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mis  familiares,  maestros,  amigos y compafíeros  quienes  con  sus 
opiniones  sobre  las  artesanias, me conduj  eron a llevar  adelan- 
te la  'investigación. 

-- ~- ~" - . 
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ne8 y facilidad  en  su  apoyo  moral y econdmico, 
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preciso  mi  preocupacidn  por  conocer  cómo  viven y se reprodu- 
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mi  reoonocimiento y  admiraci6n  que  queda  plasmado en una  sec- 
cidn  dedicada a  la  vida de Paracho. 
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I N T R O D U C C I O N  

Esta’ teg8 es el,  resultado de mi  investigacidn  en  la  comu- 
nidad de Paracho , Michoach durante los meses de enero a mar 
zo de 1987 en su  primera  etapa , y de julio a septiembre  de 
1988 en  su  segunda fase. 

, I  

El tema  central de este  trabajo  es  la  conformacidn de la 
unidad  dorndstica a traves  del  andlisis de la familia , cuyos 
vinculos  sociales,  econdmicos,  culturales y simbdlicos  se  re- 
lacionan  con la reproduccidn  generacional de los,constructores 
de guitarra . Este  sector  tiende a vincularse  con  la  industria 
artesanal  bajo  mecanismos y estrategias de sobrevivencia-com- 
partidos , con  la  finalidad de involucrarse  en  la  dindmica de 
expansidn  del  capitalismo. 

/- 

a). Planteamiento  del  problema. 

La  finalidad que condujo  al  andliais de la  unidad  domdsti- 
p .  

C R  fue la de conocer  que  mecanismos o estrategias de reproduc- 
cidn  utiliza la familia  para  i:nserttwse  en  el  proceso de ex- 
pansidn  del  capitalismo  por vfa de la  industria  artesanal. 

s .  

Este  planteamiento me condujo a doe  problema8  bdsicos  rela- 
cionados  con  la  produccidn  artasanal a nivel  grupo  dom6stico 
y o nivel  industrial a saber : 

l), La expansidn  del  capital  comercial  crea  alrededor de la uni 
dad  domestica  necesidades  que le hacen  adherirse a los  rnecanis 
1110s de abaorcidn de la unidad  industrial  artesanal, 

2 ) .  La dindmica de expansidn  capitalista de la industria  arte- 
sanal,  crea  en  el  interior de la  unidad  domdstica  mecanismos 
de adnptacidn  que le permiten  reproducir sus condiciones  de 

- 
- 

, subsistencia.  Esta  expansidn cmbia ademds  las  relaciones so- 
ciales , econdmicas , culturales y eimbdlicas a1 interior de 
las unidades  domesticas  artesanales. 

La comprensidn  del  problema  pudo  ser analizado a la luz de 



ii 

la  producción y reproducción de la  familia y los grupos  domds 
ticos  productores de artesanfa.  Esto me permitid  ademds  cono- 
cer  parte de las  estrategias de subsistencia de l o s  grupos  fa 
miliares y %e su  inclusión en la  dindmica  capitalista. 

- 

b) . Hiidt  esis. 
Eh t6rrninos  generales,  el  problema  antes  planteado  sugirid 

tres  hipdtesis  fundamentales : 

1) .  El avance y dindmica de la produccidn  capitalista  crea 
mecanismos de adaptacidn y estrategias al interior de la 
unidad  dom6stica  con  el  objeto de permanecer  cerca de las 
decisiones  sociopolfticas y eco-ndmicas de la industria  ar 
tesanal . 'La  introduccidn y abgorcidn de los grupos dom6s 
ticos  se debe al  acaparamiento y escasez de los recursos 
materiales  para  la  producci6n  artesanal. 

- 
- 

2). La absorcidn de las unidades  dom4sticas por  parte de la 
industria  artesanal  crea  mecanismos  adaptativos en la  fa- 
milia  que  permite  implementar  la  reproduccidn  del  nivel 
simbdlico en la elaboracidn de artesanias,con  el  objeto de 
incrementar  sua  valores  econdmicos y cubrir  sus  necesida- 
des  bdsicas de subaistencia. 

3). La  creacidn de necesidades  econ6micas  al  interior de 10s 
grupos  domdsticos,  crea  mecanismos de solidaridad  social 
que  permita  reproducir los valores  culturales y simbdlicos 
base de la  subsistencia  entre  las  unidades  domdsticas. 

La asociacidn del caracter  simbdlico y econdmico  puede ser 
visto como un mecanismo  que  vincula  relaciones  sociales y cul- 
turales  para  la  reproduccidn de los valores  económicoe. 

a). Modelo  tedrico para la inveatigacibn, 

No existe un modelo  tedrico  especffico para  el andlisis de 
- - 

la  familia y su  vfnculo  con  la  unidad  dom6stica . Estudios SO- 

bre la  sociologfa de la familia  contribuyeron  para  entender la 
conf'ormaci6n de los  grupos  domdsticos,  pero  no su interaccidn 

- " ~~~ .- 
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con  la  reproduccidn  cultural y simbólica , Por  esta  razbn op- 
t& por  seguir  la  discusidn  en  torno a las  artesanias y la  cul- 
tura populq con  respecto a la  reproduccidn de las  estructu- 
ras  subaltekas  del  sector  social en la  dindmica  del  capita- 
lismo.. 

El  andlisis  práctico  durante el trabajo de campo lo realice 
en  base a dos  sentidos : el  plano  macrosocial y el microsocial, 

En el plano  macrosodal tom4 como punto de referencia  la  dig 
cusidn  en  torno a las  artesanf.as y su  inclusión  en  el  capita- 
lismo,  Fara  .ello  remarque  la  importancia de la  circulación y 
distribución de mercancfas  artesanales,  Este  vfnculo  pude  en- 
tenderlo  con  la  conformación  socioecondmica de la  regidn y su 
antecedente  histdrico  en  la  comunidad de Paracho, 

En el  plano  microsocial , aborde 1s importancia de la  re- 
produccidn  en el grupo  dom&stico  analizando  las  caracterfsti- 
cas  bdsicas de la  unidad  dom6stica. La comprensidn y estudio 
de las  redes de solidaridad  sooial y los  vfnculos de pertenen- 
cia , identidad y de parentesco me permitieron  abordar  la 
dincimica de repEoducción  económica  aunada a l o s  valores  simb6- 
licos, 

El  csrdcter  simbdlico  present6  mayor  dificultad  tedrica por 
no existir  contribuciones  te6r:icas  abundantes  sobre  su  aplica- 
bilidad en  la  reproducción de :Los grupos dom&sticos, 

d), Operacionalizacibn. 

Para  llevar  adelante  la  comprobacidn de mia hipbteais, uti- 
lice  las siguientes tecnicas de investigacidn : 
+ observacidn  participante  consistente en la  entrevista  abierta 

y dirigida  entre  los  artesanos  productores de guitarra,  Esto 
implicd la recoleccidn de datos  etnogrdficos por medio de la 
elaboracidn de diario de campo , fichas de trabajo y andliai8 
de registros  etnogrdficos  por  cada  dfa  investigado, Esto requi 
rib la  parficipacidn y observación de los  distintos  procesos 
productivos en la  elaboracidn de guitarra, 
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+ Elaboración de historias de  vids. y genealogfas  para  deter- 
minar la continuidad y ruptura de las actividades  artesa- 
nales  durante  el  ciclo de vida, 

+ Elaborac&n de tipologfas  familiares que denotarfa  el  grado 
de incidencia  simbdlica  sobre  las  econdmicas  en  la  reproduc 
cidn  artesanal,  Esto  determinarfa  adem&  las  capacidades  Dro 
ductivas de cada  grupo  domdstico y entender de esta  forma , 
sus  estrategias de reproduccidn de los grupos  familiares, 

+ Elaboración de entrevistas  dirigidas para industria  artesa- 
nales  con  el  objeto de conocer y establecer  las  diferenciRs 
entre las distintas  unidades  productivas. 

- 

" " 
~ . " .  

. La  penetracidn  cultural y su incidencia  en  el  nivel de las 
relaciones de produccibn, me fue  descubierta a traves  del  and - 
lisis de los cambios  geogrdficos  en la comunidad  experimenta- 
dos  desde los afios  veinte. 

e). Localidad y universo de estudio. 

La  localidad  fue  la  comunidad de Paracho  localizada  en  el 
estado de biichoczcgn. Por sus  características  econdrnicas y de 
organización  artesanal, me ocupe de la producción  guitarrera 
cuyos  procesos me ayudarfan a entender  la  reproducción de los 
niveles  culturales,  econbmicos,  sociales y simbdlicos  entre 
los grupos  familiares . El  inter&  por  la  produccidn de guita - 
rra  surgid  por la experiencia de convivir  entre  una  familia 
de artesanos,  La  guitarra como signo de identificacidn  del 
pueblo me condujo a analizar su importancia  en  la  comunidad. 

El universo de estudio lo escogf al azar  puesto  que  las con 
I 

diciones  disfmilea  entre  los  artesanos  no me ayudaba a encua- 
drarios  en  categorfas  claramente  establecidas. LOS casos  pre- 
sentados son especialmente  artesanos de prestigio y algunas 
medianas  industria8 . El  nivel  industrial sdlo sirvid como me- 
d i o  para  comparar loa diferentes  mecanismos de reproducoidn 
entre las distintas unidadea  productivaa, 
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f). Presentacidn de resultados. 

La comprobacidn de mis  hip6itesis de trabajo  queda  asentada 
bajo el anQisis  presentado en esta  tdSi6 y que se  divide de 

la  siguiente  manera : 

En el  capitulo  primero  presento  la  discusidn  tedrica  acerca 
de las artesanias  en  el  ámbito  del capitdismo, la  importancia 
de las  culturas  populares  para la conformacidn  de la artesa- 
nia  en los grupos  subalternos  :{,la  reproduccidn  social y sim- 
bdlica de las  unidades  domdsticas  en Is reproducción de los 
valores  culturales  para  la  constitución  general de la  comuni- 
dad de Paracho. 

En el  capitulo  segundo  describo  la  historia  del  pueblo deg 
de la perspectiva  cultural. E s t o  es  un  antecedente  que  enmar- 
ca la  situacidn  general y l o s  orfgenes de la produccidn de la 
guitarra.  Un  subapartado  pretende  dar  un  panorama  general  del 
marco  etnográfico de la  comunidad,  dando  una  preferencia  fun- 
damental a 18s  actividades  laborales que representan  la  produg 
ción  econdmica de i’aracho.  Como  marco de referencia,  describo 
algunas de lnls condiciones de :La vivienda , la salud pdblica , 
los recursos  con l o s  que  cuenta y finalmente , anexo  algunos 
mapas que  ilustran los cambios  culturales  sufridos en el  tiem - 
PO; demostrando de esta  forma, la relacidn  existente  entre 
las rupturas y continuidades  generacionales  existentes  en  el 
nivel  interno de las unidades  dorndsticas. 

~n el  capitulo  tercero  presento  la  importancia  que  tiene ei 
proceso de reproducción de las unidades  domdsticas  artesana- 
les y sus  mecanismos de adaptacidn a los  fendmenos de absor- 
cidn de  la industriR  artesanal,  ?resento  tnrnbien  las  repercu- 
siones  del  cambio  cultural  en IR unidad  domdstica, esf como 
las incidencias  del  nivel  simbblico  en  las  estructuras  gene- 
racionales de los grupos  productores de guitarra.  Incluyo tam - 
bidn  algunas  pruebas de caso ( catorce  en  total ) que  muestran 
la  incidencia de los cambios  culturales y econdmicos en las 
estructuras  generacionales  en  relsción con la  comunidad en 
general. 
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En el  capitulo  cuarto  presento una descripcidn  general de 
la industria  artesanal y sus mecanismos de absorción  sobre la 
unidad  domsstica y la  familia a través  del  trabajo  maquilado , 
asalariado d; a destajo. 

p1 capitulo quiÍlto explico  en  terminos  generales,  las 
caracteristicas deX conflicto  maderero y su  repercusidn  en los 
grupos  domdsticos  productores de artesanfa.  Demarco algunos 
puntos  importantes  sobre  la  situación  politics  entre  las fat- 
cienes municipales y forestales en la  competencia por recursos 
escasos. 

- 

En el  capitulo  sexto  aparece la descripcidn de la  Feria  Wa- 
cional de la Guitarra , escenario de confluencia  entre las r e  
laciones de identidad , incremento de valor  social y simb6lico 
entre  la  estructura  general de la  comunidad y especialmente , 
en  el  grupo  artesanal  guitarrero. 

Finalmente,  las  conclusiones  que  demuestran  los  puntos  im- 
portantes de la  investigacidn  algunas  propuestas  para el and - 
lisis de la  artesanfa en el nivel simbdlico y sus condiciones 
de reproduccibn. 

Queda  pues, a disposición  del  lector  este  trabajo  para  que 
pueda  sacar  sus  propias  conclusiones  sobre  el  andlisis de las 
artesanias. Los errores de observación,  as1 como los de inter - 
pretacidn  quedan  bajo  mi  responsabilidad  asumiendo  sus  futuras 
confrontaciones. La critica  hacia  este  trabajo  contribuir6 en 
gran  medida  para  generar  propuestas  mris  viables,para  el  estu- 
dio de la  reproduccidn de la unidad  doméatica y sua  inelden- 
cias en el  plano de lo  simbdlico, 
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I. ARTESANIA Y CULTURA POPULAR. 
I. La reproduccidn  social y aimbdlica de la artesada. 

En gener~$t,quiero  abordar en esta  discuaibn  el  problema .de 
la  produccibn  artesanal  vinculada con la  concepcidn  "cultura 
populark. Le problemdtica  quede  contemplada  desde un punto de 
vista  antropoldgico,  aunque no 88 descarta  la  posibilidad de 
hacerlo  bajo  otro8  aspectos. 

/ 

En este  sentfdo,  la  produccibn  artesanal  involucra  partiou- 
larmente  niveles socia~es,econdmicos,po~iticos,ou~tura~ea y 
simbblicos. La incidencia de estos  factoree  recae en el  andli- 
ais de las  unidades  dom6eticae de produccidn  artesanal y 8u re- 
lacidn  con  la  coniormacidn socioecondmioa de una regidn. 

La producci6n  artesana1,en un nivel de adlisis macrosocial, 
comprende  amplios  prooesos de expansión  del  capital  comercial y 
sus niecaniarnoa logran  absorber  la  produccidn  dom6etica. Fh el 
nivel  miorosocial,  la  artesanfa no puede  ser  vista  como  elemen- 
to ai83ad0,aino  que  trae  ella,  existen  complejas  relacione8  cuA 
turales y 8imbdliCa8  que  permite  entender  la  confomnacidn  del 
grupo dombtico y su8  mecanismos de aubaistencia. 

Si bien  la  artesania es un medio  para  comprender  la  confomnacidn 
de una &ea o regidn  eapecifica, no debe olvidarse  que BU pro- 
duccibn  queda  vinculada  con  la  expansidn  del  capitalismo,  Eeta 

, expansidn permite en BU adlisis la  comprenriridn  del  proceao  de 
complejización de una sociedad dada. 

# 

De esta forma, la  arfeaanfa e8 un medio para comprender  la8 
caraoterieticaa  generales de un niloleo  aocial  dedicado a la re- 
producoidn de loa  valores  materiales,culturalea y airnbbXicoa. 

a). Arteaaniae Y oaDitalismo 

El termino " a r t e s a d a n  no puede ser diaoutido al  margen do 

la posioidn que  ocupa  el  aietem8 de producoidn  capitalists, Ya 
QUO 08, en Oste  medio , en donde se deeenvuelven  lo8 dlveraom 
mecaniamoe para BU produooldn y ooneumo. 
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En e l  sentido capitalista de l a  palabra, e l  t6rmino "artesa- 
nia"  es e l   r e s u l t a d o  de un proceao  econbmico-social que articu- 

a l a  re lac ione8  de producci6n y ouyo valor  adquiere  sentido en e l  
momento en t u e  es demandado en un s i s tema  soo ia l  de mercado. 

En es te   sent ido ,   hablo  del producto  artesanal como una mer- 
canc ia  ouyo v a l o r   e s e n c i a l m e n t e   d t i l ,   s a t i s f a o e  una demanda sp 
cialmente determinada y, que a su ves, es produoto del t r a b a j o  
y de la  materialidad conferida  por e l  productor  con  sus  respez 
tivoa  inatrmmentos de traba jo .  

