.aron con la misma 
asignaci6n porcentual de mano de tbra que con el an
terior virrey.~·• vol III, I• VI y VII 

6.- Archivo General de la Naci&n (en aml.ante AGN), General 
de parte, v. II, 128-130. y en ZAVAIA, Fuentes para la 
historia del trabajo, v. II, p. 253 

7-- Se realizaban sociedades para explo!acionee mineras y 
agrícolas, entre otras. Es una 'pol:ll en que no impar& 
el capital, toda clase de aportaci& i1til era admisible, 
ya tributo en especie (reoibido de?oe indios), escla
vos, indios· de servicio personal (Clalldo eran permiti
dos), semillas, indios de repartim»nto; para contri -
buir con loe poseedores de tierras J/o yacimientos mi
nerales. Esto·sucedi& sobre todo enlos primeros ai'los 
de la.colonizaci&n. MIRA!iDA, Jos&,La tunci&n econ&mie 
ca de.los encomend~roe en los orígmee del rágimen co
lonial, Nueva Fapaña 1525-1531 1 2a.ed., M6xico, Unive~ 
eidad Nacional Aut&noma de M~xioo, 1965, 59 p, -· ··--, ··. -' .. -.... .. · .. ,,.. .. , .. ~ --· ~ 

!.,.! A.GN, General de Parte, IV, 108-10810. Y ZlVALA, Fuentes 

1 ¡ 
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;¡¡ara la historia del lrabajo, III, p. 163 

9.- AGN, General de Parte. loe. cit., y ZAVALA, loc,cit., 
p. 2 7. 3 

... 10.- AG1'1I., G de P., III, t94-v- 195- 195v.-196 y ZAVALA, 
op cit., p. 67 

11.- AGNlñ, loe. cit., i!I,253-253v. ZAVALA, Fuentes ••• , 
III, p, 84 

12.- ~·• 253-253v. ZNALA, op. cit., p. 84 

13. - El virrey don Al varo !anrique, marqués de Villamanri - . 
que al juez repartidcr de indios para loe panes del V~ 
lle de Tezmeluca. AG~ General de Parte, III, 209. y 
ZAVALA, Fuentes ••• , lll, p, 73 

14.- ZAV!J.,A. 1 op, cit., p. 7III (notas preli~inares). 

15.-~-

16.- AGN, loe, cit., II, l!• 96v,, 223-223v., 237-237v. y 
ZAVALA, op, cit., v. II, p. 229, 318 y 321, 

17.- AGN, loe. cit., II, ~3-164. ZAVALA, op cit., 284--285 

18.- AGN, loe. cit., IV, Q, 70 y 96v-97. ZAVAJ,A, op cit., 
III, PP• 134-135, 137-138 y 155 

19.- AGN, loe. cit., v. v. 17v.-18, 52v., 255, 264--264-v. 7 
ZAVALA, ~ ca .• ip. 258, 290, 476, 481 

·-··: 20,- AGN loc._g!!., 210v.7 ZAVALA, op cit., PP• 445-44-6 
'· ·,.·-"'.·::::~-· ' 
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21.- AGN, loe cit., V, p. 45v-46, 210v. y 232v. ZAVALAi 
op cit.·, v. IV, pp~ 280-282, 445-446y 461-462 

22.- En ciudades como J.:~xico y Antequera había r6partido 
res especiales para servicios dom~sticos y oonstruc -
ción de ciudades, aparte del repartidor general y su
pongo que, del alcalde ma,yor. ZAVALA, op cit., IV, 
p. VII (estudio preliminar). 

23.-~-

24.- AGN, op. cit., I, 19-19v. ZAVALA, op.cit., I, p. 8 

25.- AGN, loe. cit., V, 147-147v. ZAVALA, op. cit., IV, 394'. 

26.- AGN, op cit., IV, 43v-44 

27,- AGN, loe. cit., V, 183v. ZAVALA, IV, 424 

28.- AGN .. II, 99-99v. ZAVALA, II, 232 

29.- Loa repartidores para trigo recibían i real por cada 
hanega que el labrador espal'lol sembraba en un año. R,!!. 
cibía tambi~n un cuartillo de plata, cada semana, por 
cada indio que repartiera. 
Salario de los alguaciles: de los cuartillos que cada. 
semana recibía el repartidor, debía deducir el salario 
de los alguaciles, a razón de un real por cadaocho in
dios repartidos. 
En los repartimientos de minas: 
Los repartidores; recibían i real de plata por cada. i~ 
dio que entregaran. Y pagaban a sus alguaciles un real· 
por cada grupo de ocho indios repartidos. 
~ que el repartidor para minas cobraba el doble 
que los agrícolas, pero no recibían retribución anual.' 
ZAVALA, op. cit., III, p. VIII 

1 
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30.- ZAVALA, Silvio, La libe:ttad de movimiento de los in -
dios de Nueva Espaf'la, México, El Colegio Iiacional, 
1948, 65 P•t pp. 10-12 

31.- Instrucciones al virrey Velasco fechadas el 16 de a
bril de 1550. (ver cita No. 2 de este capítulo. 

32.- " ••• no habrá de ocupar en la cría de la seda a los n~ 
turales del pueblo ni compelerlos a ello". en 
ZAVALA, s.,El trabajo indí~ena en los libros de gobie~ 
no del virrey Luis de Velasco 1550-1552, ?léxico, Cen- • 
tro de Estudios Hist&rioos del Movimiento 6brero Me -
xicano, 1981, 141 p,, p. 21 

33.- AG!lM, ,lop.cit,, I 192-192v -193. ZAVALA, Fuentes ••• , 
p. 111 a 114 

34.- ORDu1\A GARRIDO, op. cit., pp. 83 y 90 

35.- AGN, Ordenanzas, II, 129-129v. ZAVALA? s., Ordenanzas 
del trabajo siglos XVI y XVII, 2v., México, ELEDE , 
1947, pp. 181-182 

36.- Cartas del licenciado ~er&nimo de Valderrama y otros 
documentos sobre su visita al gobierno de Nueva Espa
fia 1563-1565, México, Porrtia, 1961, 420 p. (Documen -
tos para la Historia del México Colonial - 7), p. 46 

37 .- ZAVALA, "6rígenes coloniales del peonaje,,,", p. 318 

/, 



CAPITULO IV 

nmros VOLUNTARIOS CON R.EMUNERACION 

1.- La contratación voluntaria 
a) La corona, el colo~ y la libertad 

del ind:!gena 
b)"El trabajo voluntario remunerado" 

2.- El trabajo voluntario remunerado en la 
producción de materia prima 

3.- El trabajo voluntario remunerado en la 
manufactura de seda 
a) El indio "libre" y el obraje 

1- El contrato 
2- Jornada de trabajo 
3- Salario 

4- Alimento 
5- Vivienda 
6- Condiciones de libertad 
7- Registro y control de trabajadores 
8- Vejaciones sobre contratos voluntarios 

b) Relaciones contractuales en el taller 
artesanal 
1- El aprendiz 
2- .6]. of'icial 



Mientras que el iadio comunero furt obli~ 
do a trabajar por •dio del repartimiento y 
recibió wi pequeño-¡ago, del cúal no depen
dió para vivir¡ el .Indio que abandonó su c2_ 
mun.idad, se tuvo qUt< alquilar para trabajar 
por WlB remuneraci& monetaria de la cual 
dependió su subsistiloia, aWi cuando dicho 
pago no cubrió sus 1ecesidadea vi tales por 
que era insuf'ucienv. 



C A P I TUii O IV 

INDIOS VOLUNTARIOS ~ON REMUNERACION 

Como ya se ha dicho, era intenci6n de la corona acabar con 

las pretenciones señoriali.stas de los primeros colonos españoles; 

en raz6n de ello decidi6 ~ue en sus colonias E!l!lericanas se im -

plantara un sistema de l.Dre c~ntrataci6n al que los indios acu

dieran por propia volunta'l., recibiendo un sal?rio, es decir un 

sistema libre asalariado. En este capítulo interesa escudriñar 

hasta que punto se le puae ll~ar libre asalariada a la mano de 

obra indígena que en est~sentido se emple6; indagar si realmen

te los indios acudieron ~trabajar de manera no obligada y con 

remuneraci6n. Para ello E ha tomado en cuenta que en Am~rica, en¡¡ 

el siglo XVI las condicimes socioecon6micas eran peculiares y d~ 

bieron imprimir su sello característico al sistema de libre con- j 
tratación, haci~ndolo di~rente del europeo. . .-Ji 

Se ha evitado llamail.o trabajo libre asalariado para no ca- ¡ 
er en juicios apresurado1 y, se denominó solo para hacer mas el~\ 

::se;::l::á~~:~~:sc:m:r:::~:~: ::l~:t::~:ac:: ::;:::::c~~n::g: \ 

de la jornada de trabajo como "salario"; aseveraci6n de la cual .. :j 
surgió la inquietud por investigar si el pago cubri6 los requi-'. , 

sitos de un salario, pa-a ser denominado como tal y, sobre to

do, si el indígena comprmdi6 ~ealmente y practicó la concurre~ 

cia voluntaria a los certros de labor. 

• En adelante TVR 

' 

.. 1 
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1.- La contratación voluntaria 

a) La. corona, el colono y la libertad del ind!iena 

EJ. primer documento que legaliza la. libertad df los indios en 

Nueva Espa.!Ia¡,_ data de 1523, en la instrucción que Cárlos V da a 

Hernán Cortés. Se firmó en Valladolid el 26 de juni>: 

" ••• vistos los dichos daños guel repartimierto de loa 
dichos indios se siguen, queriendo remediarlo susodicho ••• 
" ••• :por la bula de la donación e conc:sión, iandamos -
platicar sobre ello a todos los del nuestro consejo 
juntameate con los teólogos, religiosos y p1r:3onas de 
muchas letras ••• 
" ••• e pareció que Nos con buenas concienciar, pues Dios 
nuestro señor crió ~ los dichos indios libre e no su
jetos, no podemos mandarlos encom8ndar ni hg:er repar
timiento dellos a los cristianos. 
" ••• yo vos mando que en esta dicha tierra no hagáis ni 

consintáis hacer repartimiento ni depÓsito e los indios 
della sino que los uej1Ha vivir libremente, iomo nues
tros vasallos viven en estos reinos de Cast!l.la ••• lu.2_ 
go que ¿-est§ cartaJ la recibi!Íredes revocm cüal.quier 
repartimiento o encomienda ••• " 1 

En el momento en que fue redactada esta instziición, se desató 

una pugna entre dos tendencias, la aeñorialista y l1 regalista. La 

primera representaba los intereses d~ Cortés y el f:Upo de conqui!!_ 

ta.dores, es decir, los que querían convertirse en pqueños seffores 

feudales, dueños de tierra, vasallos y con capacidd para. ejercer 

justicia; d"1 esta fonna la obtencicfo de la mano de 1bra indígena a~ 

quiría un caracter servil. La segunda representa lCll intereses polÍ- ¡. 
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ticos y económicos de la metr6poli a quien no convenía conceder ~2. 

der casi ilimitado a loe nuevos colonos f además d~ ello la corona 

ten!a la responsalilidad de proteger la dignidad hw;iana del grupo 

indígena, aparte ~ convertirlo a la "verdadera reli5i6n". 

Sobre dicha pgna, el doctor Silvio Zavala nos da un detalla

do análisis en sutstudio sobre la encomienda~ 2) de lo cual dedu

cimos que el estia y afloja de estas dos tendencias acusa, que de~ 

de un principio el Estado se inclinaba por respetar la condición de 

libertad de los illlios~ sin que esto impidiese que su.fuerza de t1'1! 

bajo pudiese ser IQ1'6vechada por los patrones peninsulares. 

AB:! por ejem:¡ío, encontramos que en la provisi&n de Granada 

dictada pcr CarlosV en 27 de noviembre de. 1526, se decide lo si 

guiente: 

•Loe capi1Anes ni otros, no puedan apremiar a los i!! 
dios a ir l las minas, ni pesquerías de perlas &....Q.
tras gran)r:!as, so pena de perdimiento de sus ofi -
cios, peroei ellos voluntariamente quisieren ir co
mo libree, lo pueden hacer con tal de que tengan caj,_ 
dado de illlustriarlos en la fé, •• " 

Incluso cu..rmo la corona se inc) ino en fa'lor de llJ5 encomiendas, 

dejaba bien claro (Ue los indios encomendados darían tributo a sus 

encomenderos, pero no por ello peli'derían su condici6n de libertad¡ 

pues el mismo doc\l.ento dice mas adelante: 

" ••• e su anvereión haga mas fruto, convendrá que se 

enoollliendei a los cristianoa para que les sirvan como 

f'". 
! 

