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Un objeto científic0 bien construido, ubicado en la intersección de varias proble- 
máticas historiográficas relevantes, y la decidida opción por un acercamiento microhis- 
tórico, capaz de favorecer la lectura a contrapelo (o, en palabras de la autora, en contro 
luce) de fuentes de documentación habituales y, a la vez de orientar la localización de 
otras nuevas, convierten la lectura de este libro en una aventura intelectual sumamente 
estimulante, y a sus matizadas conclusiones en ineludibles referencias para el estudio 
comparativo de las economias urbanas no agrarias de la Europa meridional a 10 largo de 
10s dos siglos finales del Antiguo Régimen. 

El objeto, el proceso de transformación del sector vidrier0 veneciano entre la peste 
de 1630-31 y el colapso de las organizaciones corporativas de muy comienzos del siglo 
XIX, resulta ya de por si sugestivo y arriesgado, por cuanto se trata de un terreno poc0 
menos que minado, recorrido hasta ahora por no pocos tópicos (y, muy especialmente, 
el de la decadencia del sector, el del retraso tecnológico y el de la resistencia gremial a 
la innovación), nacidos todos ellos de la sombra arrojada sobre ese periodo por la épo- 
ca dorada de 10s vidrios venecianos, aquella que, sobre la base de la desintegración del 
imperi0 de Tamerlán a comienzos del XV, hubo de asegurar a la Serenisima el lideraz- 
go tecnológico, productivo y comercial en el sector a escala europea hasta que, a 10 lar- 
go de la segunda mitad del XVII, 10s cristales potásicos de Bohemia, 10s plomizos bri- 
tánicos y la fabricación por colado de lunas para espejo en Francia hubieron de arreba- 
társelo, en un contexto comercial, además, endurecido por las crecientes dificultades 
que, en 10s mercados del Mediterráneo oriental, habria de traer consigo el conflicto con 
10s turcos. Y he aqui que una lectura no formalista ni institucionalista de la documenta- 
ción corporativa (que entiende la norma, no como marco dado de la actividad, sino 
como sedimentación resultante del conflicto, del consenso y de la negociación intragre- 
mial, intergremial y política), además de una utilización mesurada y crítica de fuentes 
judiciales, notariales y tecnológicas, convierten a la supuesta decadencia en una expan- 
sión de las producciones (que, en la segunda mitad del siglo XVIII, llega a duplicar, e 
incluso triplicar, las de mediados del XVI), redefinen el supuesto retraso tecnológico 
como estrategia especifica de adecuación técnica y de la gama de productos a un entor- 
no cambiante y, finalmente, permiten matizar la resistencia corporativa en términos de 
movimiento conflictivo entre las invocaciones a la armonia gremial y las urgentes ape- 
laciones y amenazas de un mercado cada vez mis competitivo. 

Entrar en todo el10 significa, para empezar, caracterizar 10 más precisamente al sec- 
tor, tanto sus dimensiones estructurales (tejido empresarial, costes, empleo, produccio- 
nes, etc.) como también, y sobre todo, en su din8mica.Y es precisamente aqui donde la 
pesquisa de Trivellato produce una de sus aportaciones más significativas, por via de la 
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utilización para el vidrio veneciano de la noción de distrito industrial o sistema de pro- 
ducción local (en la linea de la recuperación económica y sociológica de la vieja elabo- 
ración marshalliana y, ya en el ámbito historiográfico, en la estela de, por ejemplo, Car- 
10 Poni). Porque si tal acercamiento, con su énfasis en la consideración de las estrate- 
gias y de las prácticas de 10s agentes, de las culturas empresariales y laborales, de las 
atmósfems industriales y de las muy polanyianas dimensiones extraeconómicas de la ac- 
tividad económica, hace años ya que viene rindiendo excelentes frutos en 10 que se re- 
fiere a tejidos de actividad protoindustrial en keas  rurales, su aplicación al artesanado 
gremial urbano resulta mucho más infrecuente. Y es de su aplicación aqui como se nos 
aparece un sector de unas dimensiones y complejidad que van mucho más alli de 10s es- 
trictos confines de la fondamenta dei vetrai de Murano. Porque si es cierto que desde 
1291 esta ribera alojaba, en efecto, a la totalidad de las unidades productivas de semile- 
aborados (hueco, plano para vanos y espejos, cañas para cuentas y esmaltes), no es me- 
nos cierto que su dinámica resulta incomprensible si no es en el marco de una muy de- 
finida división espacial del trabajo, cuyo otro polo -el del pulimento, azogado y deco- 
ración de 10s espejos, el de la fabricación y enhebrado de las cuentas o perline y el de 
la comercialización minorista- se ubicaba en la isla capital, permeando todo su tejido 
urbano y diluyendo sus limites (y también el control corporativo) hasta el trabajo a do- 
micilio. De la trascendencia analítica atribuida a tal división del trabajo entre el arte 
madre de Murano y las arti jglie de Venecia da buena cuenta el hecho de que su trata- 
miento arma el conjunt0 del indice de la obra. 