La materialidad del objeto,   l ldmeae  "arteaanal" ,   adquiere 
su   va lor  a partir de l a  organisacidn  socia l  del t r a b a j o ,  d e l  
resul tado  cuant i - tat ivo y c u a l i t a t i v o  d e l  trabajo soofalmente 
necesar io  para  producir a l  o b j e t o   d t i l .  

De esta manera,la materialidad del traba jo   t raduoido en e l  
o b j e t o  artesanal c o n f i e r e  un s igni f i cado  y una re lao idn   ea t re -  
oha entre  e l  productor y l a  Ysrte8anian  elaborada. Esta aignl- 
f i c a c i d n  material es producto, ademds, de las condiciones  natu 
r a l e a  a la  que es expuesto e l  productor p a r a  hacer de las con- 
d ic iones   mater ia les ,   ob je tos   soc ia lmente   d t i l es .  

La8 ar tesanfa8  u objetos  artesanelea  c?onferidoe como mercan 
o f a s ,  no pueden verse como elementos aislados, a como ob je to8  
que se erpl ioan a sf mismo8 por l a  materilidad que repre8entan, 
sino que tras el las exis ten  procesos  y r e l a c i o n e s   c u l t u r a l e a , y  

* simbdlicas,  aunsidas a la  complejidad de su  producoibn, distri- 
. bucibn,   c i rculacidn y conaumo. 

De l a  organlsaoidn  soaial   del  trabajo para l a  produocidn de 
a r t e s a n f a  se desprende un n i v e l  de d l l s i e  o e n t r a l  en e1 con- 
t e x t o  de es ta   d i scus ibn :  me refiero a l a  unidad  domdstica. 

01 contexto genere1 del cspitalismo,las unidades dom6a- 
t i c a a  son n d c l e o s   s o c i a l e s  de reproduooidn de l a ' v i d a  y de la  
preaervaoldn y abastecimiento de l a  fuersa  de trabajo. 

Pero no sdlo  e8 la  reproduooidn de l a  vida lo que oaraotel'l, 
28 a las unidades  domhticao, aino que al Interior de ella0 
ooatramoe diveraidad de funoionea que oumplen la tarea do re- 
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producir y transmitir a sua miembros  108  distinoa  valores ao- 
ciales y culturales que necesita  para  coñatitüfráe. . 

- 

En un a m i s i s  m& extensivo  sobre  la  relacidn  entre  las 
5 

unidadea  dom6stioas y la8  arteaanfaa en el  capitaliamo,  dire 
que  esten  este sistema-en donde ae obaervan  amplio8  prooesoa 
de apropiaoi6n y explotacidn  del  trabajo; de esta  forma: 

"...lata artesanias no aon reminiacenciaa  del  capita- 
lismo en au  etapa  inicial, sino mda bien, aon parte 
de un proceso  complejo de apropiacidn y explotacidn 
del  capitalismo ... /asirniamo/ ... las  artesaniaa 
subsi8ten y crecen  porque cumplen funcione8 en la 
reproduccidn  social y la  divisidn  del  trabajo nece- 
sarias  para  la  expanaidn  del  capitalismo. Para ex- 
plicar  au  peraiatencia,  es  necesario  analiaar BU 

funcidn  dentro de la  ldgica  cLpitali9ta y BU inte- 
raccidn en loa  aspectos  materiales y simbdlicoa de 
las  comunidadea  tradicionales  con  respecto  al aia- 
tema  hegemdnioo" (1). 

En este  aentido,  las  artesanias y su  unidad de produocidn, 
el grupo domhtico, cumplen un papel  importante en la  repro- 
duccidn  del  capital. En particular,  la  relacidn  asim6trlca en- 
tre  108  productores  artesanalea y el sistema  hegemdnico, me 
permite  preguntar t ¿Que oriterios he de identificar  para de- 
finir a laa  artesanfaa  como  partes  integrantes  del  capitaliamo 
en  expanaibn? , ¿Cudlea aon los factores  para  definir  concretq 
mente  la  posicidn  del  productor  artesanal  en  el  capitaliarno, 
e8 decir,  frente a la apropiacidn  del  capital  para el incremeg 
to de la  plusvalfa? 

Ea fundamental  para  comprender  la  produocibn  artesanal en 
pequefla  escala,  que e l  capital  comeroial  cumple una funcidn 

I 
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especifica:  la de incrementar  la  productividad y circulacidn 
del  capital  variable.  De  este  modo,  la  artesanfa  puede eer 
vista  como un elemento  cohesionador de las  espectativae ins- 

. tituoionalea  para  contrarrestar el  Bxodo  rural y, que en mu- 
chos  eqtudioa se haya  deatacada  que  las  artesaafaa 8on partes 
complementarias de las  unidades  campesinas,  Pero  las  artesa- 
nfas son ademds  el  reflejo de las  contradicoiones  del  Estado 
en  su ai& por  mantener  eujetos a grandes  grupos de mano de 
obra  desempleada;  eato  quiere  decir,  que  el  Estado  lejos de 
proporcionar  los  elementos  necesario8  para  reproducir y aqui- 
latar  expectativas  laborales en e l  rjinbito artesanal,  encarece 

rencia a otras  esferas de trabajo, 
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' y debilita  la  produccidn en los  grupos  dom6sticos  dando  prefe- 

La producoidn  artesanal  inserte en la  dindmica  del  capita- 
lismo  cumple un papel  fundamental en la  produccidn de la  plus- 
valia a traves de la  ampliacidn de redee  comerciales,  Estas 
redee artioulan a su vez, relaciones en el  dmbito de la repro- 
duccidn  eocial,  econdmiea y cultural  oreando  asf  mecanismos ig 
ternos que permiten  competir  con  otras  redes  comerciales de 
distribucibn. 16n este  sentido, e l  caso  especffico de lae  uni- 
dades  dom6stica8  crean a su  interior un capital  propio  para 
la  reproduccidn de sus  utilidades.  Toda  esta didmica y eatra- 
tegia interior de loa  grupos  domdsticos  recae  en  la  familia  cu 
yo trabajo ea absorbido  por el capital  comercial en  la elaborg 
ción de artesanfa. 

- 

Es pertinente  hacer  notar  que  hablo de un capital  comereial 
dentro de las  unidades  dom6stica8, ya que en ni- momento 
exiete un nivel  exaedentario o de acumulaoidn;  eeto  quiere de- 
cir que  todo  capital  interior  del  grupo  dom6stico  circula se- 
& laa  neceaidadee de reproduccidn, y su  valor  depende de las 
fluotuaolonee de demanda en la8  distinta8  redes  comereialea, 

Casos conaretoa aon expuestos  por  Vietorla  Novelo  al  hablar - 
nos de la funoldn  que  tiene el capital  oomercial y SU inoluaidn 
en la dihioa capitalista, de las  eetrategisa y movimientos 
de las  redes  comeroialee: a trade del manejo particular do la 
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produccidn y su  distribución  directa o por  intermediarios.  De 
aqui  que  6stas  sean  algunas de las formas m& importantes  con 
las  que  la  artlculacidn  comeroial  logra  absorber a la  produe- 
cidn artesah domestica. Sin embargo,  existen  pocos  estudios 
refereqfes a la  reproduccidn  8oOial-SimbdliCa de la  artesanfa, 
que  va  muy  ligada a la  producci6n  capitali'sta  artesanal. 

Continuando oon esta  breve  discusidn  sobre  artesanfa y ca- 
pltalismo,Vlctorla  Novelo y muchos otros  autores m&, hablan 
de que no,sdlo es  el  capital  comercial  el  que  puede ser estu- 
diado a la  luz de las  artesanias,  sino que el  elemento  media- 
dor  para  la  distribucidn y conmuno de las  mercanciaa  artesana- 
les,  es  el  capital  financiero.  Esta es otra-de las  formas  en 
que  el  Estado logra atraer  sobre ai el  control de la  producti- 
vidad a traves del fomento  turistico,  las  instituciones  oficia o 

les y la  exportacidn  comercial  artesanal. (2). 

Las  fluctuaciones  comerciales de la  arteaania y BU relacidn 
con  las  formae de produccl6n ( o sea  el  grado de productivi- 
dad) , hace  aparecer  un  nuevo  elemento en la  discusión L me 
refiero a la  posicidn  que  ocupe  la  industria  artesanal. 

Este elemento  es  importante  ya  que  alrededor de &te exis- 
ten  múltiples  relaciones  econbmicae,  politicas y sociales  auna o 

das a la  relacidn  asimetrica  entre  capital y trabajo. Este ti- 
po de relacidn  crea una deaigualdad  en  la  apropiacidn de los 
medios de produccidn y las  condiciones  materiales a las  que 
tienen  acceso  las  diferentes  unidades de produccidn ( sea 
unidade6  dom6sticas  en  pequefia y mediana  escala  talleres de 
productividad  mediana  con  trabajo a destajo y asalariado , 
eto.). Cabe seflalar  que  estas  categorias  apuntadas  aqui, 8013 

el  resultado de mi investlgacidn en la  comunidad de Paracho, 
productora  Importante de instrumentos  musicale8  (guitarra  con- 
cretamente) y que  actualmente Be enfrenta a loa  mecanismaa  de 
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a b s o r s i d n  de l a  i n d u s t r i a   a r t e s a n a l .  En e s t e   s e n t i d o ,  la pro- 
ducc idn   de   gui tarra   mani f ies ta  para cada unidad  productora d i -  
f e r e n t e s  rnecaniamoa y estrategias para a d q u i r i r   m a t e r i a  prima 
y e l e m e n t o d n e c e s a r i o s  para  s u   l n c l u s i b n  y cornpetenoia en l o s  
mercad98 r e g i o n a l e s  y P8CiOPaleS. 

Par t i cu larmente ,  las unidades  dorndaticaa de produccidn ar- 
t e s a n a l  se ven envueltos  en la  necesidad de vender 8 U  fuerza 
de t r a b a j o , s u   t r a b a j o  maquilado y a destajo a la  gran i n d u s t r i a ,  
esta desigualdad  econbmica se ve  afectada prinoipalmente  por l a  
ampliac idn de las redes   comerc ia les  de l a  i n d u e t r i a   a r t e s a n a l  
quien  adquiere  una gran importancia en loa mercado8 nac ionales  
y extranj eros. 

De esta forma,puedo  argumentar que la  i n d u s t r i a   a r t e a s n a l  
es un repreaenta t ivo  de la e x p a n s i h  capitalista que l o g r a  ab- 
s o r b e r   b a j o   d i v e r s o s  mecanismos t r a b a j o   t a n t o   a s a l a r i a d o  como 
a d e s t a j o  y maquilado.@tas formas de produocidn aerdn a m p l i s  
das con detalle en un c a p i t u l o  aparte; a610 desee mencionar e l  
meoanismo por la cual ae d e s a r r o l l e   d i o h a   i n d u s t r i a .  

Las r e l a c i o n e s  de produccidn en l a  i n d u s t r i a   a r t e s a n a l   i n v o  - 
l u c r a   - f a c t o r e a  de traba jo- t iempo,  que organizados  bajo l a  16- 
gica capitaliets, l o g r a  Imponer su r i tmo de productividad dan- 
do paso al t i p o  y oantidad de productos  elaborados en un d e t e z  
minado lapso de t iempo 'y  en oondiciones mds bajae que laa o f r e  - 
c i d a a  por unidades  de  produccidn  menores; asi por  e jemplo,  se 
puede decir que en tdrminos   rea les ,  l a  producol6n de la  gui ta -  
rra en la i n d u s t r i a   a r t e s a n a l   f l u o t d a   e n t r g  200 y 250 piezas  
diarias, m& produocidn de o b j e t o 8   a r t e s a n a l e s  menores, no ass 
en unidades menor88  cuyo proceso  productivo tarda en dar esta 
cant idad en un l a p 8 0  aproximado de un mes o dos  aproximadamen- 
t e .  ( e s t e  dato de baaa en productores famillaree gs 'que  l a  me- 
d i a n a   i n d u e t r i a   l o g r a  hacerlo en una semana aproximadamente). 

BepltsLlsmo. Hueva Imagen, 1986, cape. I y 11. La obra de Fled& 
na-Quesab. Panorama do les a r t e e a n f a e  en el .Valle  d e l  Meequi- - tal. URAM, lm, 289 PP. 



De  esta  manera,  la  competencia  comercial y los  deficit  di- 
nerarios y de capital  crea  en  distintas unidadesde produoci6n, 
mecaniamos  que  logren  absorber y cubrir  las  necesidades  6pti- 
mas de reprdduccibn; de no  hacerlo, su trabajo  quedaria  del 
todo  absorbido  por  las  esferas  del  trabajo a deetajo,  asala- 
riado 6 maquilado  impuestos  por  la didmica expansiva de la in 
dustria  artesanal, 

% - 
La apropiacidn de loa medios de produccibn,  as5  como  la  ca- 

pacidad  que  tiene  el  sistema  hegembnico  para  apropiaree  de  la 
pbuavalia, son caracteristicas de un capitalismo  con  miras a 
la  absorcidn de las  unidades de produccidn  artesanal; e8 aei 
que en  capitalismo  aparecen  sistemas  sociales  que 88 adaptan 
a las  diferentes  fluctuaciones  del  capital. A ello  elude  Gar- 
cia  Canclini  con  respecto a la  reproducci6n de fuerza de trabg 
jo y su  poaicidn  en  el  aistema  hegembnicoz 

"Los sistema8 m&alea para  subsistir,  deben  repro- 
ducir y reformular  sus  condicionea de producci6n, 
Toda iormaoi6n  social  reproduoe  la  fuerza de traba- 
jo mediante  el  salario,  la  calificaoibn de esa fueg 
m de trabajo  mediante  la  educacidn y, por 6ltimo , 
reproduce  constantemente  la  adaptaci6n  del  trabaja- 
dor  al  orden  social a traves de una  politica  cultu- 
ral-ideolbgica  que  pauta  su  vida  entera  en  el  traba 
jo, la  familia,  las  diversiones, de modo que  todae 
sus  conductas y relaciones  tengan  sentido  compatible 
con  la  organizacidn  social  dominante" (3). 

Pero esta  organizacidn  social  para  que  tenga  sentido ae in- 
volucra  en  distintas  esferas de la sooiedad, sea en la produc- 
cibn,  dietribucidn,  circulacidn y consumo  del  sistema  capita- 
liafa. Ea en estaa  cuatro  esferas  donde  aparecen  relaalone6 
del  capital  con  respecto al  orden  social y con  ello,  de  la 
fonnaoidn que l e  da un aentido y movimiento al SiStema hegmb- 
nico. 

I , ..X . ,.. 



Este  tipo de organisacidn,  para  motivos de adlisie, queda 
contemplado  en  sistemas  sociales  regulados  por  unidades de 
produccibn.,En  toda  organizacidn  social  aparecer6  entonces un 
criterio  f&damentador  para  explicar BU capacidad de reprodu- 
ciree +e& las  condiciones  que  le  ofrezca  la  dindmica de pro- 
duccidn  en  la  cual  se  encuentre  inmersa, 

Esta  diferenciacidn  contiene  diferentes  aspectos  que  va deE 
de el  grado de especialixacibn  en  la  produccich,  hasta  su  par- 
ticipacidn en  el  aistema  hegemdnico, Es asi que  la  discusidn, 
en  t6rminoe de la  participación  en el capitalismo, vinculad 
diierantes  organixaoiones  socialee, En el problema  artesanal 
como  unidad de andlisis,  nace  la  pregunta de d m o  88 deaarrolla 
la  artesanfa,  quidnee  participan en su  produocidn y en  que me- 
dida e8 un elemento  regulador  para  la  apropiacidn de la  plus- 
valia, 

El prdximo  problema a tratar  es  la  identificacidn de la8 
unidades de producoibn con respecto a la  elaboracidn de pro- 
duotoe o mercancias  artesanales. En un  primer  momento, he de 
plasmar  algunas  contribuciones  tedricas sobre el  problema de 
las  culturas  populares y au manifeetación  aooiocultural  en  el 
hbito de la  produccidn  artesanal. En un segundo  momento, ana- 
lizar de manera general las  condicione8  materiales de la  pro- 
duccibn  artesanal  vinculada  particularmente  con  laa  unidades 
dombticas, su  poaicidn  en  el  capitalismo y SU8 condiciones de 
reproduccidn de los valores sociales, culturales y eimbblicos. 
Como parte  del  andlieie y, antea de contemplar a las  unidades 
dom6sticaa,  es  necesario  particularizar  al  grupo domdstico y a 
la familia  como  núcleo  regulador y reproductor de los patronee 
sociales y culturales  del  sistema  hegembnico. 

b). Cultura  popular Y Cepitalismo. z r ' p  

B1 tdrmino  cultura  popular  es un pardmetro  que me permite 
situar a la  "artesanfa"  como un elemento  componente de la pro- 
duooidn  eoOial-8imbblica  al  interior de las  estructuras  Socia- 
lea. Pero no podemo8 entender aisladamente  el ooncepto de -- 

J 



tesania  sin  antes  situarla como una variable  culbural  que  con- 
forma  ciertas  unidades  significativas  para  la  reproducción ma- 
terial y simbdlica de algunas  estratificaciones  sociales ; es 
por  esto qud , antes de buscar que 80x1 las  culturas  populares , 
es necQsario  enunciar  la  concepcidn  tedrica de lo  qu6  es  cultu - 
ra , y a ello  entender4  como : 

tv. . ,  la  produccidn de fendmenos  que  contribuyen, m 2  
diante  la  representaoidn o reelaboracidn  aimbdlica 
de las  estructuras  materiales, a comprender,  repro- 
ducir o transformar el sistema  social,  es  decir, tg 
das  las  prdcticas e instituciones  dedioadas  a  la  ad - 
ministracidn y reestructuracidn  del  sentido" (4). 