' ¡. 

I~ 
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personas~ ••• • 3 

Un paso determinante en materia de libertad del indígena, fué 
~-~ 

la aplicación de las Leyes Nuevas en 1549-50f rearcan el predominio 

de la tendencia regalista sobre la sefiorialistaJpues se muestran 

totalmente en contra de la encomienda de indios en Sefiores espaflo

les, a la manera medieval europea. Se considera que siendo libres 

los indios deberían tener un gobierno libre y no de tutelaje~ de 

tal modo que un vasallo no debía tener muchos W!los. 4 Las opinio -

nea var!an en cuanto a las formas de organización social y de trab,2; 

jo o adquisición de mano de obra, pero en lo que respecta a la si~ 

tuación jurídica del indígena3 frente al peninsular y frente al Es

tado, es invariablemente de libertad, 

Aunque las Leyes Nuevas no se aplicaron en su totalidad, a 

nuestro estudio interesa que en lo que respecta a liberación de e~ 

clavos indios y)a prohibición de trabajo tributado (sin remunera

ció.n), si fueron aplicadas y se hicieron respetar en todo el reino. 

La mano de obra indígena podía ser aprovechada por los colonos esp~ 

fieles siempre y cuando respetasen su condición de libertad. Este 

principio debía ser considerado primordialmente en cualquier sist~ 

ma de percepción de mano de obra indígena que se adoptase. 

b) "El trabajo volwitario remunerado" 

Los indios abandonaron voluntariamente sus pueblos para alqu! 

le.rae como trabajadores en haciendas, obrajes, minas, granjas, et-

• oétera; pero no lo hicieron porq1ue en estos lugares (a excepción 

¡, 
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de las roinus) les ofrecieran insentivos económicos, ni porque bus

caran mejorar su situación económica, ello estaba lejos de su es -

tructura mental; lo hicieron para huir de la pesada carga de trab.!!, 

jo comunal que se tornaba cada día n:ao pesada. 

La carga de trabajo en una comunidad, se componía de trabajo 

interno que satisfacía sus propias necesida·:ies 1 y de trabajo ex te.!: 

n"lel cual se desempeñaba para cubrir l~s necesidades de la colo -

nia. Esta Última, se incrementaba a medida que crecía la población 

blanca. 

Pero mientras la carba externa crecía, la población indígena 

sobre cuyos hombros caía, iba en abierto decre~ent~pues la epide

mias, malos trat~s y el ca.u?bio de sistema en general, ocasionaba 

serias bajas en los habi tant~s originarios de estas tierras. Mien-' 

tras tanto los indios que subsistían, debían realizar el trabajo 

de los ausentes, por lo tanto: aee;uir viviendo en los pueblos de 

origen, dejó de ser la manos agobiante forrr.a de vida indígena du

rante la colonia. 

El nivel de explotación en las comunid~des se elevó a tal g~ 

do que muchos indígenas decidieron probar suerte sirviendo a un S.2, 

lo amo. Aprovechando su capacidad jurídica de movimiento, se tras

ladaban a haciendas, ranchea y granjas, o a las ciudades mas cerc,!!_ 

nas en sus alrededori!e 1 donie se ubicaban los obrajes. 5 

Si la vida comunal ya no era tan deseable como en otros tiem- i 
pos, no era dificil que sus agobi~dos integrantes se dejaran elle:,~ 
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char por peque?'iaa cantidades que los com1Jromet!an a cumplir conun 

contrato temporal.' en algún centro de labor, ya fuera ci tadino l 

rural, ?Luchas veces la al terna ti va elegida era tanto o mas pesa:& 

que la que dejaban, pero tuvieron que acostumbrarse a una u otn 

pues no había mucho de dónde escoger, 

Los dueños de los centros de labor padecieron también conü 

problema de la despoblación indígena, pues para ellos este prolie

ma significaba el estancamiento de sus negocios, ademJs de la aie

naza constante de quedarse sin trabajadores. Estos individuos be

caban la percepción segura de mano de obra, con ese objeto adellll

taban dineroJe cuando en cua.~do a sus trabajadores; el pago de:Os 

anticipos retendría a los endeudados tanto tiempo como se sigui~e 

renovando la deuda. De esta forma, los trabajadores se ve!an o'líl.

gados a pe:r'L1é.Ilecer a contrato con el mismo patr6n. 

Al terminar el contrato, el indio podía volver a su comuniad, 

pero los que caían en el ;uego del endeudamiento quedaban reten:doa 

por el patrón y desvinculados virtualmente de la comunidad, Esu 

dinámica se fue haciendo mas frecuente pues la remuneración que 

los indios recibísn era muy pobre y no alcanzaba a cubrir sus .lllC~ 

cidades¡ por lo tanto al principio aceptaba los préstamos que SIC!! 

tamente le ofrecía el patrón, pero después aprendió a pedir pre~ 

do para mantenerse en el mismo standard de vida; que por pobre ll18 

fuese no lo alcanzaba a cubrir con el pago no:ntal. 

La retención por deudas se extendió en los centros de tral:llllo 
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rurales y urbanos g semi-urbanos. Respecto a los primeros, Zavala 

dice que los labr-~dores procuraren incluso, que loe indios con sus 

:familias se trasladaran a vivir permanentemente en las :fincas. Y, 

respecto a los obrajes, tenemos testimoniso que refieren la pobre

za extrema del ingígena y la repercusión de ello en un :fácil ende~ 

damiento. El virrey Enriquez dice, por ejemplo: 

• ••• y por estar desnudos se lea dan dineros para 
el vestuario, en que de nuevo se les hace cargo 
para servir adelante ••• " 6 

Loe indígenas deevinclil.adoe de la vida comunal -ailn cuando la 

separación :fuese temporal-, entraban a un proceso de adaptación a 

una vida individualista y prccapitalista, se enrolaban en el sist~ 

ma de consumo. Dejaban de ser productores colectivos de su propio 

alimento, para convertirse en consumidores, co la capacidad de CO!!!, 

pra que lea permitiera el escuálido sueldo que se les otorgab~. 

Estos trabajadores indígenas recibieron di:ferentee nombres, 

laboríos, tlaquehualea, gaf!anea, peones. El aumento progresivo de 

ellos trajo disturbios y protestas por parte de los indios que se 

quedaban en sus pueblos trabajando en el antiguo sistema. Las po -

blaciones se ve!an a:fectadas por la emigración de sus habitantes 

pues como ya se dijo, a menor número de indios, mayor :frecuencia 

de rotación 7 turno de trabajo. De ahí que los indios que se qued!! 

ban pretendieran hacer regresar a los que se habían ido. 

El virreinato trato de·evitar el problema que la retención de 

.. 
~· ·. 
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gañanes ocasionaba a la organizacidn social del trabajo en la col.2, ·· 

nia; pues el gafian retenido evadía tres ~s obligaciones, por un 

lado el servicio rotativo a otros patrones hispánicos¡ por otro~ 

;(IS no cumplía con las necesidades internas de la comunidad y en o
,./ 
cacionee tambi~n evadía los impuestos a la corona o a su encamen -

.s 
dero. Esto dio como resultado constantes pugnas de tipo legal en ~ 

tre los patrones y las comunidades. 

Los indios que se convertían en trabajadores voluntarios con 

salario adquirían nuevas obligaciones contractuales de tipo indivi 

dual, dejando sus antieuas obligaciones grupales, pues era imposi

ble cúmplir con ambas. ~ato fue un estira y afloja constante y te

dioso cuyo arbitraje fue ejercido,naturalmente, por el Estado. 

El virreinato recurrid a una medida, como siempre mediatizad.!?_ 

ra, de tal manera que esta fonna de aportacidn de fuerza de traba

jo no desapareciese y que al mismo tiempo no lesionara furtivamen

te los intereses del antiguo sistema. comunitario. Se decidid que 

los naborías si&'Uieran alquilándose libremente y por voluntad con 

SUS patrones siempre que Cumplieran con BUS turnos de repartimien

to así como con sus obligaciones comunitariasx_ e impues~os. 

1.- Los gai1a.nes de las fincas fueron contados en las listas del 

servicio obligatorio de tanda y rueda en sus pueblos de origen a~ 

que ya se hubiesen mudado a algllii rancho vecino. i 
2.- Se permitid, que en caso de que el patrdn recibiese indios_ d~/·: ~ 

repartimiento, pudiera canjearlos por sus gafianes. No obstante, •i::<'.; .. 
te trato qu_edrlba sin efecto cuando el gañan debía salir a 
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d6tl otros patrones, 

3.- Los trabajadores voluntarios con remuneración debían pagar 

tributo a la corona o a los encor:.endaros, según el caso, Sus con 

tribuciones se canalizaban a los beneficiarios a travás de las COM 

munid::.des en un principio; ello =tenia cierta forma de vínculo 

entre el trabajador voll.Ultario reir.unerado y su comunidad de origen. ¡ 

Los lugares de residencia de los voluntarios a.:alariados era dive.!: 

so, por lo que se dificultó la recolección del tributo y dio lugar 

a evasiónes disfrazada.a, Para auxiliar en esta tarea se nombró al-

guaciles y amparadores espafíoles, pero las evasiones continuaban 

debido a algunos patrones que solapaban a sus patrones para quedar 

bien con ellos y procurar que no se le fueran, Poco despu~s con la 

consolidación de las haciendas, se decidió dar a los p!'Gpios hace!! 

dados la comisión de cobrar los tributos de sus gañanes y entrega!: 

lo directamente a las autoridades fiscales del recaudo, sin que m.!!_ 

diaran las autoridades de la comunidad, Ello contribuyó a romper 

un vínculo mas, quiz!Í el l1ltimo, entre los trabajadores "volunta 

rios" con ren-.uneración y alis comunidades. de origen. 

Pero este proceso de formación de tr-abajadores voluntarios 

remunerados muestra etapas de re~resión, pues las autoridades vi-' 

rreinalea, ·, le,;;aln:ente tomaban parte a favor o en contra de los e

lementos e~ puena. Así por eje0plo, Zavala afirma que el virrey a

poyó a los hacenda;ios se oponían a que las comunidadFJs aligieran a 

gallanes para :,!"ms autoridades; tambi4n afinna que: "Cuando el pro

ceso de desmembración de los habitru1tes amenazaba con ~ruinar a la 

1 
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comunidad indígena, solía pedir 1fata al virrey que los indios se 

reintegraran a vivir en el lUgar". 7 

El veredicto de las autoridades virreinales era, dice Zavala, 

variable see;ún los casos y ápocas; e incluso la decisión de reint~' 

grar a los ga.ftanes a sus comunidades, illcplicaba una decisión de a!_ 

to riesgo por ambos lados que se observe pues o se dejaba a la co

r.unidad sin moradores, favoreciendo al sistema europeo de trabajo 

o bien, se quedaban las haciendas sin mano de obra. Esto se cona

ti tuyó en un paso que para la ~poca podríamos considerar regresi

vo, en tanto que apoyara al sistema de repsrtimiento y a la orga

nización de vida grupal de los indígenas. 

En la transición del sistema de repartimiento al trabajo vo

luntario con ren:unerafión, como en cualquier fenómeno de tranai -

ción es común observar progresos y regresiones, sin embargo pre

valece una progresión constante en la utilización de indios gafia

nes o de éontrato volu.~tario y remunerado. 

Importante muestra del fenómeno de progresión es el ataque, 

que en los umbrales del XVII, recibe el repartimiento por conaid~ 

rarse un mecanismo contrario a la libertad de los indios. De 1601 

a 1609 se expiden reales c~dula.s con intención de hacer modifica -

ciones en materia de mano de obra ind!gena; con dichos cambios la 

corona no pretende prohibir la imprescindible fuerza de trabajo a

borigen_) sino salvaguardar un aspecto mas de la libertad de estos. 

Es decir les confiere libre albedrío para elegir patrón. 
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Se susti tu,ye e~ sisteia de tanda y rueda :por uno que se deno

minó "alquiler en las plazm". :ESte consistía en que los indios ft~ 

sen obligados a salir a la1 plazas o sitios de concierto, donde l! 

dÍan elegir al patrón y el trabajo que desempeñarían; 8 y en luga:o 

del juez repartidor se nom1:r6 un comisario de alquileres cuya mi • 

sión era supervizar las cortrataciones. 

