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Inca es una ciudad erriinentemente industrial. Exclusivamente indus
tris]. Y su industria es la del calzado. De sus iebrices salen, con destino a

los mas diversos pafses del mundo, miles de pares de zapatos, recono
cidos por su calidad, Ifnea y excelente acabado. En sus talleres, la er

tesanfa, el saber hacer y la secular experiencia de nuestros menestrales,
se combinan con los mas modernos y avanzados sistemas de fabricaci6n.
Hoy la improvisaci6n ha desaparecido. Todo sigue un ritmo muy con

creto y determinado. Un avance tenaz y laborioso en busca de nuevos
mercados. Podrfamos afirmar, sin temor a ser pedantes, que Inca marca
la moda en calzado. Y nuestras mejores firmas son conscientes de ello y
de 10 que significa: un remozado esfuerzo en ofrecer cada eiio, tempo
rada tras temporada, un muestrario de modelos cada vez mejores.

Pero no olvidemos que si bien la historia la escribe todo un pueblo,
en muchas ocasiones, algunas de las paginas de esa historia se han escri
to con nombres propios. Recordemos que ya en el sig/o XIV, y desde en

tonces, nuestros maestros zapateros gozaban de merecida fama en nues
tra isla. Hasta nuestros dies muchos han sido los hombres, an6nimos en

ocasiones, que han luchado para conseguir 10 que es hoy la forma de
vida de nuestra ciudad. Hombres como mestre Antoni Fluxe, pionero in
discutible de nuestra industria, hombre con una envidiable visi6n comer
cial que Ie permiti6 abrir nuevos cauces en una industria que parecfa
condenada a sufrir el papel de autoabastecedora. Hombres como mestre
Bartomeu Payeras 0 mestre Joan Celabert. A todos ellos debemos mucho
de nuestra historia, de nuestro pasado, pero sobre todo de nuestro
presente.

Es quiza en nombre de la historia por 10 que debemos intentar re

cuperar un pasado que nos pertenece y que debiera enorgullecernos. Es
por ello que en los pr6ximos perreios quiero intentar un acto de recupe
raci6n. Debemos conocer nuestra historia, para agradecer y conocer

mejos a estos hombres.

Interesante es conocer nuestros antiguos Cremios, por su otgenizecion,
sencilla y eficaz, ingenua a veces, pero eutenttce siempre; por ser, sobre
todo, nuestro primer eslab6n hist6rico.



LOS GREMIOS.-

E! Gremio de Zapateros, I/amado tetnbien Co/egio de los Honorables
Zapateros, fue autorizado el 28 de marzo de 1370 por D. Pedro, Rey de
Arag6n, Valencia, Mal/orca, Cerdeiie y C6rcega, Conde de Barcelona,
Rossel/6n y Cetdeiie.

fran los Gremios, como es bien sabido, las instituciones por las que se

rigieron durante sig/os los menestrales de todos los oficios. Alfareros,
curtidores, tejedores, carpinteros, zapateros, ten fan su Gremio.

Como sucedfan continuas disputas entre los de Ciutat y los de la parte
iorenee, tal vez por excesivo centralismo de los primeros, en fecha 28 de
mayo de 1458, siendo Sopreposats joan Gil y julia Obrador, presentaron
al Lugarteniente General unos capftulos por los que deseaban regirse, y
en aquel mismo ana fue obtenida la aprobaci6n, siendo los primeros me

nestrales de la parte iorsnee de Mal/orca que obtuvieron Decreto de
Separaci6n de los de Ciutat, comenzando asi a organizarse de forma
aut6noma.

La organizaci6n interna de los Gremios, si bien era simple a nivel de
organigrama, era indudablemente eficaz.

Organizacion Interna:
-SOBRfPOSA TS. - fl Presidente y Vicepresidente del Gremio reci

bien el nombre de Sobreposats y asumfan las funciones de repre
sentaci6n.

-CLAVARI. - Era el depositario yadministrador.

-PROHOMS. - fran los Consejeros 0 Vocales. Su e/ecci6n se ce/e
braba durante las fiestas de Navidad y 10 hacfan utilizando el sistema de
"sach e sort".