]En este orden de ideas,  la  cultura  cumple,  dentro de las ns 
cesidades de produccidn de sentido,  la  funcidn de reelaborar 
las  estructuras  sociales e imaginar  nuevas,  en  virtud  del  gra- 
do de adaptacidn  que  sostenga  cada  estructura  social, 

Las  estructuras  sociales  son  entendida8  aquf  como  aquellas 
que  configuran  a  las  clases  sociales y cuya  posioidn se encuen - 
tra  asociada  a  los  grupos  subalternos,  ubicados  &tos en rela- 
cidn  asim6trica  con  los medios y condiciones  materiales de pro - 
duccidn  dentro  del  capitalismo, 

El  problema  especffico  tiende  necesariamente a la  posiaión 
que ocupan  las artesadas en  e1  capitalismo,  puesto  que  ellas 
no son  reminiscencias de una  etapa  precapitalista,  sino m& 
bien,  &stas se sitúan  como  parte8  del  fendmeno  global de apro- 
piaoibn del oapital ~)omeroial. Este  proceso de apropiacidn y 
asimilacib parte  del  supuesto de Guillermo  Bonfll  al  afirmar 
que  las  arteaanfas y, en general,  todas  las  formas  trediciona- 
les  aimples  del  trabajo  prehisphioo, son elementos  componen- 
tes  de  un  capitalismo  extensivo  que  apropia  relaciones  socia- 
les de produaaldn de tipo  subelternc, En este  sentido,  las  clg 
888 subalternas son grupos  sociales  que se encuentran 

( 4 ) .  N6etor  Garcfa  Canclini, Op, Cit. , p. 41. 
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al  margen de las  decisiones  aociopolfticas de la  cultura hege- 
mdnica y en posiaiones  dehiguales  para  la  apropiacidn  del  cap1 - 
tal. De esta  poaicidn  es  necesario  entender  que  las O h S e 8  sub - 
alternas se+'encuentran  lnmersas en la  reproduccidn de la  oultu - 
ra popular  puesto  que,  su  desigualdad en la  participacidn de la 
cultura  hegemdnica, ham alusidn al problema de la  colonieacidn 
y al  sentido de las  clases 7 las  etnia8 . Asf  : 

b 

N...entiendo  por culturas  populares a las  que  corre2 
ponde  al  mundo  aubalterno en una  sociedad  clasiata y 
multietnica de origen  colonial ... el  mundo  subalteg 
no  no puede  entenderse  sdlo en terminos de alasee sg 

ciales , sino que debe incorporar  la  problemdtica de 
los pueblos  colonisados oon toda  la  complejidad  que 
implica  la  relacio'n  entre  etnia y claae (5). 

El  significado  conferido a  las  culturas  populares es dado 
por  su  relacidn  mantenida  con  el  sistema  social y cuya organi- 
zacidn se  encuentra  inmersa en la didmica paulatina  de  la ex- 
pansi6n  colonial, en un principio y, posteriormente, en el ca- 
pitalismo via la  expansidn  del  capital  comercial. 

El  sentido de la  organizacibn  social tiene que ver en mucho 
con  el  problema  oolonial y cuya expresidn se manifiesta en la 
cultura  popular ; de este  modo : 

las  caracterfsticaa rnds visible8 de la  cultura 
popular en  M6xico  tiene  mucho  que  ver  con  el  probls 
ma  colonial. Me refiero  al  pluralismo de culturas 
subalterna8 y su organizaoibn bdsica a nivel  local. 
El  hecho de que  gran  parts de la8  expresiones de la 
oultura  popular  tengan  caracter  local se explica, en 
buena  medida, por la  organizacidn  colonial  que ae ig 
puso a partir  del  siglo XVI (6). 

E8te  cardoter  10081  aplicado  por Bonfll 8 la9  cultura8  pops 

( 5 ) .  Guillermo  Bonfll  Batalla. "De cultura8 popularea..," 

(6),  Gulllermo  Bonfil  Batalla.  Ibid., p. 15. 
SEP-INAH, Mbxioo, p. 15. 
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lares  quedar6  aclarado en la  espeoificidad  del  estudio  sobre 
las  artesanias en  Paracho.  Cabe resaltar-qüe la  organixacibn- 
colonial es importante  en  la  comunidad  ya  que es a partir de 
la  encomien&  cuando se impone  el  arte y los  oficios;'  en  elloa 
la  intprvencibn  misionera  catblica,  encabezada en este  caso  cog 
creto  por  don  Vasco de Quiroga,  adquiere  una  gran  importancia 
para la  fabricación de instrumentos  musicales.  Hiatdrica y 
geogrdficamente,  la  oomunidad de Paracho  manifieata un gran in - 
ter68 por  la  fsbricacidn de artesanfa rnaderera:  el  caso de la 
guitarra es  relevante  ya  que  actualmente y desde  tiempoa  pasa- 
dos,  como se ver6  en  el  relato de su historia  tradicional, se 
le  reconooe como  la  oapital  mundial de la guitarra. 

En este  sentido,el  oardcter  local  inmerso en 1aa.culturas 
populares 88 debe a su  organieaoibn  adquirida  desde  tiempoa a2 
tee de la colonisacibn. Por ello, me fue  importante  analisar 
en que medida  se  articula  el  aspecto  social-eoonbmico  con  el 
aspecto  cultural-simbblico de loa gmpos aooialea  productorea 
de art  esanias . 

En t4rminos mds generales,  la  referencia  sobre  culturas  po- 
pulare8 y olaaes  aubalternae 88 oonjugan  para  entender  el am- 
plio  proceso de apropiacidn  del  capitalismo  que  enaierra a m- 
pos y clases  dependientes  del  capital  comeroial y la cultura 
hegemdnica. Aai, las  culturaa  popularee  en  funcidn de las  ala- 
aes eubalternaa son definidas  como t ... aquellas  que ae configuran en un proceao deai- 

gual de los  bienes  econbmicos y oulturales de una na - 
cibn o etnia por parte de su8 aeotorea  aubalternoa , 
y por  la  comprensibn,  reproducoibn y tranaformacidn 
real y simbdlica de la8  condicione8  generalea y pro- 
pias de trabajo y vida " (7). 

lt 

En resumen,  las  oulturaa  populares  imbricadae en la  Olasif& 
caoidn  social de las  claees  eubalternaa, son el  resultado de 
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una  apropiacidn  desigual  del  capital  cultural,  una  elaboracidn 
propia de sus  condiciones de vida y una  interaccidn  conflicti- 
va en los  sectores  hegemdnicos  quienea, a BU interior y para 
la apropiach total de los  eectores  subalternos, ha de cum- 
plir la funcidn de adueirarse de los  medio8 de produccibn y por 
consiguiente de la  plusvalia,  el  control de los  mecanismos de 
reproduccidn  material y sirnbdlica de la  fuerza  de  trabajo y de 
las  relacione8 de produccidn, a d  como  la  posesldn y control 
de los  medios  naturales  via  la  institucionalizaci6n de l o s  apa 
ratos  coercitivos  para  el  manejo de recursos  escasos; de esta 
forma,  la  cültura  hegerndnica y los  grupos  subalternos se en- 
cuentran en constante  competenoia,  creando  relaeionea  oonflfo- 
tivas por alcansar  sue  niveles  dptimoe de reproducoibn y sub- 
sistencia en el  sistema  imperante, 

31 bien  es  cierto  que  los sistema aooialee  para  subsistir 
deben reproducir y reformular  sus  condiciones de produccidn, es 
necesario  que a 8u interior se creen mecanismos de  adaptaoidn 
y aeimilacidn a las nuevas formas de reproduccidn  social  implan 
tadae  por  el  capitalismo. La8 formas de apropiacidn y expansibn 
del  capital  surgen a partir de los  cambios  socioculturalee  que 
se observan  al  paso de la  penetracidn  cultural y la  erpanaidn 
misma  del  capital en su  fase  monopolista,  Cabe  seflalar  que en 
la  comunidad de Parscho  estos  cambios  paulatinos  influyen  en 
la  productividad  artesanal  ya  que  la  creciente  modernieacidn y 
el  acceso a los  recursos  materiales y naturales,  ocasiona dee& 
gualdadee  econdmicas en las  distintas  unidadee  de  produccibn. 



La  absorcidn de eate tipo de trabajo  por  parte de la  indus- 
tria  artesanal se  lleva a cabo  bajo  el rubro del  estandar co- 
mercial-econdmico  que norma la  cantidad y tipo de mercanciaa 
dptimas p a d  la  competencia  en  los  mercados  nacionales y ex- 
t r a n j e r o ~ ~ ,  De  este  mecanismo, se desprende  el  trabajo  asalarig 
do y a’deetajo  como  formas de apropiacidn  del  trabajo domhti- 
co que es, en dltima  instancia, la cristalizacidn  del  trabajo 
convertido en mercancia y aaociado a la  productividad  indus- 
trial, 

Este  proceao de Hdesperaonalizacldnf*  del  trabajo-  dombstioo, 
por llamarlo de alguna manera, tiene  repercusiones  importantes 
para e l  nivel de la  producoibn socia~-simbb~ica, puesto  que la 
artesanfa no e8 un elemento  aislado  puea  tras  6eta, 88  encuen- 
tran  Infinidad de relaciones que le hacen permanecer  en  la es- 
tructura  del  sistema  hegembnico, Es por  ello  que  el  sentido de 
la  reproduccidn  social  para  las  unidades  dombsticas  es  bdaica 
si  queremos  entender  cdmo  funciona y da sentido a las  formas 
de adaptacidn  cultural  para  cada  proceso  productivo inmerso en 
la  elaboraoión de artesada. 

El  siguiente  análisis  pretende  esbozar  algunas de laa  carac - 
terfaticas mda importantes de la  reproduccidn  familiar en  el 
dmbito de lo  simbblico,lo  sooial y econdmico  vinculado a la 
elaboracibn de productos  artesanales. No por esto  dejar6 de la 
do  la  incureidn de las  formas  capitalista8 de produccidn  ya 
que datas son las  principales  fuentes en las que la  unidad do- 
mestica  tiende a competir y trata de refuncionalizar 8u8 estrg 
tegias de reproduocidn,  subsistenoia y partioipacibn en laa d& 
dmicas de circulacidn,  distribucidn y consumo. 

Es asf  que  en  todo  el  andlirsia se vinoulard el por  que de 
la necesidad-de entender a las  culturas  populsree y su  inclu- 
sidn en el dmbito de, loa grupos subalternos,  ,para  corroborar- 
l o s  en una visidn m& amplia del problema en cuanto a reprodus 
oibn social,  oultural y simbblioa se refiere,  
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c), La reproduocibn  social y aimbblica  :-manifestaciones 
de la  unidad  dorn6stica. 

La  eleccSdn de la  unidad  dom4atica  como  centro de adlisia' 
ae justifica  por  la  importancia  que tiene en la  organizacidn 
social'para  la  implementacidn,  reproduccidn y mantenimiento de 

la vida cotidiana. 

La  unidad  dorn6stica ea, antea  que  todo,  la  conformaoidn de 
estructuras  bdsicas  familiares  cuyoa  vinculo8  denotan  el  mants 
nimiento de la  vida y la  reproduccidn  generacional de la  pobla .II . 
cidn. E8 en 1s familia  donde  parte el prinaipio de la  reprodus 
cidn a la  que he hecho  alusidn  durante  esta  discuaidn  tedrica ; 
en ella se realizan  infinidad de relaciones  -para  la'subaiaten- 
cia  social,  bioldgiaa,  econbmica,  vinouleda  ademd8  con  las f o r  - 
ma8 de expreaidn y reproduccidn  cultural-simbdlica de las  cul- 
turas  populares. 

En termino8 de Margulie he de entender a la  familia como : 
n... una instancia  mediadora en que pueden observe 
se  las  interrelaciones  entre loa individuo8 y la  es - 
tructura  social,  pero a la ves se refiere a grupos 
sociales  concretoa en los  cualea s e  adoptan  las de- 
cisiones  principales  que haeen posible  la  reproduo- 
cidn de la vidam (8) 0 

lb asf que la  familia ea un grupo  social  ligado a la procreg 
cidn.biolbgica de una  pareja  conyugal. E1 termino  fabilla, 880- 
ciado a la  reproduccidn  bialbgica,  cumple tambih funcione8 de 
educaoi6a  interna,  aocialisacidn e imprime en su interior patq 
ne8 de conducta  ligados al mantenimiento  cotidiano. 

LB ramilia  comparte  ademde una unidad  residencial en la  oual 
pueden  observarse doa variables  importantes, a saber ; familia 

(8) .  Mario Xargulis.  Culturs y desarrollo en Mklco . ENAH 
Mhico, Bo. 5, 1988, p. 13. 



nuclear  cuya  funcidn  es  la  procreacidn de los  hijos de una  pa- 
reja  conyugal y su composicidn  es de padr~-madre-c~-Rfjos que 
viven en una misma  casa y , familia  extensa  en  cuya  relacidn 
8 8  encuentrdn  ligados,  por  lineas de parentesco,  los  familia- 
res de cada uno de loa cbnyuges, (9). 

t 

En el Brnbito interno de la  familia, por BUS caracterfsticaa 
de procreacidn  bioldgica y de reproduccidn  soaial,  6sta  emite 
a cada uno de sus miembro8  tareas  eapecffica8  para  el  manteni- 
miento  cotidiano,  imprimiendo de esta  forma, una categoriea- 
cfdn particular ligada a la  anterior funci6n ; de este  modo, 
la  familia  constituye  la  base  del grupo dom6etioo  que e8 : 

dades, a saber : unidad  de  residencia,  unidad rf! 
produotiva y la  unidad  econbmica, a su vez,  es 
un t6rmino generico que abarca a las personas cog 
prometidas  conjuntamente en el  proceso de produg 
ci6n y consumo. En las  sociedades  agrioolas (asi 
como en la  produccibn  artesanal),  6staa  diversas 
unidades est& fntimamente ligadas,.." (lo), 

d La  expresidn que engloba  tres  principales uní- 

En el  plano de la unidad  reproductiva es en  donde  distingui - 
r6 una  relacidn  ambivalente  en  la  familia  como grupo dom6sticot 

a), Como unidad de reproducoibn  econbmica  ligada al mante- 
nimiento  cotidiano  en  las  tareas de producclbn,  distri- 
bucidn y consumo bajo  formas y estrategias  que  emplea 
la  familia  para  permanecer en el  sistema de produccidn 
dominant e , 

(9). Pera una mayor infomacidn sobre  la  familia y su8 varian- 
tes  aocialek, dase las  obras t Ingrid Roeenblueth.  Rolea 
OOn3NRaleS Y redes de relacione8  aociales, UAMI, M 6 x K  
n84, capa. I y I1 principalmente y, la  obra de hiiahael 
Anderson.  Sooiolostia  de  le  familia. F.C,B,, W6xic0, 
1984, 325 PP. 