Esta reforma que la cll"Ona pretendió hacer, no dio los frutca 

esperados, pues en breve oiaervaron que los vicios :per.;iistían. 

La reforma tomó otro mesgo cuando por real cédula, la corte 

autorizó en 1609, un métodilmenos idea.lista con fundrunentos mas 

sólidos, al decretar la suipenaión de los repartimientos que bene

ficiaban a los particularely permitir, la utilización de estos, 

en materia de agricultura,_ganadería y minas. Por otro lado se 001 

feria a las autoridades in~anas la misión de acabar gradualmente 

con el sistema compulsivo m trabajo. 

De las medidas adoptaaus en la real cédula de 1609, las dos 
k 

primeras no son en realidaiuna innovación pues por escasez de IIl!! 

no de obra, desde mediadosie siglo se venía excluyendo a algunos 

particulares de este servicto. La ill.tima disposición aunque tampo

co es un fenómeno innovado~ determina explicita.mente la desapari

ción del trabajo compulsivopara dar paso a1 trabajo voluntario cai· 

remuneración, desempefi~do J111 indios desvinculados de sus comuni-

dades. 'e? 
La corona trató de darprotección a los trabajadores VR de 

¡/j 
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los abusos de sus patrones; trat6 de regular loe vicios que Elite 

sistema traía co11sigo. En la c6dula de 1601 determin6 que los in

dios podían si lo deseaban dejar su coffiunidad para irse a laa"es

tancie.s" ," "heredades" 9 o haciendas; pero que no pod!an ser nteJl! 

dos "con paga ni sin ella" 1º de tal forma que el indio que qdsi!. 

ra regresar a su comunidad, o a cualquier otra, lo pudiese hmer 

con entera libertad. Es decir, los indios comuneros podían cower

tirse en nabor!os temporales o definitivos cuando as!, ellos ns 
moa lo determinasen, sin interferencia del patr6n o de autorilad 

alguna. 11 

Otra determinaci6n en esta misma c6dula desvincula la pnpieQ 

dad de una heredad, del nilinero de trabajadores que en ella lEiloran 

ban. Asímismo se mand6 que los indios que se alquilaran en estan -

cias y heredades, fuesen de los pueblos circunvecinos y en C31D de 

que no los hubiera, las autoridades competentes deberían proClder 

a fundarlos. Esta real c6üula caracterizada por su idealismo, se 

esfuerza por ~antener equilibrio entre pueblos y haciendas, ilcre

mentando los priweros.._ y procurando a la par, mano de obra a 1os 

segundos. Este proyecto era irrealizable :por lo menos de man8!8 a! 
multanea pues son elementos irreductibles• la fundaci6n de un:·pue

blo implica el movimiento y abandono de otrp u O.tros0 por otn la

do las nuevc.:i.s fundaciones vivirían a la sorr.bra de las necesidE.es 

de mano de obra de las heredades, estancias y haciendas y otrm 

centros de labor, siendo estos los beneficiados del proyecto. 

En la real cádula de 1609, en la que se ordena propiciaruii'' 

i 
'!" 
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sistema dé¿TVR; se r:pite la desvinculación entre una hacienda y 

sus trabajadores, es decir que esta no constituía \>na sola propie

dad¡ establece que los trabaje.dores, tanto nabor:!os como de repar

timiento, eran tan libres cono los mismos espaf'loles y por lo tanto 

no podían se retenidos mas tiempo del establecido en el contrato, 

ni mas de una semana, segilli el caso. 

Podr:!Ellllos dPcir que se adueñó legalmente del escenario el TVR, 

el 31 de diciembre de 1632, con la suspensión definitiva del repll;! 

timiento para la agricultura, que decretó el virrey marqués de Ce

rralbo, 12 El trabajo compulsivo se debía ap1icar exclusivamente 

en las minas, por lo tanto a partir de ese momento, los labradores: 

como los dueños de obrajes, deb:!an recurrir total.mente a la capta

ción de trabajadores libres asalariados. 

La suspensión le.:;al del reparti!d.ento agrícola no afecto gr"a!!: 

demente a los hacendados; los obrajeros fueron menos afectados aún , 

pues tenían otros métodos r..ara captar mano de obra índ:!gena, como 

veremos mas adelante. 

La contratación voluntaria fue una buena intención de la col'!?. 

na para salvaguardar la libertad del in:iio y protegerlo de malos 

tratos, pero no remedió los problemas en este sentido y además, o-: 

casionó otros. ~nombre de la libre contratación se cometieron s~ 

t. ríos abusosJ pues loa patrones y sus auxiliares tenían pe:nnitido V!; 

sitar los pueblos de indios para hacer nuevas contrataciones_J este 

método degeneró inmediatamente pues los patrones no reparaban en 

,¡ 



154 

escrúpulos para "enganchar" el mayor número de ellos. Los enr-;an -

cha.mientos casi siempre se hacían con engaños y pequefios antici -

pos. 

Estos inconvenientes ocasionaron que loa indígenas se neearan 

al trabajo, de ah:! que se tuviera que reincorporar el sistema de 

trabajo forzoso despu~s de mas de medio siglo que había dejado de 

operar. Pero en su reaparición de fines del siglo XVII, el repar

timiento fue tan solo una forma de complementar la mano de obra 

necesaria en las"empresas", pues el pilar fundamental siguió sien

do el TVR. 

La intervención del virrey a principios del XVII consistió 

principalmente en evitar que los indios fueran sacados contra su 

voluntad por loe patrones y enganchadores, lo cual se antoja una 

te.rea harto imposible -aún ::::pesar d:; la ayud~ d::J los comisarios de 

alquileres-, debido a la corrupción de los interesados. 
¡ 1 

A fines del siglo XVII con la reaparición parcial del repurt! i 

miento, la tarea del Estado consistía en ordenar que se suministr? 

ran indios forzados, en los centros de trabajo donde no hubiese la 

suficiente mano de obra para desempefiar la faena. 

Los indios gafianes o naborías, rompieron definitivamente todo 

vínculo con sus comunidades, con la prohibición del repartimiento 

de 1632 pues al no existir ya.el trabajo forzoso, los pueblos no 

tenían derecho a reclamar a sus habitantes que habían emigrado a 

!os centros de labor. 13 Por lo tanto, la desaparición del cuat4 -
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qutl repercutid negativamente en una aceleradl despoblaci6n de 

JJS comunidades ind!genas. 

En cuento a les vicios que el TVR trajo C<nsigo desde su apa-

1"'..:ión, estrui, el enganchamiento con pagos adelmtados o con 1iequ~ 

fila anticipos a los contratados; así como reteDión por deudas que 

Eila mayor1a de los casos ven!a a ser consecuacia de lo anterior. 

El TVR o sistema de libre contratación arnigcS en la economía 

cdonial tal como lo previó la corona, pero al propiciar el libre 

Wbedr:!o en la elección del trabajo, los arrijcl a una vida indivi

dm.l.izada en la que, en la mayoría de los caso~ desde el ~omento 

di.la contratación les fue violada dicha liberad¡ tanto para eles 

l!:r patrón como para decidir el tiempo de duraci&n del contrato. 

2..- El trabájo voliintario remunerado 
en la producción de materia prillla 

La seda es un producto de caracter suntuario, los cultivado -

re de ella, :rueron los primeros que pugnaron pr emplear de mane

ra complementaria algunos trabajadores voluntarios con remuneracidn. 

Pero el proceso de cultivo era meticuloso a la vez que rudimea 

"talio, por ello requería una gran cantidad de lllios que atendie -

s• la faena. I.os productores no pudieron empler totalmente trab§ 

jalores voluntarios remw¡erados, se apoyaron prhcipalmente, -miel! 

tna pudieron hacerlo- en el trabajo tributado,~ue no requería X'!. 

mlMraoidn. 14 
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Tomaido como base la no existencia de documentos que testif! 

quen el llquiler de indios voluntarios para el cultivo de seda, 

se consimra que este ten6menox no se dio o fue esporádico. Se 

sabe en mmbio, que cuando el trabajo tributado ae prohibi6, la 

producci& de materia prima en seda ae convirti6 en un problema 

por su isosteabilidad y que~ los espafloles que subsistieron como 

productol'lll de este material tuvieron que recurrir a otras alter-· 

nativas m mano de ·obra indígena. Alternativas a las que solo tu- , 

vieron aeeso loa productores de hilo que eran al mismo tiempo •a 
pomendercs. 

SI pdujo materta prima en las empresas mixtas o sociedades 

hechas edre la comur>..idad y su encomendero con aup1rviaidn esta -

tal (verJapítulo 11 pp. 65-80). Tamoi&n produjeron hilo de seda 

las comud.dadea convertidoas en una especie de empresas producto -

ras di ditho material; además están los productores dom&sticos qui 

trabajare& pequeflas cantidades. F.atas alternativas de producci6n 

de materil prima, por au estructura de organizaci6n, encajan en el 

capítulo Jegundo donde se ha expuesto la participaci6n de la mano 

de obra 1ributada a la materia prima. 

J.- El tDl>ajo voluntario remunerado en la 
manuf.ictura de seda 

Loa indios libres asalariados que realizaron manufacturui 

de seda, ~boraron bajo talleres denominados obrajes 7 tallerea 
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artesanales. :Estos ~os tipos de centro de labor seric!cola opera -

ron bajo formllS contractuales diferentes y con estructura interna 

tambi~n diferente; tueron incluso unidades de producción antagóni

cas y so~tuvieron una rivalidad irreductible a lo largo de su exi!. 

tenoia. Por esta razón,-de la que se ha dado mas infonnación en 

el capítulo I-, se hace de ellos un análisis por separado. 

La seda elaborada en obrajes y talleres artesanales difiere 

como ya se ha dicho, en cuanto a calidad, incluso el mercado don -

de uno y otro colocaban sus productos no era el mismo, En ambos 

exiat!a la preocupacidn principal de producir una obra a satisfac

ción del consumidor y para prestigio personal del hacedor o haoedg, 

res aegiin el caso~ sin embargo el taller artesanal trabajaba para 

el sector urbano y estaba enclavado dentro de l!l, mientras que el 
. . 

obraje producía dentro y para,( una poblaci&n rural y suburbana .é-

senci~lcente, con un ilmbito comercial mas amplio de oaracter re.

gional. 

Loa obrajes se localizaban en las afueras de la 6iudad de M&
xico como en Coyoacán, Chalco, Otumba, Teotihuaoan,:.· Mas tarde, en 

la d~cada de los 80•s la extensi&n y propa.gación de los obrajes en 

la Nueva F.apafta, se redujo a las ciudades de :rl~xioo, Ptlebla, Oaxaoa 

7 Vailadolid, segiin condiciones expuestas mas adelante. 

a) El in~o"libre• 7 el obraje: 

El ind!ge~ ~ue trabajó por propia voluntad en los obrajes ª! 

dero11, tue trata.do con las mismas prerrogativas que otros indios 7 
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mestizos que laboraban al.l! bajo diferentes formas contractuales. 

El var&n de Humboldt dejd testinlonio de losd.cios y vejaciones 

que se cometían en loa obrajes de principioadel siglo XIX s 

"Hombres libres, indios y hombree de Cllor están 
oon:t\mdidos como galeotes que la justiña disttj,, 
bu.ye en las fábricas para hacerles tl'!ilajar a jo!: 
nal. Unos y otros están medio desnudo.,. cubiertos 
de andrajos, flac•s y desfigura.dos. Osa taller P.!!. 

rece mas bien una oscura carcel: las pertas que son 
dobles, están constantemente cerradas,y no se perzn! 
te a los trabajadores salir a casa¡ le1 que son cas.!!. 
dos solo los domingos pueden ver a su !amilia. Todos 
son castigados irremisiblemente si comten la menor 
falta contra el orden establecido en h manufactura". 15 

Haciendo un estudio comparativo del testimonir•de Humboldt 

con las ordenanzas de obrajes del siglo XVI,encontramos que loe 

esfuerzos de los virreyes por evitar transgreionee y abusos con

tra los trabajadores de obrajes, tuvieron po• 4xito, pues loe ~

excesos se repitieron eubaecuentemente a lo lu-go de casi tres 

centuriaa. 

Las ordenanzas de obrajes son importante documentos que nos 

d.wJ. acceso a conocer -a trav6s de sus reglamatacionee- la tra.yec_ 

toria evolutiva del desarrollo de los obraje1 en la Nueva F.spa.fi&. 