- VfSADORS. - fran 10 que podrfamos I/amar unos inspectores tecni
cos de las obras que se realizaban, con obligaci6n de denunciar las frau
dulentas. Una especie de control de calidad.

-CONFRARfS. - Los co/egiados al Gremio recibien el nombre, toda
vie usado en algunos dichos (qui es confrare, que prengui candela), de
confrare.



 



Debemos consignar tembieti que en el sig/o XVI el Gremio entr6 en
una fase de reorganizaci6n, en el sentido de introducir varias secciones
en el seno del mismo.

Organizacion Socio-Iaboral:

A un nivel puramente informativo es muy curioso conocer la antigua
organizaci6n socio-Iaboral, por cuanto tiene a la vez de secular y actual.
Puede decirse que hasta hoy 0 hasta hace muy pocos, poquisimos afios,
se han conservado voces usadas ya en el sig/o XIV. Voces que no en

trafian solemente una situaci6n laboral, sino una situaci6n social.

-MOSSOS. - Eran los aprendices del oficio. EI "mossetge", desde el
25 de noviembre de 1573, no oodie ser inferior a un periodo de cuatro

afios, en los que el "mosso" vivia en casa del "tnestre", corriendo a cargo
de este la manutenci6n y hospedaje. EI contracto se formalizaba por es

crito ante el Notario del Gremio. Aestecontracto se Ie IIamaba Carta, por
10 que cuando algun aprendiz se colocaba a trabajar, se decia "fer la
Carta 0 posar-se a Carta".

-FADRINS.- Una vez pasados los cuatro afios de "mossetge", seguian
practicando y aprendiendo el oficio con la denominaci6n de "iedrins".
Este periodo duraba de dos a cuatro afios antes de poder efectuar las
pruebas de ecitnen para poder ser "tviestres". Los derechos de examen
iueron fijados en 10 Libras.

-MESTRES. - Era la denominaci6n que se les daba a los que, eiec
tuado completamente el aprendizaje que duraba normalmente ocho
a fios, superaban las pruebas para acceder a esta situaci6n, que era, sobre
todo, una situaci6n de responsabilidad.

Resultaba que "tnestres" que se dedicaban preferentemente a confec
cionar cetzedos bastos para payeses, querian tembier: confeccionar zapa
tos finos y primorosos para caballeros y "gente noble" y como no cotio

cian la tecriice de tales trabajos, el oficio de zapatero caia en gran des
prestigio.

Para que ello no sucediera, se determin6 dividir a los maestros en tres
secciones:

a) "Mestres grossers 0 d'obra grosse".
b) "Mestres d'obre prima 0 primeters".
c) .IIMestres tepiners".



As! pues resultaba que los "mestres grossers 0 d'obre grossa
II

se dedica
ban a conieccioner zapatos bastos para payeses, gente del campo y me

nestrales del pueblo y la ciudad; los "mestres d'obre prima 0 primaters"
eran los especialistas en fabricar calzados finos y delicados para los ca

balleros y "gente de honor"; y finalmente los "mestres tepiners" tan solo

podian confeccionar chapines para mujeres.

Tetnbien fueron modificadas la..s normas en el sentido que una vez

acabado el tiempo de aprendizaje, debian determinar a que c/ase de cal
zado querian dedicarse y sufrir el exiuner: ptooio para la secci6n elegida.
Pasaba que el aprobado en una secci6n no podia efectuar trabajos pro
pios de otre, bajo pena de multa de cuatro Libras, que se repartfan entre
el Fisco del Rev, la Coiredie de Zapateros, el Hospital General y el
delator.

Patronos.-

Todos los Gremios tenien su Patr6n 0 Patronos a los que honraban. Se·
distinguian las gentes de entonces por su gran religiosidad. Teriien los
Honorebles Zapateros de Inca por Patrono Celestial al Evangelista San
Marcos, que tenia Capi/la en la Iglesia de San Francisco. Es conocida la
enecdote que cuenta como San Marcos se encontr6 con un zapatero re

mend6n al que Ie bebie caido una lezna en un oio, curendole el Santo
Var6n y elegido por ello Patrono de nuestros zapateros.