(10). Elisabeth  Jelin,  Familia y Unidad  dom68tics .., CEDES , 
Bueno8 Aires, 1981, p. 8, 
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b). Como unidad de reproduccidn  eocial  ligado al manteni- 
miento de los  patrones  culturales y simbblicos, ama- 
dos pdemds  con  la  capacidad de mantener y reproducir 
patrones de conducta y comportamiento  acordes  a la es 

,, tructura  social  a  la  que  se  pertenezca. A cada uno de 
los  miembros de la  familia se  le  asigna un  valor so- 
cial y una tarea especifica en funcidn de la didmica 
interior  del  grupo  domdstico. 

o - 

La  relacidn  reproductiva  del grupo domestico a'nivel socio- 
econdmico  comprende  una  amplia  red de relaciones - con  obli- 
gaciones y derechos - al  interior de la familia,  cuyo prim& 
pi0  bdsico se denota por las actividades  comunes  ligadas al 
mantenimiento  cotidiano de la vida. Las  relaciones  sociales 
cumplidas  por  la  familia  para  integrarse a la  estructura  social 
estdn en funcidn de la  dindmica de adaptaci6n y asimilacidn que 

tiene  la  expansi6n  del  capitalismo 3 por  este  motivo,  la inseg 
sidn de la  familia en el  capitalismo,  en  terminos de grupo do- 
dstico, connota  una  nueva  categoria,  a.saber,  como  unidad  do- 
mdstica  cuya  definicidn se encuentra  bajo estos tgrminos I 

'' Las actividades  comunes  ligada8  al  mantenimiento 
cotidiano  definen  a  las  unidades  domdsticas,  en  las 
cuales  se  combinan  las  capacidades de sus  miembros 
y recursos  para  llevar  a  cabo  tareas de producoidn 
y dietribucidn ... La  familia es la  base de reolu- 
tamiento de las  unidades  dom6stica8,  develando un 
aspecto  significativo de la  normatividad  social t 

'188 peraonas son reclutadas  para  las  relaciones 
materiales de las  unidades  dom6sticas en base a un 
compromiso social  con el concepto de familia. En 
tanto  aceptan  el  significado  social,  la  gente en- 
tra en las relaoionee  de  produocidn, reprodumlbn 
y ~onsumo*,.,~ (11). 



Bajb  estas  premisas es necesario  abordar  el  concepto de " la 
reproduccidn  que  se  encuentra  ligado  precisamente al sentido 
de las  pautas y normas de comportamiento  social  al  interior de 
las  unidad@  domdsticas.  La  unidad  domdstica  designa un grupo 
que  comparte  una  misma  unidad  residencial y generalmente  posee 
una ecbnomfa comh lo que confiere un significado  especifico 
en  las  tareas de produccidn y consumo ; as$ : 

El: concepto  reproduccidn 0 . 0  s e  refiere a una ea- 
trategia  compartida y solidaria  para  lograr  la  con- 
tinuidad de la unidad  domestioa y de la  familia en 
e1 tiempo. De ello  se  desprende un nivel  econ6mico 
que  articula  esas  estrategias b.0 /que Bop ademdsf ... compartidas  entre  los  miembro8 de la unidad do- 
mestica y se basan en la  autoridad y e l  liderazgo , 
y se sustentan  en  reglas  culturalmente  establecidas 
en el interior de la  familia" (12). 

De esta  manera,  el  concepto  reproduccibn, en t6rminos de 
up8 estrategia  compartida, y la  dindmica de la  unidad  dom6sti- 
ca en sus prdcticas de mantenimiento  cotidiano,  confiere un si6 
nificado  cultural  bdsico  que  promueve el sentido de las  prdcti- 
cas  sooiales  (sea  compromiso  social) y de su " concomitancia ., ... '."I .... "" en 
el  mantenimiento de las normas y patronee  socioculturales y 
simbdlicos  que  mantiene  la  unidad  domdstica  con  la  estructura 
aocial. 

%*' I 3  .: c' 

Aaf,  volviendo a 108  t6rminos  GOnCeptWil08 de OUltUI.8, com- 
prendo  que la contribucidn y reelaboracidn de las  estructuras 
materialea y simb6licas  determinan  el  grado de complejidad de 
las  unidades  dom6sticaa y, por consiguiente, de su dindmica ig 
teracoional en las  prdcticae de administracibn,  renovación y re 
estruoturacidn  del  sentido. 

Eeta  prdctica de reestruoturacich  del  sentido aoarrea nive- 
les de cardoter  simbdlico  que van mds a l l d  de l a  simple visidn 
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mecanieista de cdmo  funciona e interactúa  en  el  plano  económi- 
co la unidad  dom6stica  en  la  reproduccidn de los  bienes  mate- 
riales  para >a produccidn de plusvalfa. 

o 
Es muy  aceptable  que en la  familia 88 lleven a cabo  tareas 

y prdcticas de distribucibn y consumo. Que  al  interior de la 
familia  se  le  confiera un sentido  especifico a dichas  prdcticas 
pero  se ha  olvidado  en  mucho,  el  papel  que  juega  la  reproduc- 
cidn en la  socialisacidn  familiar, en la  normatividad de las 
pautas  culturales  al  interior de los  grupos  domesticos y de su 
implicacidn  en  el  plano de la reproduccidn simbdlica. 

Para el  caso  concreto de la8  artedanfas,  la  reeetructuracidn 
del sentido (en thninoe culturales)  va  ligado a la  prdctica 
misma de la  aooializacibn y reproduccidn de los valores. En el 
nivel de lo  eimbblico,  los  miembros de la  unidad  domdstica in- 
teractúan  para  darle  sentido  a  las  formas  culturales : en  ellas 
se  manifiesta  la  materialidad de los  objetos,  su  sentido de 
apropiacidn  y  consumo, y lo que es m&, su  especificidad  en las 
formas  reestructuradas y adaptadas  a  la  cultura  hegemdnica, en 
donde  la  familia y la  unidad  domdstica es la  cdlula didmica 
que  reproduae  los  siatemae y estructuras de la  hegemonia  domi- 
nante y del paso a laa  culturas.  populares. 

La  reproducci6n de la  vida  cotidiana y las prdcticas  de  pro- 
duccidn y consumo,  dependen  del  grado de participacidn que ten- 
ga cada  miembro  del grupo domhtico. Son papeles  findamentalee 
las  opoiones y decisiones  que 88 den al  interior de laa unida- 
des domdsticaa;  en.  ellas,  la  soaializacidn  juega un papel  pri- 
mordial  para  la  asimilacidn de los patrones  aoaloculturalea g 
simbdlicos. 

En un nivel mds abstracto, el plano de lo simbblico 8s lo 
que  resulta mda complicado por no exlatir una contribuoldn 



tedrica  abundante  sobre  la  reproducción  simbdlica de la  arte- 
sania ; m& aún,  no  se  cuenta  con  estudios  concretos  sobre  el 
papel  que  desempefia en las  estructuras  socialea,  en la dindml- 
ca de la  rehroduucibn  social y cultural, 

1 

Como un intento  preeliminar de andlisis,  abordar6 lo simbb- 
lico  en un caso  concreto :ria reproduccidn de la  artesanfa en 
los  grupos  domesticos. En ellos,  particularmente  en  la  produc- 
cidn de la  guitarra,  la  artesanfa y el  valor  simbblico  impreso 
en lo que  elaboran,  constituye un medio  para  interrelacionarse 
econdmica  como  socialmente  con  otros grupos dom4sticos y con 
la  comunidad  en general, En la  produccich  artesanal  intervienen 
no adlo  factores  econ6micos y sociales,  aino  tambien  valores 
culturales  y  simb6licos que le  dan  sentido y forma a los vfncu - 
los e interacciones  con o t r o s  artesano8  productorea de artesa- 
nfa,  Este  tipo de interaccidn  simbólica, se traduce en el gra- 
do de frecuencias y estfmulos  que  se  reciben  al  interior  del 
proceso  productivo  ureando  valores  simbdlicoa  traducidos en 
prestigio  social,  ascenso  econdmico y compromisos  sociales  que 
pueden  observarse  a  travds de la  llamada  "deuda  socialn,  cuya 
caracteristica es semejante  al  interaccionismo  simbólico de rz 
ciprocidad  material y simbdlics,  es decir, el dar,  otorgar, rz 
ciblr y devolver. 

Eata  interrelacidn y cambio de cddigos  sirnbdlicos se pueden 
contemplar a la  luz de los  efectos  culturales  desarrollados en 
la comunidad de Paracho.  Alli se  han  desarrollado  infinidad de 
cambios  en  la  esfera  social,  econdmica y palitica,  que de al- 
guna manera, han influido  en  las  caracterfsticaa  peculiarea  del 
intercambio sirnbdlico entre  108 grupos domdsticos, Estos cam- 
bios  culturales  influyen de manera  importante  en  el  tipo de re 
lecionea de produccidn  llevadas a cabo por la6  distintaa unida 
des de produccibn;  aaf por ejemplo, el tipo de c6digo  simbdlico 
ser6  distinto,  dependiendo de la  unidad  productiva de la  que Be 
eat6 hablando, see unidades  industriales, de medians  producaidn 
y unidades  familiarea, 

- 
- 
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Cabe  seflalar  una  pequefila  diferencia  entre  108 concepto8 "re- 
lacidn slmbdlica'l y ''valor simbblico" , ya  que de ellos se lo- 
gra  comprenqer  el  tipo de relaciones  culturales y sociales  en- 
tre artesan%*  productores de guitarra. 

Por'"re1acidn  simbblica"  hemos de entender a la forma  en 
que  los  individuos  interaotúan  dependiendo de BU grado de fre- 
cuencia y particlpacidn en las  redes  sociales  establecidas por 
aada artesane. l!b-.estas relaelones se eatablecan  vinculoa'de 
pertenencia  solidaridad  social y de dependenola  mutua,  credg 
dose  ademds  el  llamado  compromiso  sooial,  el  poder  simbdlico 
de intercambio y la  deuda  social. 

Por "valor  simbdlicon'entenderemos a la  amplitud de interac - 
cidn  social  traducido en preatigio  reconocido  por e l  grupo ar- 
tesanal  al  que se pertenezca. B1 valor  simbdlico en la  prdcti- 
ca  artesanal  es  el  grado de llpersonalidadn ( en  sentido  figura .... 
do y abstracto  dominado  por  cada  artesano oomo signo de SU trg 
bajo ) impreso en el  produoto  artesanal ; BU calided  simbdlica 
es una forma de reconocimiento  dentro y fuera de la  comunidad 
por  parte de los  individuos  qua  demandan  el  producto. A mayor 
"personalidad" y calidad en los  productos  arteaanales,  mayor 
estatue  social y ascenao  simbblico. 

Es por eetos dos oonceptoe que  al  interior de las  relacio- 
nes socialea  entre  artesanos  productoree de guitarra,  se  cree 
una lucha ( no conflicto ) de caracter no politico, sino mds 
bien, de caracter  simbdlico  que  inoide en el  grado de obten- 
cidn  econdmica  para  la  subsistencia  dptima de cada  unidad do- 
m6atica.  Ellas, por supuesto,  tienen  la  capacidad de elegir y 
decidir  sobre el  tipo 7 condioiones en lea  que han de producir 
sus  productos ( por  ello  el  8nfagOni8mO  simb6lioo con la  indua 
tria  artesanal ). Algunas  unidades  domdetioas,  deslindando  su 
prestigio  eooial, se inserten  en  la didmica comeroial-indus- 
trial  por medio del  trabajo a destajo,  maquilado y en ocasione8 
asalariado,  con  el f i n  de complementar  sus  ingresos de subeis- 
t encia. 

- 

Desde esta  perapeotiva,  el nivel cultural y lo aimbdlioo en! 
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las  unidades  domesticas 88  conjugan  para  darle  sentido a la s i  - 
tuacidn  social de  los grupos dorn&ticos,  El nivel  cultural con 
lo  simbblioo  puede  determinarse  como : 

,.m 7 la  configuracidn de 1 ... loa  cddigoe  cultu 
rqles  que  constituyen el nivel de significacidn de 
toda clase de fenómenos, al caudal  simbdlico y a los  
valores y hdbitoa,  patronas  cognoscitivos y afecti- 
vos" ( 13). / 

Eh este  aentido, la  cultura es un nivel de significación pa - 
ra expresar los procesos  reales de comunicacidn  y  que  constitu - 
ye a su vea una  respueata a las  necesidades socialea.) La situ- - 
cida  comunicacional ea tratada  por  Margulia ( ya  citado) en 
loa  planos  del  nivel  ideoldgico e inmerso  en  la  cultura hegemd L1 

nica, pero en ningiin momento  habla de la  relacidn  existente e2 
tre  las formas culturales  ("relacidn  *simbdlican)  y SU expresidn 
en el nivel de lo simbdlico (otro  concepto mio). Simplemente 
rnenoiona  que  el  caudal  simbdlico es constituyente de la  cultu- 
ra y que su funcidn y actuacidn ea de manera  automdtica en el 
nivel  sociocultural  sin  explicar el por qud. 

Mi pregunta  versa  entonces  sobre  en  qu6  momento .el nivel 
cultural  tiene  una  relevancia  importante para constituir e in- 
fluir en  las  estructuras  mentales de los  sujetos y producir ob 
jetos  esencialmente  &ileso O bien, en que  momento la cultura 
con BU caudal  simb6lico  logra  resolver las necesidades  emocio- 
nales y afectivas de 108 sujetos ,  

- 

Mi respuesta  tentativa  a  este  problema e inmersa en la pro- 
du-ibn de artesanfa,  recae en la constituoldn de las neoeel% 
des,  Bu relacldn  con el habitua y con  la  reproduooibn sociocu~ 
tural Y simbdlica de las unidades domdaticas. 

Por necesidad he de entender t 085955:  

I 

I 
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... a la  continuidad  entre  la  esfera de la  pro- 
duccidn y. la  esfera del consumo . . . Bates  aon 
esenci5lmente  realea y btilea,  lo  que  conatituye 
una exigencia objetiva en la reproducoih . . . las 
ngcesidades se enouentran  subordinada8 por loa 
procesos de trabajo y las  relaciones de produc- 
cidn (14). 

S I  las  necesidades  constituyen  parte  esencial de la  repro- 
duccibn,  entendida  data  como  una  estrategia de aubsistencia , 
las  neoesidades  objetivamente fitilea  cumplen  la  funcidn de 
crear y reeatructurar  el  sentido y eonfiguracibn de los  ele- 
mentos  culturales.  Bajo  esta poaioidn, deduzoo  que  las neceai- 
dadea  imbricadas en las  esferas de la  produccidn y consumo, son 
necesariamente  tareas  que desempeflan cada uno de los  miembros 
que  participa  en  el  proceso  productivo  artesanal. La asigna- 
cidn de tareaa  logra  articular  la  subsisfencia y valoracidn de 
los  individuos  en  las  formas  asignada8 por e l  grupo dom6stico. 
De  aqui  que  la  toma de decisiones  8ea  fundamental  para  la re- 
produccidn  cultural,  sirnbdlica y de liderasgo  al  interior de 
loa  grupos  dom6sticos. 

Por ejemplo,  la  produccidn  artesanal  guitarrera se fundamen - 
ta en el  prineipio de la diviaibn  sexual  del  trabajo;  las ta- 
reas  asignadas a las  mujeres, l o s  hombre8 y nifios, se diferen- 
cian por la  capacfdad y deetreza  en  el  manejo de las  herramieg 
tas y tdcnicas  para  el  trabajo. LR valoración  del  trabajo  se 
encuentra  entonces en virtud de la  valoracidn  social de cada 
uno de los  miembros de la  familia en el  proceao  productivo. 

La  toma de decistonea y el  llderazgo  corre a cargo del pa- 
dre * cuya  funcibn  primordial em la de abastecer y proourar e1 
desempego dptirno  del  trabaJo. Las neoesidades son cubierta8 
se& su  grado de demanda y se comparte  dependiendo  del  grado 
de partfcipaeidn  en  las  taseaa  asignadas. 

La aprehensi6n y asimilactibn de las neoesidades OOrre a C q  

go de la  aocializacidn fmiliar ; en ella,  108 individuo8 que 
partloipsn en las  diversae forma8 de subaiatencia  (Produeoibn* 



distribucidn,  asignacidn y consumo 1 crean  dentro de si las 
necesidades  que a  su  vez , son reguladas  por el  entorno so- 
oial y cultwal. En terminos  generalea, e l  entorno cultural 
es una manifestacih de la  absorci6n  de  la  alaae  hegemdnica y 
se encdentra  sooialmente  determinada. En este  sentido,  las  afif 
maciones de Canclini  Margulia  con  respecto a la  industria 
cultural, son  referencias  claras de la  apropiacidn  institucio- 
nal de la  oultura.  El  primero  habla de que los valorea son mo- 
delos o patrones  preeatablecidos y , que  por  la  interioriza- 
cidn sociocultural  del  individuo,  toma  deoisionea de acuerdo 
a  las  estipulaciones de la  clase  hegemdnicai  por  otra  parte, 
el  segundo, nos habla de la  apropiacidn de loa valores cultu-. 
ralea  a  traves de la  ideologia y su  posesidn  a  traves de la in - 
dustria  cultural. 