:Fara este estudio nos centramos basice.mate en las d4cadas c9 ~ 
60, 70, 80 e incluso 90'ldel .siglo XVI porque• medida que •l siglo' 

····'-- aTanZa, los obra~es sederos parecen escasear Ja que dejan de ser 

·:·}~-

:ª*~ 
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mencio!Jllos en las ordenanzaá, cuando estas ~pifien/!\ los obrajes 

de que mblan. 

!Jiciamoe el análisis de los TVR en los tbrajes sederos, se

parándcioa primero 7 des pude compardndoloe, Clll eua eompai'l.eros de 

trabajoque a los obrajes llega.ron a. laborarle.jo otra.e forma.a 

eontraabal-&. 

1~ Contrato. El ingreso del indígena vdunta.rio con remune

raci6n,al obraje, requería de un contrato rute las autoridades 

competaates. El virrey Enr!quez determin6 en m ordenanza de 26 

de jul:ir de 1569 lo que siguea 

•Den, que cuando al~ indio o india. qdsiere 
at1111ta.r con los dueflos de los obrajes de su vo:::
iustad y quisiere hacer escritura, se baJB., sie!! 
doen esta ciudad, ante el oidor o alcalle de 
oarte y siendo :l.'uera de ella, ante el aJJa.lde m~ 
yai o corregidor y no ante otra persona .11.guna, 
sopena de diez pesos ••• " 16 

Ota aspecto sobre la contratac16n de tcia clase de indios 

en el Jiamo documento versa así: 

• M ... ni que trabajen por ~as, aunque 1<11 dj¡chos 
illlloa indios lo quisieren y pagan aeiea sobre 
~' sine por sus díaa, meses y afloe ccm> :fuere 
co:riendo, ao pena de cincuenta pesos deoro ••• " 

Ba1fa eegWi •• ha podido ver, dos tipoade contratac16n, 

porM:ra,,il" 7 por •afl.o o mea corriente•. La pJ!llera 111ipl1ca, d!a 

trabajm por día ~do; en tanto que la aei911da. incluye en el 

! 

l 
1 

1 
1 

l 
·P} 
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pago los d:!as festivos, !omingos y d:!as no laborados por ent'e~e

dad. Por tal motivo el iirrey exolizye en esta ordenanza, el pago'. 

por ~a considerándolo fnjuato para loa trabajadores indios. 

Enr:!quez reiterd laorden diez aflos despu~a~ 
7 de nov. 1579 
"• •• no se den ni rsiban indios que sirvan por 
~as sino por afio 1 mes corriente, en que en
tren fiestas 7 dom:hgos y el tiempo que estuvie 
ren enfermos, sin q¡e de todo ni ninguna cosa 
de ello se descuen• cosa ni tiempo alguno, si-. 
no que cumplido el mo o meses porque entraren, 
hayan CUlllplido y qwden libres.• 17 

) 

Las dos Últimas cliiisulas demuestran la intencicSn del. virre¡ : 

Enr:!quez por proteger a los indios que laboraban voluntarj,amente ~· 

con remuneracicfo; la saJraguarda que de ellos pretend16. hacer, ~· 

sisti6 de ~anera legal .Pr un periodo de diez aflos aproxiJna.dam~n-;i 

te. Un mes mas tarde(tomndo como base la fecha de la segunda oiJl 
.; 

denanza), Enr!quez parecicS cambiar de opini&n pues en la siguie!.' 

te dispoaici6n que despmho, di6 un giro respecto a los indios. 

que laboraban como TVR: 

31 de nov. 1579 (llr!quez) 
• ••• y habi~ndose BB&Viado los duefios de loa!!. 
bra.jes de esto 7 o1ss cosas, y alegado oi~rtaa 
razones 1 y por mi 1fato, declaro y mando qúe el '.,: -.':··- -

. - :-: 

,' '(. 

entrar 7 recibir lea- dichos por afio o mes oortj.eri,f.f:,. :;c •• : 

te 7 que no sirvan J>r ~aa, sea 7 se enttenaa'· :'ff~~' .. ;::~~: ·· 
con los indios .. que •tuVieren forzados en lo• t : · · -'f.:a: 

.'!"19. •;.;: 

· .. 
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brajes y encerndos y que no salgan, pero los que 
entraren z sal»ren con libertad, estos tales ~ 
dan el asientor concierto hecho ante justicia ••• " 18 

Por presiones m los duefios de los obrajes, el virrey se vi( 

obligado a hacer 101ue para aquellos era un "equilibrio" entre 

sus intereses y los te los trabajadores. En tal J3ajuste quedara~ 

descobijados los de libre contrataci&n¡ los que eran supuestamen

te los mas adaptados al sistema, ya que acud!an por"volunte.d!.' y 

tenían "libertad" m entrar y salir, as! como "capacidad" de ha-

cerse contratar. 

2.- Jornada de c:rabajo. La jornada de trabajo era igual para 

toda clase de indiv»uoa laborant0s dentro del obraje, de sol a 

sol. La ordenanza dd6 de julio de 1569 dice al respectos 

16 jul. 1569 {tnr!quez) 
"Iten, que a lcr tales indios o indias que en 
cualquiera mane:a fueren llevados y reoibieren 
1' tuvieren en 18 tales obrajes, no les manden 
ni concientan q19 trabajen antes que amanezca 
ni despu~s de 8C' anochecido ni d!aa de domin
go ni fiestas ••• • 19 

3. - Salario. El aalario era convenido por las partes ante 

las justicias auto riadas, el oidor o alcalde de Corte o, si era 

en provincia ante 191 justicias localea. -~º ha,J' estipulada una 

cantidad ~ija como jll'D81 del indio 11~ .. o voluntario con remu -: 

neraci&n, ello se de•:niiinába eegdn el--t!empo seflalado en el con- ; 
.-.'.""·"'; 

trato, d!as, meses o !>ie,n, por afio. 
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No obr:tante la. omisi&n de una. tarifa regbmentaria., acusa 

un punto lll.!I de vulnerabilidad para e1 traba.jidor VR, pues 1o po

n!a a mercli de poco honestos acuerdos entre 11 :patr&n y las co -

rruptiblesiutoridades competentes. 

La prit;ecci&n que en materia. salarial recibieron los indios 

"volunta.ri~" de parte del Eeta.do, está breve•nte sef!a.lada. en la 

siguiente 1rdenanza1 

16 jul. 1569 {Enr!quez) 
"Iten1 por cuanto por experiencia se sabt y 

se tieie noticié. que de dar los duef!os di loe 
dicho•obradores a los indios que de su ~ltJS 
tad sirven en ellos sus salarios en esta ci~ 
dad, ~es, mantas, cacao y otras cosa11i son 
los tfies indios defraudados porque se lt venden •. 
a muclt mas precio de lo que vale; mande1ue ••• 
el salu'io o jornal que concertaren y hulleren 
de dar a loe dichos indios se los den e1. di
neros 1 no en otra cosa alguna, so pena Ir que 
pierdaa lo que en otra cosa les dieren y JSa&-

ren y 1e nuevo sean obligados a lo pagara d! 
neros J mas incurran en pena de veinte pt1os 
aplicalos según dicho es•. 20 

4.- Aliaento. Los indios nabor:!os recibifllOn en un principio 

la misma rmi6n de alimento que loe de repartia:l.ento, loe presoa 

y los esclf90s¡ en la citada ordenanza de jul~ de 1569.ee esta 

blece la dotaci6n en loa siguiente ti:nninosa 

"ItenF-e los tales indios que eetuvierea•n loa 
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dichos obrajes, eet~n ciligados a se le dar para 
su comida cada d!a diezy ocho tortillas grandes 
o catorce tamales bueni., y dos o tres d!as en la 
semana carne, y en loe fe!lás d!ae y en tiempo de 
la cuaresma lee den las dichas tortillas o tamales 
y rr1joles y chiles o hbe.s, so pena de veinte pe-
sos ••• " 

Diez afloe deepud~ la e.nuaci6n se mantiene i&Wtl oe.;ún obee.!: 

vamos en la ordenanza del 778 noviembre de 1579, e incluso se h~ 

ce~capid en la necesidad aa repartir la comida, Eesada y c•nta

~ pues los patrones eol!anJometer tropelías con la comida de 

su.e traba;fadores. Les daban :ienos de lo estipulado como raci6n o

ficial, y en ocasiones loe daeflos del: obrador repart!an la comi

da del d!a, de una sola vez,lo eual ocasionaba hurtos entre loe 

mismos trabajadol'es. 

7 nov. 1579 (Enr!quez} 
"•·•Y porque d!Índoselesde una vez lo hurtan los 
unos a los otros y pasa.hambre a quien se hurta, 
mando que se les d.f ••• 111 tres veces, almorzar, 
comer y cenar". 21 

Los hurtos nos demuest:t111, que por reglamentada que estuvie

se la comida, era insuf'icien.11!. No obstante en el mismo año, y en 

el mismo mee incluso, el viney Enr!quez tom& una medida que dee

favorec16 ai1n mas a los TVR Wl los obrajes res:peoto a a1imento: 

31 nov. 1579 (Enríqu~ 

• ~ •• 7 se me ha hecho rellci6.n que los indios 
ubre• que sirven en ena, Cobrajea.J que ea 
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tran y salen libremente, almuerzan y cenan en 
sus casas, y solo comen una comida en el obra 
1!!,, y a esta causa no ea necesario darlea tan* 
ta cantidad como se mandd; siendo as1 ••• decl!: 
ro que se cumpla con darles de comer la mitad 
de lo que se mandd en la dicha f:'anterioiJ or
denanza y con loa demás ["trabajadore!Y' ee 
guarden en todo ••• " 22 

En la ~poca del virrey Velaaco hijo, se permitid que los in

dios recibieran un poco de dinero adelantado por concepto de co -

mida: 

3 oct. 1595 (Velasco hijo) 
" ••• porque el indio no ha de recibir mas dinero. 
que el que se le diere en la primera escritura 
y concierto y para sus necesidades y tributos y 
comidas han menester algÚn dinero y esto suele 
ser siempre en tan poca cantidad que para dars,! 
lo no se puede ocurrir ante el juez". 23 

Por poca que :fuese lo. cantidad adelantada, aparte del pago, 

la ordenanza da un indicio de que la cantidad por concepto de di

cho pago, que recibieron loe TVR no f'Ue sui'iciente ni para cubrir 

la necesidad mas elemental que ea el d:!.ario sustento. Por lo tan

to podemos decir que la retribucidn que para loa aflos 90'e, reci-· 

b:!an los ihdioa. que trabajaban por voluntad, estaba por deba;jo de , 
1 

lo que hoy llamamos •salario mínimo". ;.¡ 
J 

Continuamente se cometieron fraudes no solo con loe indios f.1 

doolig'4o• do ou oomunidad, oino oon toda o1oo• do la~teo do1~ 
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obraje; el virrt' Velasoo dice en lt citada ordenanza del 3 den_g, 

tubre: 

" ••• uno delos mas grandes a.gnvios que loa indios 
han recibio en los obrajes eano haberles dado de 
comer coni'U'llle a lo que está ~apuesto por las or

denanzas, irdeno y mando. • • la den la comida con
forme a lBl ordenanzas, adereadas a costa del o -
brajero, ylas dos libras de pn, tortillas o tamalet 
se las denpesadas todos los <las, con peso fiel 7 
pesas aelleas, y la carne loa días de carne, y los 
días de peieado, las habas, flijoles, sal 7 chile; 
y no les ae por comida dinena ni ma:iz en grnno, 
lii carne Ji legumbres por cocer, sino aderezado ••• 
y atento aque esto se trata m la vida y sustento 
de tan misrable gente, por rrllguna vf.a loa jueces 

in:ferioreslli superiores pueda arbitrar ni suspea 
der la cob.anza ••• " 24 

Destaca el reconocimiento que Telaaco hace sobre la vida 11 ,. 
miseria que los indios en general Jtevant<S" que, dentro de ellos 

eatdn incluidoalos que labo~a) libre contrataci6n. No h8if 

diferencia, -po:r lo menos digna de a:oturse- que s~iera una lilr

ra mejoría de státus de vida, de 1<1 indios VR1 a pesar de que~

ran los mas ada]&adoa al aiatema iliividualiata europeo. Quizá'!. 

to ae deba a qut el sistema de conta.taoi6n libre_,que f'ue proy._ 

tado por el F..stlio para protecoidn il la libertad del indio.y. e• 

la práctica, lo ttponia mayormente 1 los atropellos de sus patJI- • 
. -.. , 

5.- Viviena. 