En 10 que a la primera se refiere, el lector encontrará aqui un análisis muy afinado 
del tejido empresarial, de la muy notable diferenciación interna de las corporaciones 
como consecuencia de la competencia monopólica entre distintos padroni di jornaci (con 
aproximaciones microhistóricas muy detalladas de algunos linajes), de la organización 
del trabajo, de las diferentes políticas de salario de acuerdo con la categoria formal y cua- 
lificación real de 10s trabajadores (a destajo en el caso de 10s maestros y a jornal en el de 
10s oficiales y aprendices), de la coexistencia de una esperable rigidez categoria1 con una 
hasta cierto punto inusitada flexibilidad en 10s criterios de estratificacidn económica, de 
10s mecanismos de formación de 10s salarios, de las pautas de intervención política en la 
regulación de 10s mercados de trabajo (con una apasionante lectura de la tratadistica es- 
colástica acerca del justo salario, excelentemente apoyada en bibliografia), de las estra- 
tegias de ascenso social por la via de 10s cargos públicos y de otros mecanismos de di- 
ferenciación simbólica (apoyándose menos en paradigmas marxistas o weberianos que en 
aproximaciones lexicográficas, antropológicas y microhistóricas en la estela de 10s traba- 
jos de, por ejemplo, Giovanni Levi), de 10s procesos de concentración empresarial ope- 
rados desde finales del siglo XVII, de la redefinición del modelo competencial entre em- 
presarios agremiados, del coetáneo aflojarniento de 10s controles corporatives y políticos 
en materia de privilegios sobre materias primas o nuevas líneas de fabricación, de la ten- 
dencia setecentista hacia el aplanamiento real de las jerarquias del oficio y hacia la mp- 
tura de 10s itinerarios laborales prefijados como consecuencia de la acción combinada del 
endurecimiento de las barreras a la entrada por arriba (maestros) y del incremento de la 
contratación ilegal por abajo (garzones), y de tantas otras cosas. 

Este Último proceso, el de la tendencia creciente hacia la inmersión del trabajo, 
constituye precisamente uno de 10s argumentos centrales del tratamiento de las arti j- 
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glie, sumamente delicado e intelectualmente valiente, dada la escasez de fuentes docu- - 
mentales, y que constituye, sin duda otra de las aportaciones mayores de la investiga- 
ción. Plantado muy tempranamente, en el siglo XIII, el frondoso árbol de las arrifiglie 
aparecerá plenamente configurado ya a mediados del siglo XVI, momento desde el cua1 
comenzará a acelerar sus procesos de división interna del trabajo al calor de 10s con- 
flictos entre oficios (especialmente entre 10s productivos y 10s comerciales) y, sobre 
todo, del comparativamente menor control corporativo, que propiciar6 su acusada ten- 
dencia hacia la inmersión: oficios enteros, en efecto, escaparan enteramente a este con- 
trol, otros sumergirán una parte de su actividad (asi, algunos talleres instalados en la isla 
capital como resultado de estrategias de integración vertical descendente promovidas 
por algunos pndroni di fornaci), y todos en su conjunto tenderán a flexibilizar el empleo 
de la mano de obra, fuese por la via de recurrir a trabajadores no agremiados o fuese 
por la de precarizar el aprendizaje de 10s agremiados, que tender6 a dejar de ser una ca- 
tegoria laboral para convertirse en una simple función productiva. Sumisión directa a 10s 
avatares de las coyunturas comerciales, sobreexplotación, circulación informal de sabe- 
res y bajos salarios pasarán a convertirse así en 10s rasgos más definitorios de las rela- 
ciones de empleo y de trabajo del mundo de las artijglie, especialmente en 10 que hace 
a dos grupos que el análsis de Trivellato identifica con gran agudeza: el de 10s trabaja- 
dores friulanos especializados en algunas fases de la elaboración final de espejos de pe- 
queño tamaño (10 que permite a la autora la evocación de toda una problemática histo- 
riográfica de gran calado, cua1 es la de las migraciones estacionales de trabajo, la géne- 
sis de campos migratorios territorialmente fijados y el funcionamiento de redes infor- 1 males de sociabilidad familiar y clientelar tanto en el origen como en el destino) y el 
de las donne delle perle, trabajadoras a domicilio (y más raramente en taller) encarga- 
das de las fases finales de la fabricación de cuentas para 10s mercados coloniales (y muy 
especialmente para su enhebrado en mazos), entre las que la lógica del putting-out 
system, con sus secuelas de subcontratación, inestabilidad y trabajo mal pagado (mera- 
mente complernentario además, en este caso, del salario familiar) parece haber adquiri- 
do sus grados m b  extremos. Pero 10 que realmente valora el tratamiento de toda esta 
nebulosa empresarial y laboral y, mis all6 del microuniverso de la laguna, 10 hace su- 
mamente Útil para pesquisas equivalentes en otros ámbitos, es su consideración como 
parte de pleno derecho de la dinárnica real del sector en su conjunto, como la otra cara, 
funcionalmente necesaria, de 10s hornos muraneses y de su comparativamente superior 
garantismo corporativo. 