Pero es en terminos de la socializacidn en donde  radica la 
inalusidn  del  nivel  simbdlico, de odrno el  individuo  (dentro de 
a u  centro de deoiaidn)  logra  articular su8 necesidades y eapez 
tativaa  culturales.  La  aprehensibn es un elemento que da un 
caracter  especifico y un sentido a  las  formas  culturales ; por 
ello,  el  individuo  es receptor de un ambiente que  logra  mate- 
rializar a traves de su destreza y manejo de su  medio  material. 
A esto  lo  culturalisa y le  da un sentido con valor  esencialmeg 
te dtil, y esto es a lo que  llamo  "habitusn  cuya  definicidn es: 

I' ... un sistema de disposicidn  duradera,  estructu- 
ras  estructuradaa,  predispuestas  a  funoionar ... cg 
mo principio de generacidn y de eatructuracidn  de 
prdoticas y repreaentacionea (15). 

Bn eat8 sentido,  el  "habitus*  tiene la funcfdn de organizar 
las  relaoionea  entre  el principio de la interiorizacidn de la 
exteriorided.  Este  principio parte del nivel de la  reproduccibn 
definido por Bourdieu y tomado lpr Pinzbn. 

~ ~~ 

(141, Michel Pinzdn.  Neceeidades y habitus . ../fotOCopi8/, p. 7. 

(15). Miohel Pintbn. Ibid. , p. 19. 



El It habitus  cumple  condiciones  objetivas  al 'asignar un 
lugar  al  conjunto de las  relaciones  sociales ; es  el  habitus 
la  estructuradora de las  formas  en  que  el  individuo ha de lo- 
grar su intbaccidn con  el  nivel  cultural y su nivel  aimbbli- 
CO. La,interiorizacidn no es otra  coa8  que  la  socialisaci6n . 
traducida  en  niveles de decisidn y participacibn. Ls exterio- 
ridad cumple la  funcidn de materializar  las  formad  culturales 
aprendidas, lo  que le da un sentido objetivo y esenc'ialmente 
dtil  para  la  satisfaccidn de neceaidadea, 

I 

Las prdcticas de producoi6n y Consumo  son  vistas  entonces 
como  estructuras  neoesarias  para  la  reproduocidn,  la subaistq 
cia y la  continuidad  en  el  sistema hegemdnlca. 

Cada unidad  productiva  crea sus estrategias y dintimicas  de 
subsistencia, La necesidad y el. habitus les da sentido y forma 
a las  relaoiones CUlt~rah80 La apropiaoi6n  es  parte de la ex- 
panaidn de la  induetria  cultural que logra  absorber el sentido 
de las  cosa8  para  convertirlas  posteriormente  en  mercsncfaa, 

La prdctica ( sea de eonsumo, produccidn o distribucidn al 
interior  de  los grupos domdsticos y de las  demds  esferas de la 
produccidn en la estructura  social  es  el  resultado de la  ac- 
tualizacidn de las  dispo8iciones  tendientes a reproducir  el 
sistema  social en condiciones  objetivas, y que  est& en funcidn 
de volver a reproducir  nuevas  formas  en  la  eatructura  sooial. 

Si bien es cierto  que  las formas culturales  le dan sentido 
al  funcionamiento de la  hegemonfa,  no  huelga  decir  que  en  el 
nivel de lo  slmbdlico el individuo logra captar ( en la  medida 
de satisfaoer 8ua neceeidades  afectivas,  emocionalea y parti- 
clpativas ) sólo una  parte de lo que  desea  materializar, De 
eats manera L 

" El  sujeto  encuentra , no dentro de la  conciencia 
colectiva o de la  estructura de las relaciones so- 
CiSleS, sino dentro de las  eetructuraa  objetiva8 , 
el  prinoipio de aua prdctioae y la impresidn de 12 
bertad  nunca ea tal mds qua cuando se trata  de eres 
tuar,lo  que  dentro de su habitue, Profundamen- 

I. 



te arraigado ; esto lo expresa  en  la  materialidad 
o en  la  expresidn objetiva del  lenguaje  en  el me- 
dio  social1t (16). 

Finalmente,  el  fendmeno de la reproduccidn es el  remate  que 
le  da  gentido a las  inclusiones  culturales,  La  reproducción 
cumple un papel  fundamental  para  la  subsistencia de los  indivk 
duos que conforman la estructura  social ; en terminos  mds 88- 
pecificos, el papel de la  unidad  domdetica ea el de regular, 
mediatizar y socializar  las  formas  culturales  que  se  encuentran 
subordinadas a la  cultura  hegemdnica, 

o" 

Pero la  reproducción no sólo implica  niveles  simbblicos y 
culturales,  sino  que  tras  dst.os se crean  mecanismos de subsis- 
tencia y adaptación  social a las  condiciones  presentadas por 
el  sistema  dominante. 

En el  Qmbito de las  unidades  domhticas, la valoración  del 
trabajo y el  sentido  que se le  imprime a &te, tiene una gran 
importancia  ya  que  su  organizacidn  acarrea  una  serie de meca- 
nismos  para  su  inclusidn en el  capitalismo,  Aunque  laa  unida- 
des  domesticas son los principales  motores de abaatecirniento 
de fuerza de trabajo  para  el  capitalismo , dstas  crean  mecanis 
mes y estrategias  para  cumplir  con BUS rendimientos  dptimos de 
reproduccidn y subsistencia, En e s t e  sentido, la familia  como 
centro  constitutivo de dichas  unidades  logra  articular  relacio 
ne8 m& amplias con otras  unidades  domdeticas ( en un  concepto 
m& preciso,  le  llamar6  redes de solidaridad  social y vinculos 
sooialss >. A d ,  podemoa encontrar  que en la dindmica de reprg 
duccidn  social,  los  mecanismos mds visibles  son  estas  redes sg 

ciales que en su  momento  logran  articular,  solventar y acrecell 
tar  loa  niveles dptimos de subsistencia,  De  este  modo,  la  fam& 
lia se auxilia de relaciones mds amplias  basadas en la  veain- 
dad,  el compadrazgo, el  "cuatismo" , la  interaccidn  simbdlica 
a traves  del  compromiso  social  tenibndo  como  principal obje- 

- 

(16). Michel  Pinzon. Op, Cit. , p. 2T, 



tivo  la  constitucidn de una  amplia  red de vinculos  que  le  per- 
mita  asegurarse de la  reproduccidn  cotidiana,  el  abasteoimien- 
to de los repursos necesarios--para la  vida y su  persistencia 
en el siate&  hegernbnico, 

De  &ta  forma,  la  participación de los  individuos en los dl.8 

tintos  procesos de produccidn  material,  cultural y simbdlica, 
crean  sua propios mecanismos para  enlazarlos y dinamizarlos  al 
interior de  sus  distintas  unidades  productivas, 

Para el  caso de la  unidad dombtica artesana1;el individuo 
crea  para  si  los  elementos  neceaarios  para su subsistencia y al 
rendimiento  dptimo de vida, Su interaccidn  entra  en  contacto 
por  via de la  toma de decisiones, el  liderazga y la soeiali7fzt- 
cibn, 

Pero estas  dindmicas  se  insertan  con el hico objetivo de 
permanecer  cerca de las decisiones'sociopolfticas del  sistema 
hegernbnico,  Las  distintas  estrategias de reproduccida de las 
unidades  domdsticas  tomardn  distintos  sentidos  dependiendo de 
su  grado de participacidn  en  el  capitalismo, La  unidad de pro- 
duccidn  domestica  artesanal,  por  su  grado de participacibn, se 
encuentra  al  margen y en condiciones  desiguales  para  la apropig 
cidn  del  capital  cultural y del  aumento de la  plusvalfa, 

ES asf, que  las  artesanfas  deben  ser  vistas a la  luz  del 
concepto de cultura  popular  por  au  posición  asimdtrica  en  la 
obtención de los  bienes  econdmicos y culturales  en  el  sistema 
hegernbnico)  tratar de entender  que  en  su  producción  no  sólo es 
el  valor  material  el  que le da  forma,  sino  que  el  valor simbb- 
lico  es  el  que  le ha de dar aentido  al  uso y satisfaccidn de 
necesidades  socialmente  determinadas, 

En los siguientes  apartados  hablar6 en detalle de la  produs 
cidn  artesanal de la  guitarra, au  configuracidn  histdrica y ge9 
grdfica para  determinar  lae  condiciones enque ae ha de produ- 
cir  este  tipo de artesanfa, Su base,  la  unidad  domestica, dar& 
una  nueva visidn en  el carscter simbdlico en la produooibn Rr- 
t eaanal, 



-. 
1 1 .  H I S T O R I A  D E L  P U E B L O  

Origenea de Paracho y su  legado  cultural. 

Eete  apa6tado  tiene  la  finalidad de mostrar un panorama 
etnohietdrloo  sobre  la  fundacidn  de Paracho su legado  cultu- 
ral en  la produccih artesanal y algunoa  aspectos  relacionados 
con  su  historia oral.  Esta  seccidn  fue  importante  incluirla ps 
ra entender  algunos de los procesos  socialea y culturales so- 
bre  la  herencia  familiar  artesanal y de las  condiciones por las 
cuales se da  el origen de la  guitarra. 

* 

Para  iniciar  el  presente  apartado  es  necesario  aclarar - 
que  sobre  la  diversidad de versiones  sobre  la  fundacidn de Pa- 
racho s oonsidere  escoger  sdlo  do8  versiones que me parecieron' 
bastante  documentadas  ademds de que su calidad  informativa , 
me permitid  entender  tanto  la  tradicidn  oral  como  escrita , 82 
bre  el  proceso de transici6n  histdrico que encuadra  la  produc- 
ci6n  artesanal y otros  aspectos  relevantes. 

El significado de la palabra  Paracho  proviene de la  lengua 
purepecha  "paraschu" que significa  'envolver' 'taparse' y que 
se& cuenta  la  hietoria  oral esta palabra se  utilizaba  para 
indicar  entre  los  antiguos  pobladores  el  cambio de paflal a 
los nifios recien  nacidos o bien  para  seflalar  el  tipo de vez 
timenta  que  utilizaban  los  hombres y que consistfa en el uso de 
calzbn  corto de manta y atado  con un paflo de aolor ro40. 

Sobre  la  llegada de los primeros  pobladores de Paracho , se 
dice  que su lugar de origen era  el  valle y la ribera-de Chapala 
concentrdndose mbs tarde en  Pajacuardn y Parachito  lugar en 
donde  actualmente se produaen  molinllloe- y cucharas  de  madera 
hecha8 en torno  manual y de pie. 

Este  primer grupo indfgena proveda de la  raza  Tecos-Acash- 
chua  originarios  del lago de Tdtzcuaro. La migraoidn  haoia la 
Meseta4Tarasca ae origin6  por las imasionea guerrera Y el do- 
minio  espaflol. 

La  lnstalaoibn de los primeroe  pobladores de "Paracho Vie- 
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jolt dur6  aproximadamente  quince afios ( de 1525-30 a 1540 ) , 
afios  en que  la  Colonia y el  Cristianismo  mmellrrron a esta  cul- 
tura ( Tecos ) bajo  la guia del  hacendado eepaflol louflo de Guz- 
m h  cuya  6lsibn era  la  explotacidn  del  trabajo  indfgena y el 
pago  del  impuesto , por  medio de ese  trabajo , a la  Corona  es- 
paflola. 

t 

Por orden de la  Real  Audiencia EapafSola , en esos mismos 
aAos se decret6 una ley de translado  que  consistid  en  bajar a 
todas  las  comunidades  indlgenas  que  se  encontraban en la &!ese- 
ta  y situarlas  en  las  partes  bajes  para una mejor supervlsidn 
y explotacldn  del  trabajo. 

Entonces se instalaron  las  primeras  encomiendas espaflolas 
que  llevaron  a  cabo el  trabajo  organizado  indfgena y su respec 
tiva  cristianixacidn. 

Hacia 1540 e por decreto de la  Real  Audienoia  los  poblado 
res de "Paracho  Viejo" se vieron  obligados a radicar de nuevo 
en otro  asentamiento . Los antiguos  pobladores  de  Paracho , bg 
jaron de las partes  altas de los  montes  con la  guia y direccib 
del Prior del  convento de Charapan e Fray Francisco de Castro. 

Bajo la  misidn  cristiana , este Prior  logr6  convencer  a loa 
pueblo8 de Guinceo , Pomacuardn  y  Ahuiran  para que ae lee  con- 
cediera a l o s  pobladores un terreno  donde  pudieran  vivir y tra 
bajar . Fue a d  que tras un buen arreglo , la  comunidades  an- 
tes  mencionadas , cedieron un lugar al que denominaron " punto 
trino"  que  erap  los  limites de las tres  comunidades Asf 88  

fund6  el  primer  Perecho  quien  inicialmente  habia  dejado ~ 1 1  

legado de producrcibn  artesanal s imple  para  el  intercambso co- 
mercial. 

- 

- 

La  Instalecibn de "Paracho Nuevo" se  llevd a cabo  con  le 
aonstruccibn  de  la  iglesia , cuya  finalidad  era  acrecentar  el 
crlstíaniamo durante la encomienda . Con  la  igleaia  ya conat- 
fda , se trajeron bajo las drdenee de Fray Prancisco de Castro 
las imdgenes ( articuladas ) de madera del hoy Cristo del pue- 
blo , el Seflor Santo  Entierro , la Virgen GUaMncha Y el m*- 
dro de San Pedro Apdstol , nombre que adopt6 Po~teriormente la 

r 



iglesia para  patrono  del  pueblo y que  hasta  la  actualidad ~ t . 8  

mantiene. 

El  signillcado de las  tres  lmdgenes , aimbolied  la unidn d? 
los  tres  pueblos que  cedieron  el  terreno  al  actual  Paracho. J l r x  

organiz,kcidn  del  trabajo  indfgena  corrid a cargo  del  Obispo 
Don Vasco de Quiroga , quien  bajo  su  guia ensefld a  los hnbd.- 
tantea de Paracho  la  fabricaoidn de utenailioa y curlosidadr3e. 
de madera  como  molinillos  cucharas y vasijas  torneadaa en t 1 1 : .  _. 

nos manuales y de p i e .  

Tamblh les enseA6 la fabricacidn de mesas y sillas , j w 1 t ; c . t  

con  los  primeros  instrumentos  musicales de cuerda  como violiqth:. 

y guitarras . Todos estos  productos sirvieron- durante  la 81333- 

mienda  para e l  intercambio  comercial  entre los encomenderoa, 

El auge de la  manufactura de madera , llsm~mosle Nartesanfp.18 
tuvo dos finalidades t por un lado  cubrir las necesidades 56- 
sicaa de las  encomenderos e indigenas en  cuanto a utensilios 
de trabajo y de uso  dom6stico , as€ como el intercambio comer:- 
cia1  con  otras  comunidades  indfgenas . Por otro lado , el i n t e r  
cambio  comercial  cubrfa  las  relacione8  sociales y culturales '11 
tre  indfgenaa y espafioles. 

c 

Sobre  la unidn de las  comunidades  indfgenas , el factor de- 
terminante  fue  la  religidn  ya que , se& se  dioe , los patscr- 
nos religiosos hacfan  la  funcidn de cohesidn  social a traves 
de los milagros . Existen  pruebas  verfdicas  sobre  algunos de 
elloe  realieados por el  Seiior Santo  Entierro , cuya  veneraci6xl 
es importantisima  actualmente. 

Trescientos afioa m6.s tarde , el  pueblo de Paracho  aufrid unc? 

de los  ataquee rnde sangrientos en su historia . Haola 1917 k12 
jo el mando del  general In& CMvea Garcia fue quemado e l  puc- 
blo y su iglesia ; los  restos de esta  iglesia  quedaron en p i e  
como mudo teatigo de la  tragedia que aso16 a mujeres , nifios )I 

ancianos , j6venes y multitud de hombres que murieron al tra- 
tar de huir de la  tragedia. 