•< 

Lo• indioo TI! """" y d•b!"' vivir "" •-.,. j 
·-t,.•· U".~'!' 

nes. 
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sae con sus familias a diferencia de »e demás trabajadores que 

siendo presos, forl!:ados o comprados, ~ albereaban dentro del .2. 

braje~ Enr:!quez OJ:'dena al respecto 1 

16 jtü 1569 {En.r:!quez) 
"!ten, que.los indios que hubieres entrado o de 
aqu! adelante entraren a servir ~ su voluntad en 
los dichos obradores, y hubieren lecho o hieieren 
escrituras de servicio, no loe puidan tener ni ten 
GAN ENCEHRADOS; sino que libremelllt los dejen en
trar 7 salir como personas libre~ so pena... de 
treinta pesos de oro ••• " 25 

¡Era esta orden una ventaja o UD desventaja para los ind.!-' 
0..Q\lll. ..... LI\. 

genas ~estaba dirigida? Sabemos q\a los do:nnitorios acondici.2. 

nados de loe obrajes, eran inadecuados1 que las condiciones de 

los albergados eran promiscuas y trascm.d:!an las nomas de la "d.!!, 

cencia", la moral y la religi6n. El il111.o a contrato voluntario 

escapa -gracias a esta disposici6n-, alas condiciones infrahuma

nas y poco decorosas de alojamiento, ¡me pod!a elegir una casa 

donde vivir con su familia; esto era ua innovaci6n en su siste

ma de Vida e implicaba un grado mas deaculturaci6n pero desafol: 

tunadam.ente, la renta de un inmueble :pCR humilde que fueseJ limi~ 

taba la cantidad dei ingreso destinada-1 alimento de los miem - .¡ 
broa de la fami1ia. Así, la capacidad a aculturacicSn del ind.!ge- J 

. ~ 

na a un sistema de· intercambio comerci•, nunca f'ue proporcional. ;:~ 

a los ini'entivos e~~iicSinicos que recibilllDn de los partic~ares;_i~ 
en ~~~'!;0.aentidor, ~fv_mis1110 .:lstado in'llrvin~~ ~·-~¿'(: 
reme~ar1o. -~0~%~'.;: 1 

•• ,. 

··.·_,-~'·-~-··_·.: __ :_:~_·_~·~ .. ~i_i·· ~ . ..._ ....... - ~.- ., h~ .... ~- -/u·~: · .. 
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6.- Condioi&n de libeltad. El virrey procuraba por 1'dos 

loa mediaoa que se respetp la conüici&n de libertad de :be abo

r:!.t;enee que laboraban en 111 obrajes por propia vol*ntad. r.u!e de 

Velasco hi:o dice por ejem)lo 1 

"Iten, porque para 101 grandef.l excesos que ha ha
bido en la ad¡;¡inistra~&n de ~os obrajes he orde
~. con el rigor podble, que loa obrajes~
bran 1 libremente airlUl los indios en ellos no 
compelidos ni forzador n1 cautivados por ent;afio 
como se ha hecho hasta. aqu! ordeno ;y mando que el 
obrajero en ou,yo obre,) de aqu:!. adelante se hall. 
re indio encerrado deau autorid~d o mal habido o 
mal tenido compelido en cual.quiera manera ••• sea 
condenado en privacid1 perpetua de ser obra;lero 7 
en mil pesos de oro c111dn ••• • 

Esta fra.cci6n de ordenanza.exige a los obrajeros que resptten el 

derecho a entrar ;y salir dtl obraje, que tenían loa ind101 VR J1A 

ra ir a sus casas, imponierlo severo castigo a aquel que 11 ace

ta esta disposici&n ;y que d.n motivo alguno tuviese encerndoa o., 

indios libres. llas adelant' esta ordenanza autoriza el eaerra

miento de trabaja~ores dent'o del obraje, sie~pre que se ta.tase 

de trabajadores compelidos, comprados ;y presos. 

"Y porque de muchos dJ:s a esta parte está manda
do que los obrajes no:t:it~n cerrados sino abier -
tas las puertas, todaY.'a, 4unque lo est4n, con loe 
negros, mulatos, mozo•7 mayordomos que ponen en -
ellas es como estar c11Tadae ••• mando que ••• a t!, 
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illll horas del d!a eet~n libres y abiertas laspuer 
tll sin eetorbo en ellne ;para que el indio qui li 
lziemente quisiere entrar a trabajar y salir ytn
~r en el dicho obraje•. 

:a :poco probable que algún duei:!o de obraje hlQl cumplido oon 

la oran de tener las puertas abiertas del obraje,"1n vigilancia) 

pues tmdr!an problemas serios con los trabajadore1que privados· 

de su libertad no tenían derecho a entrar y salir. Esclavos y Pr:!. 

sos ei:&ban en ese caso y ai1n los de repartimiento, aunque su es

tanCia fuese de seis d.ías, pertenecían al grupo delos cautivos. 

\- Registro y control de trabajadores. Apa.De de poder en

trar J salir libremente del obrador, los indios VRten:!an otra 

formada diferenciarse del resto de sus compaj!ero~ la del libro 

de reS,stro. Todo trabajador debía estar regist~ en un libro 

en el:ual se especificaba si eran compelidos o delibre contra

to; 01 el primer caso se debía explicar la causa cll la compul -

ei&n, y en ambos casos, el tiempo de duraoi6n delcontratot y 

por ede su estancia en el obraje. 

11.rtín Enríquez da 6rdenes precisas sobre ellibro de re -

gistra 
l nov. 1579 (Enr!quez) 
• ••• y otrosi, sean obligados a asentar en el dicho libro 
Jlbro, el d!a mea 7 aiio en que cada indio en are 
• servir ••• 7 por que salario 7 la causa porqie e,e 
n y lo que .. l• pagare al t&1 indio 7 en ""' ca .. •' .. 26 
1E1S, sin mudar en especie ••• " .. ,.., 
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Este libro tenía como objeto facilitar la supervisión a los 

oidores que visitaban periodicamente los obrajes, :para "evitar" 

abusos de los patrones sobre la remuneración, comida, deudas y a

largamiento ilegal del contrato o retención injustificada de los 

trabajadores. 

El virrey Velasco hijo pide mayor especificación en. el libro 

de registro y exige que se añadan datos como, oficio del indio, 

adelantos de dinero que va recibiendo y, las telas que üerroca 27 

además, el libro debía estar autorizado por las justicias y ru -

bricadas las hojas por el escribano, so pena de suspensión por 

cuatro aflos• 26 

Tambi~n se dieron casos de patrones que protestaron. argume!! 

tando la innecesaria sotreprotección de nabor!os o indios VR. El 

virrey Enr!quez toma cartas en el asunto deteniúnando lo siguiea 

tes 
10 dic. 1579 (Enr!quez) 
w ••• hago saber a vos el alcalde ~or que es o 
fuere de la ciudad de los Az1€eles y a otras CU!! 
lesquier justicias de su majestad en ella, que 
por :parte de Juán de lliruega, Juán de l'astrans. 
f:7 otros mucho.!!J ••• que tienen obrajes en la d!_ 
cha ciudad, me ha sido hecha relación que ••• los 
visita.is muy de ordinario sin causa ni necesidad 
••• mas de por llevarles pen.e_:.s y costas ••• porque 
loa dichos in.dios n.abor!os ten!an toda libertad 
7 se i~taba y contrataba con ellos como con pe!. 
sonaa.librea ••• sin les hacer agravio, aa,yormea 
te que cuan.do se les hacía alguno ten!an en.ten-
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dimiento y c_apacidad de quejarse y l*lir justicia, 
y sin esperar visita, eran castigad<» /:'los patI'2. 
nerjJ y los indios satisfechos, ••• ~mando que 
de aqu! adelante, ••• no os sntremetoca a Visitar 
los dichos indios n~borios ••• si no :here cuando 
ellos se quejaren ••• "

1 29 

No es dificil que se dieran caeos derapiffa de parte de los 

alcaldes mayores u otras justicias locale1t a los obrajeros, que 

se preocuparan mas por cobrar multas que _pr regularizar las e

ternas anomalías que se cometían en los olrajes. Este f'ue el mo

tivo por el cual gran parte de las ordenaizas quedaran como le -

tra muerta. 

El virrey árbitro de esta pugna entn tuncionarios y "empl',! . 

sarios", resolvi6 en favor de estos últim•, ordenando que fue -

sen visitados solo cuando hubiese motivo • queja. 

Los. obrajeros inf'lu,yeron en el virre1 asegurando que los ~ 

dios tenían capacidad de quejarse para pecir justicia, y no va 

esto a ponerse en duda, pero estos debierca ser casos espor~di 

coa que ailn no :funcionaban como uaa actitd co~~ralizada en loe 

indios VR; pues para la época que abordamal -stfptima dtfcads del 

XVI-, este tipo de trabajadores ailn están 111 la etapa inicial de 

su proceso de adaptaci6n a la economía de 11Srcado. 

No obstante la posici6n del virrey alrespecto, parecía ad

mitir que los !i.'VR, por el simple hecho de Jbandonar ·aus c:emunida 

des para alquilar su :tuerza de trabajo, luiVan adq~.~do como . 

. por arte de magia, la mayoría de edad comoc1udadaDos •. Al :tavo~ 
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cera los patrones obrajeros, puso en sus manos un :fonna mas fá

cilpara explotar ·la mano de obra voluntaria con :mnuneraci&n, p~ 

ro iabe aqu! una pregunta; ¿ si hubiera favorecicl a los ~Ci.!!, 

na!Ws se hubiera solucionado el problema ? Quizáno, porque 

losfuncionarios actuaban mas en favor de sus bilsllos que de 

los indios. 

8.- Vejaciones sobre contratos voluntarios. luchas fueron 

lasvejaciones que sobre el caracter"voluntario• la los contra

toa se cometieron, muy a p·esar de los meticulosos libros de re 

gildro de los obrajes. Encabezando la lista estaba las deudas y. 

an'fcipos de dinero, el envmchamiento engafioso •. l!l acarreo a d,! 

fenntes ciudades, etcétera. 

La insuficiencia del pago que reoibían los iJ:iios de libre 

cozilrataci&n, propici6 un fen&meno que lo reprim:I,'! doblemente; 

en p-1.mer lugar la eterna condici&n de vida medioct"e, -pues has

ta .bnde s4 no hubo alternativa seria de superac:iln-, y en se -

guzjo lugar la perpetua sujeci&n al patr&n pues elendeudamiehto 

comtante le retenía, con o sin su volunta~en el. •braje. La in- · 

s~iencia salarial del indio VR, convirti& en qdmera su si~ 

ci& de libertad para elegir mejores alternativas ie trabajo, 

suello y vida social. Su endeudamiento en cambio, .aeguraba la 

mam de obra al empresario, ello repercutía en el florecimiento 

de la empresa y de alguna. :forma contribuía al crecimiento eco~ • 

mies de Nueva F.apa!la. Quizá esta tue la razcSn por la cual el· :t1i•-:i 
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rreinato permitió los endeudamientos con reglamentaciones tibias 

que continuamente eran escamoteadas. 

En un principio las ordenanzas muestran como el virrey, en 

acatamiento de la corona, prohibe terminantemente el endeudamien 

to de 1ndiOBin :f¡.s:Í como uso de fiadores por dineros adelantados. 

El virrey Enr:!quez afirma que a pesar de estar prohibido por su 

majestad, el hecho sucede con frecuencia: 

16 de jul 1569 (Enr:!quez) 
"Y por cuanto por la cédulu céau.lu do su majestad de 
suso inoorpoi.'!lda, se manda· que no se de a ning§n in
dio dinero adelantado y se tiene por experiencia que 
sin embargo los duefios de los tales obradores dan d!, 
neros adelantados a los indios para que los sirvan 7 
toman de ellos otros indios por fiadores, los cua1ea 
sin entender lo que hacen loe f:!an que servirán y 

por defecto ellos pa.garán, y los indios a quien pri
mero se da el tal dinero se huyen y los fiadores lo 
lo lastan y sirven por ellos ••• 

El remedio de ello también parece venir en acato de órde -

nea superiores: 

"•••Y pues conforme a lo mandado por su majestad loe 
indios que reciben el dinero adelantado no es·trui abl! 
gadoa a lo :pél8a1' y menos es razón lo paguen loa fiadoré 
ree, no loa compelan a :pagar el dinero que as:! se debi.! 
re adelantado para ningÚn efecto de servicio de que 
fueren fiadores•. JO 

Diez ail:oe después continúa operando la prohibición legal de 
., 
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endeu~nto premeditado de indios VR. El que Enr!quez reitere 

la orden1ignifica que en gran parte no ea había cumplido eu an

terior dilpoeición. 