Un di« al ano se celebraba la fiesta dedicada al Patr6n, beciendoto
con todo esplendor. Acudian primero todos los del Gremio al oficio que
se celebraba en la cap ilIa destinada al Patr6n. Desoues se iniciebe una
fiesta en la que los j6venes bailaban las danzas tlpices y habia jolgorio
todo el die hasta bien entrada la noche.

Los Gremios fueron definitivamente suprimidos en Espana en el ano
1836.

Hemos seguido, muy someramente, el proceso de la industria del cal
zado en nuestra ciudad desde, aproximadamente, el etio 1370 hasta 1836,
gracias sobre todo a las anotaciones del "Cleveri" en los lIamados Iibros
de Clavario, que era donde el depositario y administrador iba haciendo
las anotaciones pertinentes al Gremio. Evidentemente dejaron de hacerse
estas anotaciones al suprimirse los Gremios y la informaci6n que desde
entonces nos ha sido siempre a treves de noticias que aparecfan en los
peri6dicos a partir de la ultima decede del oesedo siglo y sobre todo por
medio de la informaci6n oral transmitida por generaciones.



 



Oesde entonces, vamos a hilvanar un poco el hila de la historia de

nuestros zapateros. Una historia que es, efectivamente, nuestra historia.

1877 es un ana muy importante en la historia de nuestro calzado.
Celebramos pues el centenario de la eiemerides. Me expiicere.

Hasta esta fecha e incluso con posterioridad a ella, nuestros menestra

les trabajaban para una clientela fija, reducida y muy localizada. Muchos
de ellos no solo confeccionaban el calzado, sino que 10 comercializaban.
Era frecuente que el mismo menestral 0 su familia, se desplazara con sus

productos a los mercados de los pueblos circundantes donde vendia la
mercanda. Ello era peligroso debido principalmente al estencemiento de
mercado que suponia.

Es en 1877 cuando mestre Antoni Fluxa re(me a los meiores menes

trales de nuestra ciudad y organiza una primera iebrics, continuando con

el trabajo manual. Poco desoues, sobre el 1890, los mercados donde iban
destinados sus productos se extendieron hasta las Antillas y Filioines, 10-
grando un pujante nivel econ6mico. La floreciente industria tenia en

1891, 11 grandes talleres y se habian instalado en Inca 5 fabricas de
curtidos.

Cuentan, a modo de enecdote, que tal era el grado de pulcritud y es

mero en el trabajo en la iebrice de mestre Antoni, que cada opera rio, al
finalizar la jornada, cuidaba de envolver en el clssico peiiuelo, atado en

nudos, el par que estaba confeccionando para ocultar a sus competieros
le calidad de su trabajo con el fin de que no Ie tomasen como guia y
modelo. Tal era el deseo de superaci6n.



La perdide de las colonias perelizo momentsneemente la iebricecion
de calzado, con 10 que la industria paso una dura crisis hasta 1914, ana
en que estalla la Guerra Europea.

Extraigo de "La Veu d'ltics", semanario que aparecfa por aquel en

tonces bajo la diteccion del que era su propietario, mestre Miquel Duran,
una noticia aparecida en febrero de 1915, que nos dara pie al comen

tario: "A/gunes iebtiques d'inca tenen I'empresa de fer polseguins per
I'exercit frances, que paguen a els obrers a 10 reals el parei.

Tres fabricants instalen meouineru: de fer sabates. S6n Antoni Fluxa,
Bartomeu Payeras i joan Gelabert". Continua el cronista expressndose en

tertninos contrarios a la instalacion de maquinaria, argumentando' que
suoondtie una dismtnucion a la hora de contratar mana de obra, 10 que
irie en contra del obrero.

AI margen de la opinion del periodista, es importante hacer notar la
reectivecion que sufre nuestra industria durante la contienda belice, al
fabricar calzado para los etercitos contetuiientes. Debido a este auge
ecoriomico y para mejor defender sus intereses, tetnbier: en 1915 se crea
"La Utiio Industrial", cuyo presidente fue Pere Cortes, siendo mestre An
toni Fluxe, President del Gremi de Sabaters, y mestre josep Pujol, Presi
dent del Gremi de Curtidors. Es un primer intento de coleborecion entre
los industriales de nuestra ciudad.