Los habitantea de P8r8ChO  huyeron  hacia 108 montea *n bciec,3 
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de re fugio  . Años duraron  bajo l o s  e f e c t o s   r e v o l u c i o n a r i o s   l o s  
h a % i t a n t e s  de Paracho  quienes 88 alimentaban de hierbas s i lves  - 
tres . E s t o s  mismos se refugiaban  en  cuevss y t h e l e s  natura-  
l e a   c o n s t r u i d o s  por e l l o a  ; actualmente # e s t o s   t h e l e a  se con - 
servan hasta l a  fecha . Algunos de e1108 conducen a l  llamado 
c e r r o  grande ( Tar6 Tzuruan ). v 

Terminado este 6xodo r e v o l u c i o n a r i o   l o s   s o b r e v i v i e n t e s  de 
la  tragedia acordaron  levantar  nuevamente e l  pueblo . Hacia l o s  
afios v e i n t e  se volvid a r e s t a u r a r  e l  v e s t i g i o  de Paracho  con2 
truyendo  los   pr imeros   c imientos  de la  a c t u a l  iglesia de San P2 
dro Apdstol  . Durante l a  quemazdn l o s   s a n t o s  patronos queda- 
ron b a j o  la c u s t o d i a  de l o s  pobladoree de Ahuiran. 

La d e r r o t a  d e l  genera l   Inds  Chdvea Garcfa tuvo lugar en e l  
poblado de Charapan donde las f u e r s a s   f e d e r a l i s t a s   t e r m i n a -  
ron  con e l  6xodo  emprendido en l o s  poblados  de  Aranza # Cheran- 
a t a i c u r i n  Nahuatzen y Cherdn. 

Terminado el Bxodo e l  progreso de Paracho no S B ~  d e j d  es- 
perar debido a l  amplio t r a b a j o   d e e a r r o l l s d o  por 8th pobladores, 
De esta  forme e l  auge de la a r t e a a n f a  y l a  apertura de nuevas 
f u e n t e s  de t raba jo   Paracho  se  c o n v i r t i 6  en un c e n t r o  muy im- 
portante   en  la  Meseta Tarasca ; su c o n s t i t u c i d n  corno municipio 
l e  abr id   nuevas   expeots t ivas  de d e s a r r o l l o   c o m e r c i a l  y artesa- 
n a l .  

S o b r e   o t r a   v e r s i 6 n  de l a  h i s t o r i a  de Paracho 6sta  se basa 
en l a  t r a d i c i d n   o r a l  a manera de leyenda ; de este t i p o  puedo 
decir lo s i g u i e n t e  S 

E l  encuentro ' de un o j o  de agua marca el primer asentamiento 
de Parecho Este ojo de agua fue l o c a l i z a d o  pos una joven i n -  
digene llamada Mada Cachascha * quien a l  d i r i g i r a e  por e l  ca- 
mino a l  pozo de agua'( Canindo ) s se encontrd con un pagarill0 
que descanaaba sobre una piedra . Maria # quien 8e diaponfa a 
l l e v a r  agua, para su8 padres que  descansaban  junto con loa dz 
mds pobladores en su  caminar  migratorio por la  regidn con el 
temor de l l egar  tarde  con e l  c h t a r o  lleno de agua e obaerv6 

\ 
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a l  p a j a r i l l o  , quien a su ve8 l e  i n v i t d  a que se asomara a la 
piedra de donde salfa agua La muchaoha pensando en l a  distan-  
cia que habfa entre  su casa y Canindo , dec id id   l l enar  BU cdntg 
ro para l l e & r  temprano a su casa ; de cualquier forma , e l  112 
gar tar,de o temprano a su casa era  motivo p a r a  que aua padres 
l e  pegaran A l  l legar temprano , Marfa r e c i b i d  su  golpiza y 
despues fue interrogada sobre e l  por que habia llegado  tan  pron - 
to  sabiendo que  Canindo se  encontraba muy h j O 8  . La muchacha 
e n t r e   l l a n t o s  , contd l o  sucedido  con e l  p a j a r i l l o  . Sus padree 
no l e  creyeron  pero de inmediato 88  d i r i g i e r o n  a l  lugar en 
compafifa de otras   personas  , A l  ver el lugar en  donde e f e c t i -  
vamente salfa agua # los padres de Maria y los  pobladores , de- 
c id ieron  echar al po-eo a la  muchacha p a r a  que su alma perpetua- 
ra e l  encanto ; y asi fue , l a  muchetchs murid en e l  pozo ahoga- 
da, A d  , los  pobladores de Faraaho se asentaron   en ,e l   lugar  
con e l  poso de agua que Maria Cachascha habia encontrado : es- 
t e   l u g a r  es oonocido  aotualmente como e l  pozo de l a  mujer de 
Canindo. 

Finalmente , es ta   in terpre tac idn  de l a  historia de Paracho 
s e  basa en datos de l a  h i s t o r i a   o f i c i a l  , asf como crdnicae to- 
madas de l a  primera i n t e r p r e t a d &  ; e s t a   e s  l a  s iguiente  : 

El or igen   t radic iona l  de Paracho se   encuentra  en l a  h i s t o r i a  
de loa  primeros  pobladores  provenientes de l a  raza TBqueche , 
migrantes de America d e l  Sur ( P e d  , Venezuela y Colombia ). 

La subdiviaidn de ramas r a c i a l e s   o r i g i n 6  l a  creacidn de una 
rasa que s e  extendid por C e n t r o a d r i c e  ,, e l  Caribe y en donde 
t u v o   l u g a r   e l  auge de l a  cul tura  Maya , extendiendose hasta e l  
a l t i p l a n o  de l a  Meseta  Central de MBxico, 

En este   dl t imo  lugar  , tuvo e l  primer  encuentro l a  raza T& 
quecha  con l o a  Purepeahas de Michoacdn ; este  acontecimiento 
marc6 e l  i n i o i o  de una etapa de conquista  por  parte de l o s  pu. 
repechaa , quienea  sometieron a 10s Tdquechas en su gran t r 8 d i  .I 
ci6n guerrera. 

La llegada de los Pudpechae marc6 e l  i n i c i o  de una potente 
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fuerza y un imperio  sobre  el rfo Sula ( parte  integrante  del 
rio  Lerma y Chapala ), hasta el rio  Santiago , en  donde  el puz 
bl6  thquecha  asentd sus dominios en el  valle  de  Zamora y Zaca- 
PU. o" 

Con,la  derrota de los Tdquechas , se inioid  la  etapa de do- 
minacidn  por  parte de los espafloles  en  tierras  michoacanas * P ?- 
La conquislha espsfiola se llevd a cabo  bajo  dos  aspectos I una 
denominada  pacffica , iniciada  por  Cristobal  de  Alid , herniaa- 
rfa de Herndn  Cortes , quien  tuvo a su  cargo  la  dominacidn  en 
febrero de 1522 en  el  pueblo  purdpecha o tarasco. 

En ese  tiempo , la  conquieta  no  habia  logrado  su propdaito 
- de someter a  los  indigenas  tarascoe.  La  poca  autoridad  aobre 

ellos  para  conseguir  pago de tributos y trabajos forzados  para 
la  Corona  espafiola , trajo  como  consecuencia el  segundo  aspec- 
to , denominado de violencia. 

Esta  etapa fue llevada a cabo  por  el  encomendero y conquis- 
tador Nufío de Guzrndn , quien a base de trabajos  forzados ,sa- 
queos y muertes  sanguinarias de los  servidores y el miamo rey 
Caltzontzin ( dltimo  rey  tarasco ), sometid  sin  piedad  al pue- 
blo  tarasco a las  drdenes de los  espaAole8. 

La muerte  del rey Caltzontzin  por  parte de NufIo Beltrrjn de 
Guzmdn  despertd  en  el  pueblo  tdquecha  la  oposiaidn  violenta  en 
contra de los espafloles . Esto culmind  con  la  derrota  sanguine 
ria de los  tdquechas y de su surnisidn a trabajos  forzados  para '. 

las  encomiendas h%8 tarde , raiz de las  enfermedades , el puz 
blo  fue  disminuyendo  considerablemente, 

.I) 

Durante la  conquista  violenta  aparecieron  las  primera8  drde 
nes  cristianas  encabezadas  por  frailes  dominicos y franciaca- 
nos. Posteriormente , agustinos y jesuitas  tomaron  las rieneha 
de la  conquista  espiritual. En estas  dos  drdenes  misioneras  in 
tervino don  Vasco de Quiroga , quien  venido de Santa Fe de Ta- 
oubaya  en  el  centro de la  Nueva Espafia se transladd a Micho2 
cdn para  fomentar la organizaoibn  social de los tarascos de 
Santa Fe de la Laguna en Mtzcuaro, 

- 
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La  ideo logía  de Vasco  de  Quiroga  provenfa de las ideas de 
Santo Tom& Moro , basadas en la  utopfa ,dadas las condic iones  
de la  r e l i g i d n  en las s o c i e d a d e s   p r i m i t i v a s  del c r i s t i a n i s m o .  

Sobre los detalles de Tacubaya , 88 a r w e n t a  que hubo gran 
explotac idn  de t r a b a j o  esclavo , ya que a la muerte  de  Vasco de 
Quiroga , se explotaron a 30 O00 hombres para implementar la 
conquis ta  espaf’íola. 

Sobre  e l  t r a b a j o  en Prjtzcuaro es r e l e v a n t e  l a  l a b o r   r e a l i z a -  
da por don Vasco ya que  implement6 e l  t r a b a j o   c o l e c t i v o   e n t r e  
l o s   i n d f g e n a s  , t a n t o  en la  a g r i c u l t u r a  como en las manufactu- 
ras, 

La produccidn  manufacturera ( artesada ) , legado de l a  
t r a d i c i d n   e s p a o l a  , f u e  llevada por Vasco de Quiroga a l o s  al- 
rededores de la  Meseta Tarasca , Incluyendo a Paracho  quien 
aprendid a transformar l a  madera en objetos d t i l e a  para e l  ho- 
gar y las necesidades comerc ia les  de los   espaf loles .  

E l  t r a b a j o  de madera efectuado  en Paracho se debi6 a las con 
d i c i o n e s   d e s f a v o r a b l e s  que t e n i a  el t e r r e n o  para l a  a g r i c u l t u -  
ra . Las bases de la  t ierra en Paracho  es  de t i p o   r o c o s o  y a r s  
noso , por l o  que e l  auge de l a  a r t e s a n í a  de madera se asimil6 
mds e n t r e  los pobladores   l legados a ese l u g a r ,  

La produccidn  de l a  g u i t a r r a  , como sostdn de l o s  poblado- 
res  , did o r i g e n  e impulso  favorable a l  desarrollo  de  nueves 
formas p a r a  e l  t r a b a j o  y la  produccidn para l o s  mercados r e g i o  
nales,   Esto  implement6 a su vez, , cambio8 importantes  en las  
r e l a c i o n e 8   e n t r e   i n d f g e n a s  y espafiolea. 

- 

E l   o r i g e n  de los   pr imeros   pobladores  de Paracho 88 t r a n a l a -  
da hacia 1531 cuando ae deemembra e l  or igen  de los   pr imeros  pg 

b ladores  de ra jacuardn  quienes   s iendo  gente  joven , buscaron 
nuevo8 r e f u g i o s  por CE~L~BB de l a  conquis ta  emprendida por Nuflo 
de Guzmdn, ~1 primer asentamiento de Paracho 98 e s t a b l e c e  en el 
hoy  conocido  cerro  de  ‘Tartwho  vie jo”,   lugar  en donde 8 por Ley 
y Decreto de la  conquis ta  espaiIala , Se hace bajar a BUS habi-  
t a n t e s  a las p a r t e a  bajaa para un mejor daminlo espairol. 
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Este  asentamiento  se  encuentra  localizado  en  la  parte  del 
e j e  volcdnico de la  cordillera  tarasca,  tambidn  llamada Nahoa. 
El  cerro delParacho viejo  es  otorgado  por  las  comunidades de 
AranBa,  Quinceo y Ahuiran , De la  comunidad  vecina a Paracho , 
Pomacugrdn, ee tiene  noticia que era un centro de importancia 
para  los  espafloles,  ya  que de ese  lugar se extrafa  el  mayor is 
puesto  para el  mantenimiento  del  dominio espafíol. 

t 

Hacia 1596, el  conde de Monterrey,  Gaspar de Z&iga y Miray 
da,  hizo  bajar de Paracho  viejo a sus  pobladoree a base de vi2 
lencia;  esta rnisidn  estuvo  encabeeada por - .~ el  alcabucero  espaflol 
hr6ngari. 

De  las  llanuras del  cerro de Paracho  viejo s e  establece e l  
ahora  Paracho nuevo  en el arenoso  lugar  otorgado  por las comu- 
nidades de Aranza,  Quinceo y Ahuiran,  Este  hecho  corrid a car- 
go de Fray Francisco de Castro,  quien  llev6  la  religidn  cat61& 
ca  a los pobladores de ese lugar. Es en 1596 cuando llegan 108 
primeros  pobladores  a  Faracho, 

Para  conmemorar esta  fecha  histdrica , los  espafioles  hlcie- 
ron  plantar en el  centro  del  pueblo un  gran  &bol de cedro,  trg 
fdo  del  llamado  cerro  grande  (Taretzurudri).  Durante  la  invaaidn 
franceBa,  en  donde  el  general Jesús Dfaz y los  mdrtires de 
Uruapan  murieron, 8e quem6  dicho  signo, 

Trescientos aflos m& tarde,  el  pueblo de Paracho  nuevo BU- 
f r e  el 6xodo  revolucionario,  que  para 1917 marc6 la quema  del 
pueblo a cargo  del  general  In& Chdvea Garcfa y sus 5 000 sol- 
dados,  Esta  quema  fue  iniciada por drdenes del general  Joaquin 
Amaro. Terminado el  6xodo  revolucionario, Paracho se erige nu? 
vamente  construyendo  su  iglesia  para  albergar  a  los  santos pa- 
tronos : La Virgen  Guanancha,  San  Pedro  Apdstol y el SeAor Sa2 
to Entierro. 

Actualmente,  3aracho  es un munhcipio de inter68 en la pro- 
duccidn arte~anal, basado  principalmente  en la elaboreci6n de 
instrumentos  musicales,  eepeoialmente la guitarra, a ouyo le- 
gado se  lo debe, de generacionee  familiarea , a don Vasco de 

Quiroga,  llamado hoy Tata Vasco, 
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1 1 . 1 ,  A S P E C T O  E T B O G R A F I C O  
Carscteristicas generales de la eomunidad 
de Paracho . 

o' 

Este apartado  tiene  la  finalidad de-mostrar alguhas de lae 
oaracterfsticas  generales mds importantes de la  comunidad de 
Paracho y de donde se desprender6  la  aituacibn  etnogrdfica 
que  desenvuelve  la  productividad  artesanal. 

En 01 eatsdo de Michosch se  encuentra  localieada  el  munici 
pi0 de Parachos ubicado  en  la  llamada parte de la Meseta Taras 
ca, y cuya  extensidn es de 328,711 Km2 , SU8 lfmites  geogrdfi- 
cos son t al  norte  con  la  comunidad de Chilchota y el  municipio 
de Cherdn, al  este con Nahuatzen  al  sur  con Uwapan, y al 
oeste  con Charapan. 

- - 

La poblacidn  aproximada  en 1980, se& la S.P.P. fue de 
24 390 habitantes, La comunidad de Paracho  con SUB caracterfa- 
ticas  munieipales  abarca  las  comunidades  indigenas de Aranza, 
Cheranatzicurin,  Ahuiran,  Pomacuardn,  Capacuaro,  Quinceo y la 
racheria de Arato. 

Paracho Be encuentra a 2 300 metrors sobre el nivel de mar 
10 que hace que BU clima  sea frio y hjimedo. La8 vias de acce8o 
a este lugar  son : via  Paracho-Nahuatsen,  via  Mdxico-Uruapan y 

Uruapan-Guadalajara, 

h longitud  aproximada de la  comunidad, Segh  registro de 
la s.p.p. en 1983 ea de 1 9 O  30' 50" , La altitud e8 de 102O 
02' 30" . Por sua oaracteriaticas  es  considerada  villa, 

Sa orograffa de Paracho es el sistema  volcdnico  transversal, 
la sierra de Paracho, cerro6 Marljuata,  Tamspujuata,  Chato y 
Quinceo. La comunidad no cuenta  con  corriente8  fluvisles,  pero 
ai de algunos pozos de agua  situados en la parte  oriente. 