7 nea. 1579 (Enr!quez) 
"Otn, como está mandaso, la persona que recibie
re • eu obraje algún indio que entrare de eu vo
luntad a servir en el y durante el tiempo que en
tr6 Ie diere dineros en otra cosa, lo heya perdi
do 1 !l. indio no sea oblitado a se los servir ni 

pagar, ni sea compelido a _ello". 

El Jitodo de endeudamiento con fiador al qu'e recurrían los 

"empresal!.os" obrajeros para retener a los 1Jldios "libres", les 

favorec!aen dos aspectos; les garantizaba pe:r!IÍanencia de mano 

de obra a el negocio y aseguraba el pago del dineró por el fia- . 

dor a de.neto del deudor. 

Has• febrero de 1579 prevaleció la intención en el virrei

nato de c2:f'ender 1~ ingenuidad del indio VR, quien facilmente s~ 

cumbía aite la ~oracidad del patr6n, en cualquiera de las dos a!. 

ternativi. de retenci6n. En este sentido, tambi~n hay un cambio 

de directdz por parte de Enr:l'.quez, quien dictó el mismo mes de 

noviembrela ordenahza que permitía un endeudamiento regulado a 

considermión del Estado: 

31 IWt. 1579 (Enríquez) 
•otX1S:!, por otro capítulo de laa dichas orderian
zas 11md.f que no se den dineros adelantados a lós 
indiJB que entraren a servir a los tales obrajes; 

enteadido las necte1dade• c¡µe a los 'tales indios ' 
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' se ofrecen pa~ muchas cosas, declaro JUe lo suso 
dicho se entie~da con los dichos indi.:. que, como 
dicho es, tuvi~ren forzados y sin libeltad ••• que 
a estos ~otro~ indios..J que tuvieren 4cha liber 
tad se permite ~e les pueda dar hasta Cllltidad de 
dos esos de oi'o COffiWl cada mes adelan•dos, por 
manera que al · n del afio no exceda lo que se le 
hubiere dado di\ veinticuatro pesos deldicho oroM. 

¡ 
Las necesidades' de los TV!i so~ mayoressegúnpermite enten-

l f 
der el doclll!lento; refuérdese que vivían fuea del obraje y fue-

ra de su comunidad. fil remedio que. las autoli.dades virreinales 

toman, entra e~ jue~-con los intereses de lis empresarios, pues 

lejos de autorizar ~or jornal. para. la eatil:facci&n de susu D!.. 

· ·-·---'ll·e·aida:de·a""Vi·t·are-s·, ... ~=1 te adelantos moderalis cada mes. 

AB!, los TVR, mas por necesidad que por ingenuidad se ve!an 
" 

obligados a aceptar 1/o a pedir dinero adelatado; la in&enuidad 
-.·~ 

de loe TVR radicaba en todo caso, en ignorarque al tomar el pr!, 
'-~ 

mer anticipo entra.b~ en un rol imposible deeludir, pues se co~ 
-·1 

titu!a en un c!rculo;vicioso de renovaci&n ~ deuda, cuando no !. 
·¡ 

ra de pro.sresión cre,r-iente. 

El ililpulso de l~s acontecimientos de lavida real obligd al 

virreinato a admitir:11os sistemas de deuda81 a emitir regle.man-
'' taciones mas metic~fsaaj_para mediados de :i. 90's encontramos, 

con el virrey Velase~, legitimidad total ~ el endeudamiento 

indios VR y trabaja~~res de cual.quier otra omdici6n. 31 

¡ 
3 oct. 1595 (Vjlasco hijo) 

.. , 
.j 
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"Por ordenanz~s nntieuas y c~dí.tlas 11tieuas de su 
majestad ha habido y hay.dif1cµltadt1 lod indios 
pueden contraes deuda.a ••• declaro qm todos loa cos 
tratos que los dichos indice labor!e o de oual -
quier condici&n que sean hubieren hl:?ho d,1udas, y 
oblieaciones de ellas con intet'Venc~n de la Jua
~ de la parte donde estuviere el obraje ••• 
~ los tales indios contrayentes ~mpelidoe a 
la Paea y cumplimiento de ellos,., 

El concierto de la deuda debía eerpor escrito ante la jlJ!. 

tioia competente de la localiclad1 con praencia de ambas partee, 

_....:_-1 

Para que en ese momento fuese entregado ~ monto que da.ría luear · 

t al compromiso de trabajo, De no ser as! 4 concierto, perderla 

validez. legal 1 

"•••3 cualquiera oantidad de dineroo ropa u o
tras cosas que el tal obrajero dienal indio de 
su autoridad privad.a.mente lo tenla ~rdido y el 
indio quede libre de 19. paga para nr poder ser 
compelido a ello por ninguna justicia ••• 

El indio laborío y cua.lquier otro adeudado, quedaba libre 

del compromiso de trabajo en el obraje,13r tres d1~erentes mo

tivosa 
1.- Si regresaba el din<Jro adl'!antado 
2.- Si era v!ctima de malos tatos 7 abusos 

¡· 
~-
·fe. 

J.- Cuando el convenio era pd,ado 7 ao ante las:~'!l'.to- ~ · 
ridadee locales, o cuando l'.ae autoridades co~ ~ @ 1 

pond!an a si tioe lejanos • la ubicao14n del -~ · ·;' 

je. . . ;t,~~~ ·,. -., 
.!l. endeudamiento de loe nabor!os, • deb!a exceder loe_ .. ~-.. p 

b'o meeea de la remuneraoiifn menau!ll qut rec1bfan. cada. 1.~~ó'.'4e ~' 

··---··-~-----~;.. ·~~.::w. ~¡ 
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b:!a. tener una cuenta. particular :Y .aile las .justicias deb!an ha

cer revisión de cuentas en peri~dos lreves de cuatro ·mea.es, pa

ra evitar rezagos o enredos. (miama.~rderuinza) 
:; ..... . : .. ._ .\. ··• ~·. • • .;, 1, ~ • 

"• •• a ningún indio se le ·ptiede iar adelantádo: lnaa 
de lo que pudiere·e;Wiar en.cuat.-0 mkses dé,traba~o 
conforme a su salario. 

No eaM sefialando una ~ai;tida~!ij~ ·~c;m~ tope "de endeuda -· 

miento, solo refieren una parte proJDrcional a la.remuneración 

que Cfit~ indio reoib:!a. Lo cual indiJa que tanto la deuda como · ·1~ 
. ·. . . ·. .. "''. ........ • 

el pago, fluctuaban '1n .. cada. conci'~·' .depen~e11do, ~.e la.s. tres 

partes que en el asunto interven!am patrón, traba.ja.dor_ y jus~! 
-.~ .-... ~· 

cia. local (alcalde mayor o corregidrr), ca.da una oon intereses 

propios. 

Otro factor que vejaba. la. liblrta.d de loa indios VR o na

bor:!os, lo constitu:!a el traslado cll unas ciu~de.s a otras donde' 

hab:!a obrajes. Los engaf!aban con pepief!as cruU1idad•s de dinero 

para hacer el acarreo a otros sitiar, en los nuevos obrajes eran 

encerrados como cautivos y sus patnnes nunca lee pe:nnit!an con~ 

cer sus cuentas de deuda. Es por es que Vela.seo hijo decide to- . 

ma.r la siguiente medida: 

" ••• orden() y mando que de esta Ciudad de. M'xico 
no se saque indio de obraje· ;Pim -l.a oiuda'd."de ·los ··J 
AJlBeles ni otras pa~tes al~.iiin liceno!á: · · , J 

m!a ••• " 32 _:.{/!. ·j 
. . . ·E 

El traslado de indios ten!a ocm·obje~o· é'-radii''ta autoridadÍ 

4e- 1 .. ;luetici .. 1oca1ea como .. ...;,-,.1cm~._" ij'~"111»rio _o. '.J 
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el contrato de na.bor!w y poder actuar lllremente y aprovechar

se, ha.ata donde fuese;.oeible de loa ma.s ::ngenuoe. 

b) Relaciones ciatractuales en el tdler artesanal: 

Los indios que e~ voluntarios con ll!!muneracicfo manuf'aftu

raron seda en los taJ.ln-es artesanales pert;enecieron al llamado 

gremio de la seda. Se integraban a un talllr artesanal como a -

prendices y pod!an, d111puls de dominar la t~cnica, cali:ficarse 

como oficiales de la Sida. En cualquiera i9 sus eubespecialida

des, tejedores, hilan~ros, cordoneros, grreros, o tejedores 

del Arte Mayor de la Sida. 

Como oficial, el~d!gena era un tralajador a contrato que 

hab!a adquirido un mamjo total de la dcrl.ca e instrun:entos de 1 

trabajo de los diferemes tipos de manufad;uras de seda, era es

tg el rango mas al to a que un ind!gena poí!e. aspirar, pues el zq 

vel inmediato auperiorera el de maestro, 11 cual solo pod:!an 

ascender aquellos que itmostraban ser: 

"limpios de toda :alaraza de moros, liinos, ni ju
d!os ni recián caivertidos a nuestraSanta F& Oat2 
lica ••• " 33 

A1 ind!gena no sere considera ser demala sangre pero te

nía la imposibilidad, it no ser cristiano nejo, por lo tanto 

quedaba excluido de lamestr!a.' 

tas condiciones lh trabajo bajo las IJll laboraron los ind!-

- _j 
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genae que por alguna raz6n ingresaron al gBmio sedero, están l 

flaladas en le.e llamadas "ordenanzas del grmio de la seda". Es 

toe documentos centran casi totalmente su ltenci6n en reglamente 

la calidad de la elaboraci6n de telas, goI'.!De, cordones, tercio

pelos, etcétera. Esporádicamente se agre5ai cláusulas con dispo

siciones sobre el elemento humano que inte~' la jerarquía del 

gremio sedero: 

• alcaides 
• veedores 
• tesorero 
• maestro 
• oficial 

aprendiz 

En lo que a esto se refiere encontramm mayor ~capié en 

los condicionamientos estrictos para los aipirantes a maestros; 

en segunda instancia los documentos ee ref"~ren a los cargos a

nuales de la escala superior así co1ao a rElj¡lamentar las condioi.!!, 

nes de trabajo de los oficiales de este ara. 

En los sefialamientos que sobre el ofitialato se hacen, hay 

una marcada inclinación a reglamentar las tbligaoiones, mas que 

los derechos como trabajadores a sueldo qut eran, de los talle

res. En cambio el aprendiz, se ve ligerameite mas protegido en 

lo que a reglamentaci6n se refiere. 

No es que por innecesarias, no se hayai dictado ordenanzas 

para proteger a los indios que por propia ~luntad trabajaron 

eh los talleres artesanales. La explotació1de los indios se did 

tanto en los talleres como en los obrajes mnque en distintas 
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p:nporciones; la .diferencia esencial estriba en que la~ ordenan

za1 de obrajes fueron dictadas y firmadas por el virrey, cuya mJ 

sili era proteger y equilibrar la relación entre trabajadores y 

P*°nes. 

Las ordenanz::.s del gremio de la seda :fueron, en cambio, re

dartadaa por loa propios maestros y patrones, investidos con un· 

cago temporal; en este caso la acción del virrey fue solo una 

filma apro-lutoria denominada "confirmación de ordenanza". La re

. elación de dichos documentos estaba pues en función del presti -

g:IJ gremial y del sectarismo racial y social que predominaba en 

latfpoca. 

1.- El aprendiz. Todo indígena que pretendía ingresar fi]. 

grimio de la seda debía cubrir una etapa de aprendizaje en un t!!_ 

llJr artesanal sedero, bajo la supervisión del lllllestro o due"ño 

del mismo. Aprendiz, es la escala mas baja en la jerarq~a de un 

g:t'lllio, era la etapa inicial de ingreso en la cual el interesado 

o 'l'uturo obrero debía aprender todo lo concerniente al oficio o 

ara". 34 En realidad el aprendiz se convertiría en un artesano 

y D en un obrero.· 

Aunque por supuesto se daba preferencia a los espa.fíoles, 101 

ini!:genaa al igual que las castas pudieron enlietarse en los ta

llll'B!J ,. como aprendices del gremio de la seda, en cualquiera de 

sur modalidades. Salvo la pref'erenoia de ingreso al taller sede-

ro.parece que, por lo menos legalmente no hubo diferencia con 

elindígena, las castas y los espaf1oles, en la etapa de aprendi-
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zaje y los derechos y obligaciorlS de los pupilos f'uiron las mi_!! 

l!las para todos. 