Los dos últimos capítulos (al menos si prescindimos aqui del excelente dedicado al 
microanálisis de las empresas y actividades de Giorgio Barbaria) aparecen dedicados a 
10 que, a todas luces, se presenta como 10s marcos explicativos de las transformaciones 
hasta ahora desmenuzadas, es decir, las estrategias implementadas por empresarios, 
gremios y poder politico para hacer frente al incremento de la competencia desde me- 
diados del siglo XVII. Y también aqui la fineza del análisis esquiva 10s tópicos al uso, 
al tiempo que 10s discute. Frente a la imagen, sin duda demasiado tosca, del carácter tec- 
nológicamente retardatari0 del ordenancismo corporativo y estatal de la Edad Moderna, 
nos encontramos más bien con una discreta combinación de resistencias (especialmente 
en 10 que hace a volúmenes de producción, estándares de calidad, acceso a 10s entran- 
tes y secuenciación de 10s procesos) y, al tiempo, de permisividad hacia la experimen- 
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tación empresarial, que parece haberse orientado hacia estrategias de mecanización de 
algunas fases preparatorias del proceso (especialmente la molienda de las materias), las 
menos consumidoras de trabajo cualificado, y hacia la búsqueda de nuevos y más bara- 
tos vitrificantes y fundentes (para 10 que se hace menos empleo de la tratadistica al uso 
que de 10s muy raros y dificiles recetarios familiares y de taller, las auténticas vias de 
diseminación de 10s saberes). Unas estrategias que, en materia ahora de gama de pro- 
ductos, tenderán hacia las producciones de gran calidad en aquellas ramas más sujetas 
competencia (soplados de lujo frente a 10s cristales bohemios e ingleses y medianos es- 
pejos rnuy decorados frente a las grandes lunas francesas) pero de muy fuerte expansión 
durante el siglo XVIII (10 que, de paso, permite a la autora retomar las tempranas tesis 
de Sombart acerca del papel de la demanda de lujo en el arranque de 10s procesos de in- 
dustrialización) y, sobre todo, hacia la formación de nichos de mercado en las produc- 
ciones de consumo banal (pequeños espejos, esmaltes y perline para 10s mercados de 
África occidental, Norteamérica y Oriente medio). 

El libro se ve, además, enriquecido por unos costosos apéndices de inventarios de al- 
gunos talleres y de evolución de 10s salarios a 10 largo de 10s dos Liltimos tercios del si- 
glo XVII y por un amplio glosario de términos vidrieros, cuya utilidad desborda con 
mucho el campo de la lexicografia local por cuanto facilita el moverse con cierta soltu- 
ra en el intrincado mundo de la vidrieria europea y norteamericana ulterior, dada la acu- 
sada movilidad ochocentista de la mano de obra muranesa. Pero lo que, incluso para un 
lector no especializado ni cronológica ni funcionalmente, pone de manifiesto la exce- 
lencia de este libro es, sin duda, la capacidad de su autora para moverse con extraordi- 
naria fluidez entre el análisis local del sector vidrier0 veneciano y la historia general del 
artesanado europeo de la Edad Moderna (como demuestra, por 10 demás, la amplia y 
ajustada bibliografia), y entre la historia económica y la historia social y cultural del tra- 
bajo, asi como para invocar, a propósito de un objeto concreto, toda una panoplia de pro- 
blemáticas científicas sumamente diversas y relevantes al caso. 
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