El clima de Paracho es templado oon lluvias em verano. SUS 
carscterfaticae son de suelo  potz6llco y vegetacidn de conife- 
ras, oyamel y p i~ io .  Su bosque ea mixto tmn Pino Y encina, 



En el aspecto  agrfcola,  Paracho  tiene  cultivos de maie, fri- 
jol y trigo  en  tierras de temporal. La propiedad de la  tierra 
es  comunal y tiene  una  extensidn de 1 535 hectdreas, de las  cug 
les 235.35 Uectdreas  pertenecen al drea  urbana  total de la  co- 
munidad. 

# 

En la  cuestidn  artesana1,'Paracho  se  caracteriza por la ela- 
boracidn de muebles,  instrumentos  musicales ( guitarras,  violog 
chelos,  contrabajos,  vihuelaa,  guitarronea,  manaolinaa y bajo 
sextos ) e infinidad de curiosidades  de  madera. 

En cuanto a  recurso8  forestales s e  explotan  maderas de enci- 
no, oyamel y pino, mismos  que aon destinados  para la produccidn 
artesanal  menor ( para  el  caso de las curioeidades de madera ) . 
y,la  extraccidn y explotacibn de resinas. 

En cuanto a la  densidad de poblacidn  se  registrd  para 1980 , 
un promedio de 84.96 habitantes por kildmetro  cuadrado. La po- 
blacidn se COmpU80 de 23 586 habitantes  en  Parecho, de loa cug 
lee 11 995 fueron  mujerea y 1 1  591 fueron  hombres. (1 ) . 

En cuanto a la  distribución  sectorial de la  poblacidn  econd- 
micamente  activa,^^ registrd  una  mayor  participacidn de l a  po- 
blacidn en  el sector  manufacturero.  Del  total de 6 986 personas 
activas, en  el  mencionado sector  se  concentraron,  para 1980, 
1 965 personas lo que  representa  el 28.12% del  total activo.(2), 

Con  respecto  a  la  sltuacidn  inmobiliaria,  la  comunidad de 
Paracho registrd  para 1985 los siguientes  datos: (3). 
Establecimientos del  sector  econdmico ( Industria  manufacture- 
ra ) 171 establecimientos  incluidos  los  pequeflos,  medianos y 
grandea  talleres  artesanales. En cuanto  comercios,  restauran- 
tes y hoteles, se registraron 524 establecimientos, 7 lineas de 
tranaporke, 07 aorot0ioe finanoteroa y 122 servicio8  comunales, 
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De  acuerdo  con el personal  econdmicamente  ocupado, el muni- 
cipio de Paracho  regiatrd  para 1985 un total de 2 500 personas 
ocupada8, da las males 514 representaron a la  industria  manu- 
facturera,P4 al sector el&trico, gas y agua,  722 al comeroio, 
restaurantes y hoteles, 55 al  transporte, 22 a los servtcios 
finanoteroa y I 113 a los servicios  comunales. (4) . 

En general, la población  econdmicamente  activa se desenvuel 
ve en  el  &ea de la  manufactura y el  comercio.  De  eata  manera , ~ 

la  importancia  reviste  fundamentalmente en  la  produccidn arte- 
Banal via el trabajo dodstico e industrial. 

En materia de educacidn,  en  Paracho se registrd  para 1980 
una  tasa de analfabetismo de la poblacidn de diel; aaoa y mds 
de 22.57 5. Sobre la poblacidn  sin  instruccidn de quince aflos 
y mds, se  encontrd un 19.99% . Por o t r o  lado,  se  registrd  una 
poblacidn  con  primai*ia  incompleta de los quince afios y m& de 
28.32% ; una  tasa de poblacidn de dlesciocho anos y m& sin en - 
seflanza  media de 65.49% y un 32.78% para una poblacida de en- 
tre  sei8 y catorce afios sin asistencia a la escuela. (5). 

t - \  

En materia de vivienda y sus caracterfsticas, se registrd 
lo  siguiente : tasa de vivienda  con piso de tierra 32.18% , 
Tasa de vivienda  sin  agua  entubada 43.35% , Tasa de vivienda 
sin tuberfa de drenaje 79.85% , tasa de vivienda  sin energga 
eltktrica 25.87% y tasa de vivienda con un solo  cuarto 
38.37% (6). 

En materie de salud  se  regiatrb lo siguiente : tasa  bruta de ( - 
mortalidad ( por cada mil habitantes ) 5.71% Habitantes por 
unidad  medica ( miles ) 7.88% y una tasa de poblacidn  econd- 
micamente  activa  que  labora  desde  menos de una  hora  haeta las 
32  horaa a la  aemana de 20.73% . (7). 

(4) .  D . R . O * I . N . B . G . I 0  Opa Cit. , PP. 116-118 
(5). S.P.P. X Censo Nacional... , p. 84 y 88 .  

(6). S.P.P. Ibido p p. 93. 
(7) .  S.P.P. Ifbid. PP. 114-118 
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Las caracteristicas g e n e r a l e s  de la comunidad  de Paracho 
pueden d e s c r i b i r s e  de la  s i g u i e n t e  manera:  en  materia de v i -  
vienda existen casas de concre to  y p i s o  de cemento,  sobre  todo \ 

en l a  parte''centra1 d e l  pueblo, en donde  ademds, e x i s t e n  calles 
adoquipadas y alumbrado p d b l i c o .   E s t e   t i p o  de vivienda abarca 
aproximadamente e l  50% d e l   t o t a l  en la  camut;n;midad. 

O t r o   t i p o  de v i v i e n d a   l o  ocupa e l  25% de la  poblacidn,  y se 
oazaoteriea por aer de madera con   te jado  de ldmina y t e j a  de 
l a d r i l l o .  A h  podemos encontrar  en l a  comunidad e l  t i p o  de vi- 
v i e n d a   " t r a d i c i o n a l "   c a r a c t e r i z a d a   p o r   l o s   ' t r o j e s '   c o n   t e r r e n o  
de t i e r r a  y s o l a r e s  ; algunos de e l l o s  son amplios y e l e o l a r  
s e   d e s r i n a  para l a  siembra de ma€% y f r i j o l  para consumo  domes - 
t i c o ,  

E l  rdgimen de la  vivienda es p a t r i l o c a l  y n u c l e a r  ; algupae 
se caracterizan p o r  ser de familia extensa  en donde e l  mismo 
t e r r e n o  es u t i l i s a d o  para l a  h a b i t a c i d n  de l o s  h i j o 8  casados 
con su8 r e s p e c t i v a s  esposas e h i j o s ,  

Se puede decir  que e l  25% r e s t a n t e  de la  vivienda,  l a  ocupe 
l a  h a b i t a c i d n  de precar ias   condic iones   e laboradas   con   ' t ro jes '  
y limitadas por bardas de p i e d r a  con  una  altura  de 1.50 m ,  De 
acuerdo  con e s t o ,  este t i p o  de vivienda carece de energfa  e l e ~  
tr ica,  t u b e r f a  y agua  potable ; su l o c a l i z a c i d n   a p a r e c e  en loa 
nuevos  asentamiento8 de la  comunidad, en donde  ademds, e x i s t e n  
desagltes y barrancas  con tierra s u e l t a ,   s i e n d o   e l   p r i n c i p a l  fa 
co de  contaminacidn y d e f i c i e n c i a  sanitaria. 

En la mayorfa  de las viviendas   encontramos  te l lere8  familia 
res  para la  e l a b o r a c i ó n  de v a r i o s   t i p o s  de a r t e s a n f a ,  Otras 
m&, cuentan  con  maquinaria y herramienta electric8 para t a l l e  
r e s  d e  mediana  produccidn  artesanal.  

.I 

- 
En toda l a  comunidad se dis t r ibuyen   a lguna  tomas de agua pg 

ra l a  d l s t r i b u o i d n  d e l  l fquido  en las partes mds necesi tadae.  
Hacia 1978, e l  gobierno federal en coordinacidn con las autor& 
d a d e s  munio ipa les ,   e s tab lec ieron  un c r d d i t o  para obras de in- 
f r a e s t r u c t u r a  para agua potable.  Este c r d d i t o   s i r v i d  para estp 
blecer una red de tuberia  entre la comunidad de Nurio g Faraoho. 
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Por conflictos  polfticos  internos,  Paracho se encuentra im- 
posibilitado  en  el  abastecimiento de agua  desde 1985. Este con 
flicto  involucra  una  deuda  econdmica con la  comunidad de Nurfo 
lo que  ha  hdcho  establecer  una  rivalidad  expresada  en  el  rompi 
miento de esta  red de tuberfa.  Este  problema,  que  afecta a m& 
del 75% de la  poblacibn,  ha  incrementado  el foco de contcrmina- 
ción en Paracho,  sobre  todo  en las temporadas  calurosas, 

- 

El abastecfmiento de agua  potable en la  comunidad se reali- 
za a través de pipas  venidas de la  ciudad de Uruapan,  El  agua 
para  los  usos  mdltiples ( limpieza de casa,  talleres, etc.) se 
hace a traves de ojos y pozos de agua,  situados a1,rfunos  en los 
patios de la  vivienda o a las  orillas  del  pueblo. 

En la  parte  central de Paracho  se  localizan  comercios y ca- 
sas de concreto,  algunas de ellas  construidas a dos y tres  ni- 
veles  con  sus  respectivas  antenas  para t,v. y parabdlicas.  La 
mayor  parte  del  pueblo no cuenta  con  calles  pavimentadas o adz 
quinadas ; la  infraestructura  ptíblica  como  banquetas,  pavimen- 
tacidn y tuberfa corre a cargo de los  habitantes  del  pueblo en 
colaboracidn  con l a  presidencia  municipal, En las  obras de in- 
fraestructura  se  organizan  faenas  comandada6 por jefes de man- 
zana y organizadas por cuarteles : la  contribución  econdmica es 

cubierta por los mimos habitantes y auxiliados  por  el  presu- 
puesto  municipal, 

Con la  paulatina  penetracidn  cultural,  Paracho ha tenido una 
relativa  "modernizacidn" ya que en muchos hogares podemos  encog 
trar  aparatos  eldctrioos  sofisticados ( videograbadoras,  torna- 
mesas,  herramienta para  el trabajo  extranjera, etc.) y lfneas 
telefbnicas, El poblado  cuenta  adem& con dos v i m  de carrete- 
ra de las  cuales, una conduce  al  pueblo y l~ otra  le  rodea  con- 
duciendo a la  ciudad de Zmora, 

En cuanto a servicios  medicos,  podemos  encontrar  clfnicaa 
particulares,  pediatras,  dentistae,  medicos  generales y sana- 
torios. & cuanto a la atenci6n  medica institutional, se cuenta 
con  servicio I I u 1 S S - C O ~ ~ ~ ~ ~  cuya  afiliacidn a este ea a traves 
de le comunidad  por v ia  de las faenas  para el mejoramiento ln- 
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fraestructural de la  comunidad. La garantfa de salud  pfiblica y 
atención  mddica se  lleva a cabo  por medio de registros  munici- 
pales  que  posteriormente se archivan  en la instituoión  medica. 
para  el  ma&jo  interno de la  clfnica,  situada a las  orillas de 
la  comunidad, 

% 

El  servicio medico se  distribuye  en  dos  reg'irnenes : 
a ) ,  Rbgimen ordinario  que  consiste  en el pago mensual  del aer- 

vicio  medico o por anualidad medica, 
b). R6gimen de solidaridad  social  que  consiste  en  la  afilia- 

cidn de trabajadores y habitantes de la comunidad y e l  mu- 
nicipio a traves de las  faenas. 

Las  juridicciones a cargo de la  clinica  son  las  siguientes : 

Ahuiran,  Sevina,  Nahuatzen,  Pomacuardn,  Paracho,  Cherdn,  Arato, 
Nurio y Capacuaro,  Sobre  la  cantidad de afiliados a los  regime I 

nes  mddlcos  son  los  siguientes : (8) . 
RBgimen  ordinario : 656 jefes de familia, 

1 098 afiliados. 

Rhglrnen de solid% 
ridad  social : 3 912 jefes de familia. 

14 960 dependientes, 

T o t a l  : 20 626 adserftee a la unidad. 

Con respecto a la  afiliacidn del seguro medico por  parte de 
las  fdbricas  artesanales  que  funcionan  en  Paracho, se me info; 
m6 que  se  encuentran  registrados  sesenta  patrones, de los cua- 
les, treinta de ellos  pertenecen  al  rdgimen de solidaridad so- 
cial, quince mds al regimen ordinario y los  restantes  al m6di- 
co particular. 

La afiliacidn de patrones de otras  juridicciones  es  casi  nu - 
la pues tienen regi8t~~da8 solamente on08 fdbricas  entre  la8 
comunidades de Aranza,  Cherdn y Nahuatzen. 0859% 

(8). Archivo general IMSS-COPLAUUI. Paracho,Mich,,  Mdxico, 
febrero, 19u.  
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La seguridad  rnddica con la que cuenta la comunidad de ?ara- 
cho  en  teorfa e8 eficiente,  pero  comprob4 que por cada  fdbrica 
registrada  en  el seguro social  sdlo son.los trabajadores de 
confianza  gcr"fami1iares de los  patrones  los  que  tienen  acceso 
al  servicio  m6dico. 

5 

Eh el  plano  educativo,  Paracho  cuenta  con jardinea de niAos, 
primarias,  secundarias,  preparatoria y un  centro  tecnoldgico 
cuya  funcidn  es  la de preparar  tdcnicos en la  rama  industrial, 
de la  coantruccidn y agropecuarias.  Actualmente  se ha ampliado 
este  centro de ensefianza a Areas económico-sdeministrativss y 
rn6dicas. 

Como un sesgo educativo se cuenta  con  un  internado  indfgena 
que  atiende a pesonas de las comunidades de Cherdn, Nurfo, Ca- 
pacuaro,  Ahuiran,  Quinceo y Paracho.  Este  centro  es  auspiciado 
por la S.E ,P ,  y casa de la  cultura de Korelia ; se soepecha  la 
intervencidn  del I,IVJ..' en la  implementacl6n de programas  edu- 
cativos  para  artes y oficios, 

. N  

En la  comunidad  tambi6n  existen  escuela8  particulares de 
contabilidad,  enfermeria, y jardines de nirlos. Existen  ademds 
centros  particulares de educacidn  ffsica y educación  musical, 

La  educación  predominante en la  comunidad es la primaria y 
secundaria.  Sobre  carreras  universitarias o de nivel medio, al 
gunas  familias  optan por enviar a sus  hijos 8 las  institucio- 
nes educativas de las ciudades de Xorelia, Uruapm, Zarnora, 
Monterrey,  Guadalajara y la  ciudad de X.ifdxico. 

La socializacidn  familiar y IR educación  son  elementos  par= 
lelos  en  la  instruccidn de lo8 hijos ; ellos,  especialmente 
las mujeres, tienden a optar y tener  mayores  posiblPidadea pa- 
ra estudiar que los hombros,  ya  que  &tos, se incluyen  en pro- 
cesos de socializacidn  artesanal  combinados  con la educacidn 
oficial, La tendencia  educativa  es  un  factor  importante en las 
rupturas  gsneraclonalea obaervadas en el oiclo de vida y repre 
duccidn  de  la8 unidades domdsticas. 

En ouanto R los recursos alimenticios,  Paracho  tiene una prc 
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duccidn  extensiva de existencias  avfcolas,  apfcolas y ganade- 
ras . 

Por otro lado, -la  comunidad  no  cuenta  con  produccidn de fru 
3 -. 

tales y otras  especies. El dnico  recurso  agrfcola es el  mala, 
frijolry  trigo  que son sembrados  en  tierras  comunales de tempo - 
ral , 

Paracho  es un centro de atraccidn  importante  para  el  merca- 
do. Cabe  sefialar  que  cada  domingo  se  establece  el  mercado  regig 
nal  en  donde se expenden  frutas,  verduras,  carnes y otros  ense ..I 

res  que sirven para el abastecimiento de la  comunidad,  Cuenta 
ademds  con un mercado  local  que  surte  todo  tipo de alimentos. 

Eh el aspecto  nutricional no se  puede  establecer  un  pardme- 
tro  preciso de la  alimentacidn  bdsica de los habitantes de Pa- 
racho ; esto  se debe a, la fRlta de un registro  mddico-estadfs- 
tic0 para  determinar  su  variabilidad,  aunque  el  consumo de grs 
sas,  azúcares y 'sales  es  abundante. 