De ello) podemos inferir que los indios que inerearon al 

gremio debieron hacerlo en una elad fluctuante entre los nueve y 

los dieciocho afíos-J: que entre 1<1 padres del pupilo 1 el maestro 

del taller, medi& un contrato pa escrito que respeti>a los si

guientes términos: 

IJna duraci6n mínima de doa ¡fioa y un máximo de tres, segÚn 

la dificultad de la elaboraci6nie la manufactura. D acuerdo a 

ello, las ordenanzas establecen: 

2 afios para el oficio de tntorero 
3 " " " "~ador 
4 " " aliaros y gorreros 
5 " A:!l;e lña.yor de la Seda 35 

Cuando la fecha sefialada Dgaba a su término J el aprendiz 

no dominaba aún el arte propuesD, el maestro quedala obligado a 

mandarlo a otro taller a su proJia costa por el tieDJO necesario, 

hasta que el pupilo domillaae to.:J..mente la técnica. Jon ello ae 

obligaba al maestro que recib!aa un aprendiz a eefll'zarfe por 

enseñar el oficio de principio 1 fin en el tiempo eliipulado y 

no unicamente a explotar la mam de obra del alumno iX"etextando 

necesidad de prolongar el perioit de aprendizaje. 

El aprendiz no recibía diiwo por su trabajo. ~e, desPtiés 

de experimentar los primeros er.11res, lo mas seguro te que se 

convirtiese en un apartador mas de mano de obra en •l taller; 

lo cual beneficiaba al maestro f :patr&n, pues no ercgaba salario 
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a sus Geudoar~s~os, A cambio, el aprendiz recibía del maestro, 

casa, cama, rqa, aseo de la misma~ a vece:, aparte de ensefiar 

el oficio, el lB.eatro enseñaba también a leer, a contar y, por 

supuesto, la lilctrina cristiana. 

"Que los 1prendices que reciben loa maestros han 

de estarJBiatentes trabajando personalmente en 
los tornm el tiempo de la escritura, sin penni 
tirles qll se ésten ~ sus Casas 1 so pena de ciB 

36 cuenta pesos de minas ••• " 

Incluso, '!n caso de enfennedad menor de quince d:!ae, loe caj 

dados y los gatos quedaban a cargo del maestro. 37 Aparte del 

aloj8.!lliento, "'8nción y ciertos rudimentos educativos, el maes

tro deb:!a dar s sus pupilos la materia prima y los instrumentos 

de trabajo. 

Surge laiuda sobre la existencia de un pago por parte de 

loa padres delpupilo al maestro. Carrera Stampa dice al respe.=, 

to: "No se hl¡a cláusula alguna que impidiera al maestro exigir 

un precio exagrado al padre del pupilo o aprendiz, o de abusar 

de la pobreza de UDa familia para imponer al nifio un aprendiz~ 

je excesivo hai:i.éndole trabajar dura::::ente de acuerdo a SU3COllV.!, 1 

niencias"• 3S ¡ 
En el caa de un aprendiz ind:!gena, es mas probable lo se- ¡ 

gundo que lo p:imero; pero esta no es n:.as ~e una especulación :~j 

por parte de~;do autor, pues no hay en las ordenanzas, el~.-¡.~ 
sula que lo _ ~- _ ..q~ta W1 ~o., pero tampoco que con:f'ir- _: 

me 1a eristencfa de un JlS&O por aprender. ·:':·'.;;·,:~ 
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Resulta en c~bio mas plausible ~a interpretacidn que Ca.rr.! 

ra Ste.mpa hace mas adelante sobre la utilidad que la mano de o-
:. 

bra de los aprendices o ceudoartesanoe, eiguificd para un maes-

tro dueño de taller artesanal: "•••ªtodo maestro oon taller en 

producoi6n le conven.:!a sobremanera adiestrar la innata habilidad 

de sus aprendices y oficiales, por tanto, que ellos hac:!an o 

coadyuvaban incesantemente a los trabajos encomendados al maee -

tro, al taller", 39 

La mano de obra del aprendiz beneficiaba al maestro del ta

ller en el ámbitp artístico y en el dom~stico (limpiar, llevar 7 · 

trae;) probablemente ello comprnsaba el servicio que el ~estro 

daba a sus disc:!puloe. 

2,- El. oficial, El rango de oficial lo obten.:!an loe pupi- '. 

loe que concluían satisfactoriamente su aprendizaje, Este fue el· 

segundo nivel en la escala jerárquica gremial. En el eremio de 

la seda fue el rango mas al to a que un indígena pudo aspirar; 40 . 

sin embargo de parecer un rasgo dieoriminatorio, era al mismo 

tiempo una deferencia pues no todos los ciudadanos de condicidn 

humilde ten!an permitido dedicarse al oficio de la seda y vivir 

de 41. 

Ordz. de hilanderos de sedas (21 ~o 1570) 
"Que nin&dn maestro pueda admitir aprendiz, ne 
gro, ni mulato, ni loe ma,yoralee exsnii narlo ... 
porque es oficio de corifianza.~ 41 

La mano de obra ind:!gena en cambi9, e~ bienvenida en la e& 

, 
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plotación de la sedal 

Ordz. hiladores (4 abril 576) 
"Que cualquiera mercader o texedor de seda ¡meda 
tener en su casa Tornos de!rl.la.r Seda, y en ella 
hile la seya solamente, y II otra alguna, billin
dola con Yndios hiladores.-• 4-2 

El nuevo oficial_, acompaf'lada de su ma.estr~se registraba co 

mo tal, ante los veedores en el libro de oficiales; a partir de 

ese momento pod{a -si lo deseaba.., cambiar de taller o quedarse 

en el mismo, pero a partir de ea ~omento se convertía en un em.. 

pleado del té.llar y cobraría su¡oes:pectiva remuneración. De esta 

forma los ind!genas oficiales e1 el grerr.io de la seda se oonve!: 

tían de por rlda, en mano de ob• a servicio de los me.estros ª!!. 

paffoles o quizá criollos. 

E.a sabido, por otro lado q11 en otros gremios se acept6 

que loe indígenas alcanzaran el ¡rado de maestros, no fue as:! 

en el celoso gremio sedero y mema aún en el Arte Mayor de la 

Seda, círculo mas cerrado al cu4 tenían acceso preferencial 7 

casi exclusivo, los hijos de ma~tros examinados. 43 

Los indígenas pues, no :puclilron ser me.estros sederos, ni 

tener taller ni tienda puesto qur no tenían derecho a ser exam,! 

nados. Dice una ordenanza de sedll'os: 

{2 abril 1578) 
"Que no se pongan tiendas dt los oficios de Sede
ros y Cordoneros, sin estar&xaminados •• ~" 44 

l 

j 
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Loa instrumentos de trabe.jo con que loa ind:!gene.a oficia

les me.nufact\Unlron pailoaie seda, pertenecían al maestro o due

Zo del taller; confirman~ este hecho otra ordenanza dice: 

hiladores: (21 lllflO 1570) 
"Que ninguno pueda •ner torno en su casa sin 
ser examinado en eloficio, ni con pretexto de 
tener ma4atro exruniado, que lo ucse so pe -. 
na,,.• 45 

La situación del in~gena era marginal respecto a criollos 

y españolea en el gremio 1edero. Como aprendices, :todos los as

pirantes era.n teoricamen• iguales, pero la prohibición del ac

ceso a la maestría era lDfiltro que separaba a loa privilegia

dos del reato de la masa, como un reflejo de la sociedad colo -

nial, Aaí, el control de;m taller y del gremio en general est~ 

ría en me.nos de eapa.fiolesy criollos exclusivamente, 

Loa ind!eenas al iguü que las castas, se convertían en la 

mano de obra permanente m ese o de cualquier otro taller de su 

especie. El oficial era 11 artesano que no pod:!a trabajar de ~ 

nera independiente sino cantro del erelüio, Un oficial no podía 

contratarse libremente c<a el cliente pues ademda carecía de inJ! 

trumentos de trabajo comotelares y tornos; su trabajo estaba ª.!! 

bordinado a los maestros.Estos asumían la responsabilidad de lo 

que aquellos manu:facturamn; pero tambidn cobraban las manufa.c..:. 

turas que no trabajaban dfrecta.mente sino J>Or supervisi&n. Pos-; 

terio:rmente los maestros ~partían parte de las ganancias a loa 
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oficie.les de sus talleres, por v:!a d! remuneracicfo. 

Respecto a la jornada de trabaj&en loe talleres artrsana

les, Carrera Stampa dice: "Teoricru::erlie variaba la jo malla núaj,, 

ma y má.~iraa de trabajo, entre ocho yaedia y catoroe horm. El 

trabajo efectivo de acuerdo con la ccatu:mbre no pasaba de doce 

horas; descontando dos reposos o descansos con una durac.ifn to

tal alrededor de una hora o una hora1 o;edia para el al.Bmrzo y 

las comidas•. 46 

Como observamos., el of'icialato lle una jera.I'QUÍa objtto de 

explotación, por eso se consti tu,yó e• un nivel de tránei• neo!_ 

sari~ pero superable para los blanco1rt y un tope ll!lhimo :pre. 1!!, 

dígenas. Porque si estos ú1 ti.moa hub:ilran pod~do ascende:r a ma

estros, hubiera sido pe:nni tirles pennecer al grupo explttador, 

y ello no convenía a los intereses drlos espafioles y cr:illlos 

que en este gremio cono en los deJLás,se habían constitullo co

mo la clase doi:.inante. Siendo los abCE:!genes de una condi:ión 

social y racial inferior, debían ser.xplotados y no explttado-

res. 47 

Otra ordenanza dice: 
•Que se deben entender por maes1ros de artesanos y 
tiendas públicas en las Casas o ?lüleres en que a 
dirección y jornal. de un sujeto, trabajan, tres o 
= oficiales de aquel arte ••• • 48 ::J 

; 
Debe:;ios pensar en pequeños tal.lees, dentro de la e.a del;;;~ 

·ºf maestro con un tendajón anexo. QuiÚ•l personal. del-~ no:~: 

''~f5! J 
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excediera el número de siete uocho incluyendo maestro y apres 

diaes, considerando que la ordEi.a.nza sugiere un mínimo de tres 

oticinles. 

!l'o se habla de un máximo 11 oficiales que limite la concu

rrencia de artesanos a estos tllleres pero se sabe, que nunca 

fueron de grandes proporciones. 

No se podía contratar un lticial que no perteneciese al o

ficio y estuviese debida.mente :sgistrado, Los oficiales se con

trataban con los maestros por i!as, semanas, meses o afíos y ~ 

ta que se cumpliese el contratl podían abandonar ;91 taller para 

contratarse con otro maestro o ].l8tr6n y la transgresi&n al con

trato causaba penas pecuniaria-. Carrera Stampa afirma: "Era 

!recuente que el amo o maestro les diese f:a sus oficiales_J 

casa, comida y ropa limpia, aUJlue estaba mas generalizado que 

viviesen en su propia casa (prq>ia o alquilada) y a sus expen

sas", 49 

El pago era semanal aunque a veces se permitían anticipos 

intermedios a solicitud del ofitial que lo necesitare 50 sin 

que ello significase un endeudad.ento. Otro dato sobre la rem~ 

neraci&n de los artesanae, es q11 variaba según la antiguedad 

en el trabajo 7 que había una C1Dta definida a manera de tope ;¡;¡ 

m!nimo de pago. No podemos preéaar cuanto recibía un oficial -

como pago por su trabajo, en el taller sedero, pues aparte de 

que las ordenanzas de 1a _seda m lo sefia.lan, la remuneraci&n e-
()J -

re variab1e de un taller a otro7 de un gremio a otro. 
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Sin embargo., podemos afi:mar que el of'ioia.J. dependía le1 

sal.ario que reoib!a del ruaeatm del ta.llar, como \mica :fuate 

de ingresos para el sustento :lilrdlie.r y qu~ por lo tnnto a in

dígena que lograba el rango deoficial de la seda y lo ej.-c:!a 

como su modus vivendi, se con,.rt:!a en un elemento de la aoie

dad de producoi&n y consumo e1la Nueva Espaffa. 