Poco antes, en 1914, mestre joan Gelabert, uno de los antiguos ope
rarios de Fluxa, habra instalado la primera fabrica de calzado para nino,
que luego amplio a la conieccion de calzado para senora, debiendosele
considerar como fundador de este tipo en Inca.

Es tam bien de la prensa, concretamente en este caso del semanario
"Ce Nostra", editado y dirigido tembiet: por Miquel Duran, que saco la
noticia. 6 juliol 1919: "Els operaris de la isbrice de celce: de D. joan
Gelabert (PiqueroJ organitzen entre ells una societat de mutua esistencie.

EI mestre vo/guent colaborar amb -Ia societat, els dona 5 centims de
pesseta per cada parei, venguent a cobrar setmanalment de 50 a 60
pessetes ".



Por una parte es obvia la incipiente orgenizecion obrere, quiza debido
a las muchas hue/gas que por aquellos anos habfa, quedando desampa

rados de toda asistencia los obreros en hue/ga. Por otra, un peoueiio
calculo nos permite saber la produccion de una fabrica en 1919.

Tembien como dato estadfstico citemos que en el ano 1944, el tiume

ro de fabricantes de calzado era en nuestra ciudad de 58, el de fabri
cantes de curtidos era de 10 y habfa edemes 8 puntos de venta de cur

tidos.

En 1952 se erige el monumento a Mestre Antoni Fluxa. Merecido bo

menaje al hombre que con su gran labor al frente de su industria, per

tnitio iniciar esa singladura que hoy permite a todo un pueblo vivir de

ella. No olvidemos peto a los hombres que siguiendo los pasos de mestre

Antoni, son tembien hitos fundamentales en este proceso historico. To

davfa la historia esta por escribir.

Inca 1977. Ciudad industriosa. Pobtecion aproximada: 20.000,- habi
tantes. Calzado. Laboriosa. Quiza demasiado. Nunca demasiado. Situa
cion geogriifica: en el "cor de Mallorca". La cordillera la cobija de la tra

muntana. Situecion economics: excelente. Famosas galletas. Constancia.

Dijous y Dijous 80. Patronos: Santos Abdon y Seneti. Ferias en otoiio.

Santa Magdalena. Congrets y enseitnedes. Monges tancades. Molins del
Serral. Santa Marfa .Ia Mayor. Fama de teceiios: calumnia. Cellers.

Aunque hayamos hablado constantemente de los zapateros, en Inca tu

vieron momentos muy importantes y decisivos otras industrias hoy
desaparecidas. En 1784 habfa en nuestra ciudad: 61 telares de iino, 31

homos de alfarerfa, 21 teileres de zapatos, 11 almazaras, 11 moiinoscie

viento y 2 isbrices de iebor: Hoy nuestra unic« industria es la del cal
zado.

No tengo en estos momentos datos a mana actuales. Hubiera sido mi

deseo completar estas Ifneas con datos estadfsticos numericos. Espero
poder darlos en otra cession.



 



Inca vive al die, AI ritmo. Nuevas generaciones de industriales con

siguen nuevas y mejores metas. Abren nuevos mercados. Son audaces.

Han incorporado las tecnices ancestrales en sus espaciosas fabricas. 0 vi

ceversa. Inca exporta: desde el Japan a los Estados Unidos. A Europa.
Ahora tetnbien a Africa. Rusia se resiste. AI tiempo, nuevas generaciones
de menestrales. Uri, todavTa suave, telot: de fondo: la crisis economice,

En nuestras iebrices, 5.000 obreros trabajan. En nuestras escueles, 5.000

alumnos estudian. Son los nuevos industriales, menestrales, medicos, me

cenicos, 0 electricistas. Tal vez agricu/tores. Los rapidTsimos telex impo
nen su ritmo. Transacciones en minutos entre Inca y Nueva York. Asi es

hoy nuestra ciudad. AsT la veo al menos. Puede que a ritmo de telegrama
urgente.

Merto-

Quiero por ultimo hacer un ruego. 0 una sugerencia. Probablemente

demasiado repetido. Tal vez no oportune. Tenemos un pasado con una

extraordinaria riqueza de tnetices. tntetitemos recuperar los todavTa re

cuperables. Recuperemos nuestra historia. A..§T sea.

ll. maicas s.

Duran.
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