En el :taller artesanal) el indígena tuvo la posibilidli de 

convertirse en artífice a suello. Sin rebazar el nivel de txpl2_ 

tadc:, el aborigen tuvo en esta1 una alternativa de adaptao:iln al 

sistel!lB de mercado que estaba1n plena gestaoi&n; aún cua.Do el 

taller artesanal :fue un elemedo característico del feudaJl.smo 

que.) en aquella !fpoca,;ise man:i.f'11te.ba en decadencia. 

En conclusi&n, podemos ail.rmar que el indio que manu!lctu

r6 seda en el taller artesanal tuvo la oportunidad de eleD:r el! 

te oficio entre otros. En un 111ller de este tipo, el ind:!•na 

pudo convertirse en un artesru1 que dominaba una tácnica a pri! 

cipio a fin 1 pero su trabajo .T.ae siempre subordinado pues1olo 

se le permití& poseer su capa~dad artística, No obstante,es

ta fue otra alternativa que el aborigen tuvo para adaptara al 

sistema indivídua1ieta que lo~bligarfa a desenvolverse, ~en

tro de sus condioi&n de explo•do-, como un elemento conswidor 

y productor de la economía de 111 tiempo. 

El indígena tuvo mejqr aherna:tiva de adaptacicSn al lliete-

ma cplonial, en un centro de llibor como el taller arteaarul, e~ 
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ya estructura y_.flncionamiento corresponde a un aiá:ema feuda.11 

mientras que en C obraje, centro de labor que se atoja como 

una incipiente ~itirica de corte capitalista, el inéfgena con -

tratado a voluntli, fue un simple elemento del trall.;jo mecani

co, en serie. Sulibertad a menudo se vid entorpecida por loa. 

:patrones, que los acarrearon y los retuvieron en lea centros 

de trabajo, con El'lli.des. 

En ninguno lt estos centros podemos llamar eallrio a la ?'! 

munerac,i6n que 111 indios recibieron por su trabaj<i en los o

braje~ ni siquie:a f'ue lo necesario para Vivir y cll"Scier0n de 

un tope m.ínilllo cQml pago. El que mas se podría ace:11ar al con

cepto actual del ml.ario, :fue el pago que_ los o:ficilles reci -

bieron del patr6npues tuvo un tope m!niI::O -sesún ilce Carrera 

Stampa, 51 aunqutno menciona el monto de la canti"l&d.. 

El ind!gena,JUyo nivel de adaptacidn tuvo un aracter maa .,, 
ciign~ fue el que Iabor6 en los talleres artesanalet de corte 

:feudal como ya semenc1on6, pero pocos indios logrron ingre 

sar al gremio. CClml entre los indígenas huba· cierta diferencia 

de linaje en la .,ca prehispWiica, cabe la posibilldad'que loe 

indios que manufarturaron seda en los talleres art•analea, fU! 

sen contados, esc:1&idos por ser hijos de caciques,• bien, por 

ser descendientescon cierto linaje; pero quizá talll14n pudo 

haberse colado ali.in indígena del pueblo •. ,. 

En los obra~ de corte capitalista· u· cambio¡ el conside-
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rable nÚ!Ilro de .indios VR que entraron a trabajar, vivieron eD 

condiciollEI pa.up~rrimas. Iado el nivel de explotación a que 

:fueron sotatidos, se deduce queJlll!l.a que como personas .en ini -

cio de a~tacicSn a una vida individualista, sus patronee los 

considera:s>n como un simple elemento factible de explo~cicSn 

furtiva. 
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CONCLUSIONES 

A 'tav~s del análisis de los indios que tnbajaron en la 

industrl& de la seda novohispa.na., se ha podido 10r la adapta -

cicSn gniual de los naturale·s amerindios, en elen:f'rentamiento 

de dos squemas diferentes de vida. 

:Loseentros de labor de la industria sericfcola, casa de. 

seda, tiller artesanal y obraje, emplearon prilllipalmente mano 

de obra indígena: 

características 
tipo de 

m. il obra indios 

1.- TRIE ADA forzada sin remuneración comuneros 

2.- DE 
REP..llrlllIENTO forzada con remuneración comuneros 

'3 .- POR lONTRATO retenida por deudas no 
"VOllNTARIO" comuneros 

El ¡¡-den en que se analizaron los tres ti,J>s de mano de 

obra, o'tsiecen al. orden cronológico en que ejerd.eron predomi

nio sobn la actividad productiva novohispana. 

El it'Bbajo como tributo, fur el primer con-.Cto entre un 

patrón e¡pañol y sus trabajadores ind:Ígella.8, no podemos consi

derarlo ~mo una relacicSn laboral :pero significlun punto de 

arranque de la aculturación del indio en cuanto a organizacicSn 

económici. se refiere. 
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El amplio margen ¡ue los primeros ctilonos "se" otorgaron,' 

respecto a los
0

indios,les permitid recibir trabajo sin remu

neraci6n por ello los~aneficiarios de la ~poca del boom de la 

seda fueron los encomaderos espaiíoles de 1523-1550, periodo 

que va de la introduoddn de la industria* a la prohibici6n del 

trabajo tributado. 

El sistema de reprtimianto entr6 como recurso emergente 

a partir de los 50's pea los encomenderos ya no podían apre

miar a sus indios a tnbajar y estos nunca acudían por volun -

tad propia. 

La etapa que corl!Sponde al apogeo del repartimiento 1550-

1630 aproximadamente*• corre&ponde a un descenso de la produ.!?_ 

ci6n de seda, deecenaoocasionado por: 

* 
** 

1.- El desplazamiJnto del cultivo suntuario con la esca
sez de mano ill obra por la baja poblacional. 

2.- La introducciia de la seda importada a trav~s de la 
Nao de China. 

3.- Una de las esasas actividades industriosas de la me
trcSpoli era la seda de Granada; a la cual no debía 11!! 
cer sombra la 1eda producida en la colonia Novohispa-
na. 

Sin embargp, la pera seda que se produjo requiri6 y fue 

Ver tesis de_¿~icenclatura de quien sustenta este trabajo 
. pp. 6-9 . 

•Orígenes colonial••·•"• P• 328 
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prclucida con ma.node obra aborigen, Loa naturales que bajo el 

ai&ema de repartirlento trabajaron, fueron indios comuneros, e 

PaJ11 que recibierai por trabajar tres o cuatro veces al afio no 

pume llrunarse ea.lirio pues no lo utiliz6 para sustentarse, pue 

el.ll lo obtenían dtl cultivo comunitario; en todo caso podemos 

af"":rmar que el aiserua compulsivo coadyuv6 a que loa indios u

sa:an moneda aunqa solo fuese para pagar impuestos. Es decir,· 

no loa convirtid a.consumidores pero si contribuyd como un se

guJio paso en la alaptaci&n de los aborígenes a una nueva eoci.!!_ 

da1 de produccidnJ consumo como convenía a la relación de la 

me~poli sobre sucolonia. 

El trabajo v&untario con remuneraci6n, ea la tercera al

te!!lativa de obtemi&n de mano de obra inuígena; adopt6 un ca

rmter mas formal]Ues en este caso, medid un contrato entre~ 

tria y trabajadormte la autoridad competente. Coexistid con 

laidos formas de sano de obra señaladas anteriormente deade 

lOf primeros a.fice Je la Conquista. 

Durante el apgeo dQl trabajo tributado, el trabajo volun

t8ll.o con remunerad&n íue utilizado por los no encomenderos y 

dUllilte el apogeo ie el repartimiento, fue utilizado por produ~ 

to~a no alimenta.I!Os, como en el caso de los sericultores. 

El dominio deeste sistema de obtencidn de mano de obra 1~ 

d!pna se fue aceiruando a medida que el siglo llegaba a su fin. 

A :n.nee del sigloIVI y principio del XVII, corresponde el 1 -
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nicio de este sistema que va a prmominar en los siglos poste

riores. En esta etapa no podemos hblar de una franca recupera 

ción de la seda, pero se siguió pDduciendo pues en los docu -

mentes se hace referencia de ello "1n a principios del XVII, 

sobre todo en talleres arteeanale17 alsunoe obrajes. 

El indígena que logró ser acl.Jitido en el gremio de la se

da, nunca fue dueflo de los instrumntos de trabajo, labor& en 

el taller en calidad de empleado cm salario, pero por lo menos 

tuvo la oportunidad de convertirs1en un artífice dominador de 

una t~cnica, de principio a fin. JJmentablemente esta alterna

tiva de adaptación indígena al tniajo voluntario con remunera

ción, fue mu,y reducida pues cada wemio tenía proporciones li

mitadas de producción. 

En el obraje en cambio, las cmdiciones de contrato e in

cluso de vida para los que alú labraron, fueron deplorables e 

insalubres'( y bajo estos obradores~ se concentr& un buen nú

mero de laborantes indÍgenas. 

Los indÍgenas que laboraron JE' voluntad con remuneración, 

fueron naturales deslindados de sucomunidad y de los quehace

res inherentes a ello. Estos indi'ñluos si tuvieron que depen

der de la remuneración monetaria pra vivir,i. pero lamentable -

mente sus condiciones de vida fuena paup~rrimas porque desde 

el punto de vista del espa!!ol, la-.laptación del indio no era 

para fayorecer al. indio, sino---parafavorecer al sector dominan-; 
J 
'j 
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te integrado por la dicotomía metr6poli-colonoa en Am4rica. 

Aunque los documentos de la ~poca llrunen"salario" al. p:i.

go que recibieron los indios, esto no f'ue mas que una forma de 

remuneracidn, puee el indio si dependía. de ello para vivir pe

ro no cubría el mínimo de subsistencia. Esta insuficiencia de 
5 pago los ponía a merced de sus patronea, quienes loa subsidia~ 

ban con pr~stamos que lejos de beneficiarlos los retenían en 

los centros de trabajo por tiempo indefinido. Aquellos indios 

que ca.:!an en este círculo Vicioso no tenían salida., eran vic

timados por las constantes renovaciones de deuda que estaban 

concatenadas a la recontratacidn de su fuerza de trabajo. 

El traba.jo voluntario con remuneracidn, no signit'ic6 para 

los aborígenes una. mejoría en su sistema de vida, pues su con

d1.ci6n de integrantes de un pueblo conquistado, los ponía en 

el rol de prestar un servicio al pueblo conquistador y no de 

mejorar su propio modus vivendi. Los movimientos y cambios o-
..J J 1 VllÍL1~~"~ 

parados en la.a formas de vida de loa aborígenes, estuvo en 

t'uncidn del dominio español y por ts.nto, fue una consecuencia 

y no un motivo de colonizaci6n. que loa indígenas de los pri 

meros a.ilos de la colonia se :fueron adaptando, .ar· sistema de 

vida individualista y procapi talista de una economía de mere_§ 

do. 

n trabajo 11bre asalariado en los indígenas que trabaja-
b,.. . 

. ~: .. ~J:'.9D seda, no existid. Algunas de las condiciones que dan lugar . 
, ': -~ ' 
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a eu exietenci~, s! se llegaron a manifestar, pues muchos in

dígenas cambiaron su conciencia de vida e;rupai por la indivi

dua~ al mudarse de sus comunidades ,. alquilar su f'uerza de t~ 

bajo a laa ciudades donde había obrajes, pero, la urgencia de 

mano de obra, d.16 lusar a que loe patrones recurrieran a ardi

des para retener a sus trabajadores. 

La falta de escrúpulo de los duefios de los negocios pas6 

por encima de la libertad del indígena y aunque no lo priv6 

total.mente de ella, lo aomet16 a oi~rta forma de sujeci&n que 

l~ privcS del uso de su libre albedrío para cambiarde de un ces 

tro de trabajo a otro, buscando mejorar su remuneraci&n econ6-

mica. El frenar la circulaci.Sn de trabajadores y el no haber 

un tope mínimo de pago, ocasiond que no hubiese competencia es 

tre patrones, con estímulos progreaivoe~-como mejoras en su 

remuneraci.Sn-, para retener a sus trabajadores indios. 

El mismo :Estado, al influjo de loa acontecimientos tuvo 

qua admitir los estímulos regresivos, como permitir los endeu

damientos y soslayar los enganchamientos de aborígenes. 

, 
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