La situación  geogrdfica  se  muestra a continuacidn por medio 
de planos urbanos  que  ilustran  tanto l o s  incrementos  poblacio- 
nales como infraestructurales. Es importente  mencionar que los 
crecimientos  urbanos  influyen  para  explicar  parte de los cam- 
bios  socioculturales. 

La penetracidn  cultural y el crecimiento de la  industria 
artesanal  son  loa  factorea mds importantes  para  explicar los 
incrementos  histdricoa por etapas, asf como  la  influencia mi- 
gratorla  para el trabajo en la  industria de la  guitarra. 

La  demarcacidn de la zona urbana  muestra algunos de los 
oentros  mds  importantea  para e l  desarrollo de la industria y 

el comercio, as< como la situaclón  infraestructura1 de la CO- 
munidad. 
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5 Serv ic ios  Bancarios 
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1 1 1 .  L A  F A K I L I A  A R T E S A N A L .  
D e f i n i c i ó n  y situac:Lón  general de la familia 
en la  producción art esanal .  

O I  

Las artesanias como elementos  que  nos  ayudan a comprender 
la  con’formación  socioeconómica y c u l t u r a l  de una región,   con- 
t i e n e  adem& procesos   in ternos  p a r a  su producción y c i r c u l a -  
c ión.  En este s e n t i d o ,  a l  penetrar  en  sus  mecanismos. de repro- 
duccidn  nos  conduce  necesariamsnte a las formas en las c u a l e s  
ha de produci rse  un o b j e t o   a r t e s a n a l .  

La a r t e s a n f a  es producto de un t raba jo   soc ia lmente   organiza  -c 

do ; es un elemento  que  vincula, a l  productor  con 8 U S  medios de 
produccidn.  Pero  especificament<e, a l  hablar  de a r t e s a n f a  , me 
ref iero   pr imordialmente  a la  reproducción de l o s   v a l o r e s   s o c i a  - 
l e s ,   c u l t u r a l e s  y s imból icos  que de e l l a  emana, 

E l  proceso de producc ión   ar tesanal  es e l  i n i c i o  de la t r a n z  
formacidn de un r e c u r s o  material c u y o   r e s u l t a d o   f i n a l  es la 
conjugación de r e l a c i o n e s   s o c i a l e s  y valores   s imból icos ,   con-  
vert idos   en  productos  o mercancias que son demandados en un de 
terminado  t ipo de mercado. 

- 
En t6rminos de V i c t o r i a  Novelo ( obra ya citada en partes 

a n t e r i o r e s  ) , l a  producc ión   ar tesanal  es un proceso de traba- 
j o  cuyas etapas de transformacidn  adquieren una importancia bt5 - 
sics en e l  d e s a r r o l l o  de las r e l a c i o n e s   s o c i a l e s   i n v o l u c r a d a s  
en cada unidad de producción ; ~nds a h ,  es te  proceso   t i ene  la 
f i n a l i d a d  de c u b r i r  las necesidades   bdsicas  de s u b s i s t e n c i a  
por  medio de la c i r c u l a c i d n  de mercancias  valoradas por e l  mer 
cado capitalista. 

- 

En terminos menos economisis taa ,  las a r t e s a n i a s  cumplen una 
funcidn  bdsica   en la  reproduccidn d e  l o s   v a l o r e a  culturales y 

s imbdlicoe  a n i v e l  grupo  familicir-dom6stico  cuyas  caracterfatA 
cas aon d i s t i n t a s  a l  de l a  produccidn  mecanizada, 

Es aquf, en las unidades  domdsticas  artesanales en donde 
ha de recaer mi a n á l i s i a  pare comprender  sua  mecanismos , ni- 
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veles y estrategias de subsistencia  que  les  permita  permanecer 
en la dindmica de expansidn del capitalismo, 

i 

Antes  de'igiciar,  es  necesario  situari  el  dmbito de la  arte- 
sanfa  en  la  comunidad de Paracho , prodictora  nacional de ins- 
trumenS;oe  musicales,  especialmente  la  guitarra, e infinidad de 
curiosidades+ de madera , 

o 

Paracho,  desde  su8  origenea,,  ha  sido  una  poblacidn  dedicada 
a la  elaboracidn de arteaania tie madera, En un principio , se- 
gún sus antecedentes  histdricoe, loa primeros  productores  arte - 
sanales se dedicaron a producir  para  el  intercambio  comercial 
entre  las  comunidades  dominadas) por 108 espafloles.  Estos pro- 
ductos  eran  esencialmente  muebl-es,  vasijas,  cucharas,  molini- 
llos y otros  articuloa necesarios para  los  quehaceres y traba- 
jos de 108 hogarea  indigenas, 

Los intercambios  comerciales  se  extendieron  primeramente en 
los  alrededores de la  comunidad! y,  posteriormente,  la  amplia- 
cidn de las  redes  comercialea ale distribuyeron a lo  largo de 
los  centros coloniales , 8iend.o  &tos  los  puentes de enlace 
entre  los  conquistadores,  los  indigenas y misioneros  en  su afsn 
de mear mayores  contactos  culturales y econdnicos, 

A medida  que  fueron  creciendo  las  relaciones de produccidn 
con  respecto a la  elaboracidn de artesania,  la  cornplejización 
del  trabajo  fue  haciendo  mayores  diferencias  entre  las  llama- 
das  formas de produccidn  'tradicional' y las  manufacturas de 

la  incipiente  mediana  industria,  cuya  organizaci¿n  del  trabajo 
se  caracterizd por el  empleo de fuerza de trabajo  remunerada 
en lae  encomiendas. 

Varias etapas histdricas  cam'biaron  el  curso de la  produc- 
ción  artesanal en la comunidad de Paracho,  Estas  etapas de 
treneforrnacidn  influyeron  en  la  vida  social,  econbmica,  poli- 
tics y cultural de la  regibn.  Esto  tambien  trajo como conae- 
cuencia,  la  complejizacidn en l t n  produccidn  artesanal. 

+ Llamo  'curioeidades a artfculoe  artesanale8 de menor impor- 
tancia; esto alude a un mero sentido  operacional. 



Las  condiciones  ambientales  fueron  las  principales  causas 
por  las  cuales  Paracho  se  especialiad en los  productos  artesa- 
nales de madera.  Pero no sdlo  esto  influyd  en  dicha  especiali- 
zación  ya &e el  caracter  histdrico  di¿  las  pautas  para  el  con - 
dicion~miento  econdmico ; a partir de los  aiios  veinte ( consi- 
derando que la  quema y levantamiento  del  pueblo  sucedid  entre 
1917-1919 ) cambiaron  consideralblemente  las  relaciones de pro- 
duccidn  en  la  agricultura y la  irnplementacidn  del  comercio. 

Las  actividades  agricolas de temporal  en  Paracbo  cambiaron 
para  dar  paso a la  produccidn  artesanal  maderera . El auge de 
la  arteaania  aparece a partir die los  alios  treinta y cuarenta ; 
esto  se debid principalmente por la  demanda  exterior de artes5 
nia pequefla y curiosidades.  Posteriormente,  fueron  los  instru- 
mentos  musicales  los que paulatinamente  fueron  adquiriendo  ma- 
yor  importancia  en  los  mercados  extralocales  como  Monterrey , 
Guadalajara , Toluca y la  ciudad de M6xico. 

Los cambios  socioculturales  en  la  comunidad  fueron  los  ejes 
que  permitieron  implementar  las  actividades  artesanalea ; la 
instalación de la  energfa  eldctrica y la  construcci6n de la 
carretera  federal  Carapan-Uruapan en loa  aflos  cuarenta , y SU 
paso por Paracho en 1955 , cred  relaciones  externas  con un fo- 
mento  mayor  del  comercio. (1 ) .  

La  creciente  penetracidn  cultural y la  "modernizaci6nt* en 
la  comunidad  cred  cambios en las formas y medios de producir 
artesanias ; para  los  afios  sesentas,  algunos  talleres  artesa- 
nalee  comenzaron a mecanizarse , credndo  asf , las  primeras 
medianas  industrias y , posteriormente , la  Industria  artesa- 
nal m , I  

Frente a los  avanoe8 de la  "moderniZacibntt en la  industria 
artesanal,  la  familis ha creado  en  su  interior  mecanismos y es 
trategias de subaistenoia para cubrir SUB necesidadea  bdslcaa. 

- 

(1 ) .  Puden observarse  estos  cambios  analizando en detalle el 
mapa  sobre los cambios  histdricoa y su crecimiento  urba- 
no , anexado en el aapftulo 11. 
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Es indudable  que la competencia  artesanal  es  producto de la 
desigualdad  para  alcanzar  los  nmdios  bdisicos de produccidn. La 
familia  se  caractecteriza  por  implementar  formas  'tradiciona- 
les' de prduccidn  que,  muy p o r  debajo dd la  produccidn  mecani 
zada, tiene  que  enfrentarse a ].as fluctuaciones  comerciales que 
imponer  la dinhica capitalista. 

- 

LOS criterios  para  delimitar  la  produccidn  artesanal  'tradi - 
cional'  pueden  observarse de la  siguiente  manera ': la  artesanfa 
es un elemento  cultural  que  tra,e  consigo  formas  sociales y sim 
bdlicas  materializadas  en  una  m~ercancia. La artesanfa  'tradicig 
nal'  cuenta  además  con  valores  culturales  impresos  en  la  socia- 
lización  familiar y que  cada  miembro  imprime según su sentido 
simbdlico  interno 

- 

Las  artesanias  tienen  varios  elementos  importantes  ligados 
a la produccidn e inser8iÓn  en la dindmica  capitalists ; esto 
e s ,  que  las  artesanias  cumplen un papel  alternativo  con  la 
agricultura u otras  actividades de indole  terciario ; su orga- 
niiacidn  del  trabajo  est4  basad'o  en  la  familia y la  unidad do- 
mestica , o bien s en  pequeAos  talleres  con  fuerte8  aportaoio- 
nes de trabajo  femenino e infantil ; predominancia  del  trabajo 
manual  sin  sofisticacidn  mecanizada  para  la  elaboracidn  del prg 
ducto,  lo  que  quiere  decir  que  wu n i v e l  tecnol6gico e8 simple, 
Ya en la  dindmica  capitalista, :La artesanfa  tiene  una  depende2 
cia  financiera , organizativa y comercial de intermediarios y 
fuerte  control  del  capital  come~xial. 

La  funcidn  econdmica de la  artesanfa .es cubrir  una  necesidad 
inmediata  para  determinada8  unidades de produccidn ( el  caso 
concreto,  la  familia ). Esta funcidn  económica se adhiere a las 
formas de trabajo y los medio6 cie produccidn ; 8u inolusidn en 
el capitaliamo  se debe a la  absorci6n  del  trabajo  dom6stico 
por unidadea de producción  mayorea ( industria  arteeanal ) que 

establecen las l ineas  de enlace comeroial y de loa Cost08 de 
consumo  para  la  circulacidn en 1.08 mercados. 

De esta forma, la familia  crem  un conjunto de actividades 
ligadas a la  reproducoi6n de sua valorea materialea Y aimb6li- 



47 

\ 

c o s  que l e  permita   organizar  en s u   i n t e r i o r   e s t r a t e g i a s  d e  sub- 
s i s t e n c i a  e insereidn  en e l  c a p i t a l i s m o ,  

Estas e s t r a t e g i a s  de  reproducción se  e s t a b l e c e n  a t r a v é s  de 
l a  o r g a n i z d i b n   d e x u a l  del  t r a b a j o  y l a  p a r t i c i p a c i d n   a c t i v a  de  
cada uno- de sus  miembros e n   t a r e a s  de producción y consumo en 
e l  n i v h   f a m i l i a r - d o m d s t i c o ,  Aaimismo, l a  organizacidn  domesti-  
ca t i e n d e  a mantenerse a largo  t iempo según un patrón de a c t i v &  
dades y asignacidn de tareas, responsabi l idades  y autoridad es- 
t a b l e c i d o ,  

La familia en t d r m i n o s   p a r t i c u l a r e s ,  es l a  encargada de man- 
t e n e r  y reproducir  , tanto  bioIL6gica como simbólicamente , las 
e s t r u o t u r a s   s o c i a l e s  y su  implicacidn  en e l  Bmbito  de las i n t e r  - 
r e l a c i o n e s  oo%idianaa con otro13 grupos familiares, En e s t e  sen- 
t i d o  , '*, , , l a  reproduccibn  organiza un c o n t e x t o   s o c i a l ,  ,,. se r e f i e r e  a todas  las a c t i v i d a d e s  a t r a v e s  

de las cua lea  las unidades  domdsticas se repro- 
ducen a si mismas y ,  en ese proceso, contribuyen 
a reproducir  a la socicsdad t o t a l "  ( 2 ) ,  

Por e s t a   r a z b n ,  l a  a r t e s a n f a  vista como un elemento de con- 
f o r m a c i d n   s o c i o c u l t u r a l  , @ ayuda a v i n c u l a r  las r e l a c i o n e s  
econdmicas  con e l  sistema de plroduccibn  simbdlica  en l a  v ida   co  - 
t idiana de l o s   a r t e s a n o s  de Paracho,  Su importancia radica en 
e l  a n d l i s i s  de l a  reproduccidn  cul tural -s imbbl ica  de un deter- 
minado s e c t o r   s o c i a l   s u b a l t e r n o  ( a r t e s a n o s  ) con  respecto  a l  
proceso de  complej izacidn de una regibn  determinada a t r a v e s  de 
l a  expansión capitalista de l a  i n d u e t r i a   a r t e s a n a l .  

El termino  'reproduccibn' cumple un papel  fundamental  en e l  
a n d l i a i a  de ac t iv idad  ar tesanal   domdst ico ,  ya que a travda de 
&te  v i n c u l a r 6  los l a z o e  de  conformacidn  socia l   es tablec idos  
entre l o s  grupos  dom6sticos. 

La tendencia  economiaiata d 'e ja  de l a d o   e l   n i v e l  de produo- 
c i ó n   a i m b d l i c o  que adquiere  un p a p e l  fundamental en l a  repro- 

(2), E l i z a b e t h   J e l i n ,  Familia :y unidad  domdstica, , , C E D E S , ,  
P. 2" 

? 



ducoión de la  familia y de las  unidades  dom6sCicas  en  general. 

Este  anAlisis  es una propuesta que pretende  dejar a un lado 
los  estudio?  econdmicos  sobre  artesanfa y , cuyo  propdaito  es, 
entender  la  conformación  sociocultural de las  unidades  domesti 
cas en’e l  mundo de la  reproducción  simbblica. 

- 

a). Familia y Unidad  Domhstica. - 
Las  estrategias  integrales de subsistencia  centradas  en  la 

familia  son  los  lazos  que  subyacen al estudio  del  trabajo  arte 
sana1 en Paracho.  Si  bien  la  producción  artesanal  adquiere  di- 
ferentes  sentidos,  dependiendo  del  andlisis  al  que nos estemos 
refiriendo,  sea  producción  simple o mecanizada,  su  lógica  se 
engrana  dentro de las  estrategias de subsistencia  que  organi- 
zan  las  unidades  domdsticas. En ellas  podernos  encontrar  m6lti- 
ples  relaciones  sociales y simbblicas,  aunadas a prdcticas de 
produccidn,  circulacidn y consumo , llevadas a cabo  en  su ni- 
vel  interno * 

- 

La  familia como una  instancia  mediadora  en  la  toma de deci-  
siones,  otorga a cada uno de su23 miembros  tareas y funciones 
ligadas a la  reproducción de la  vida  cotidiana. Corno parte de 
integral de este  núcleo  familiar, podemos encontrar  no  sdlo a 
un  grupo  social  ligado a la  procreacidn de los  hijos,  sino que 
tambih cumple  la  función de educar y socializar a sua miem- 
bros en  virtud de una  ldgica de reproduccidn  acorde a sus ne- 
cesidades de subsistencia. 

Dentro de estos mecanismos de subsistencia,  la  familia  desa - 
rrolla  estrategias  dptimaa  basadas en la participacidn de cada 
uno de aua miembros  en  el  proceslo  productivo  artesanal. Como 
ndcleo  social  integrado,.la  familia  observe  dos  variante8 im- 
portantee en su  organizacidn  interna : familia  nuclear y de 
tipo  extenso,  esta  dltima  con  variantes ligadap a redee de so- 
lidaridad  social y de oooperatividad  mutua. 

La familia  artesanal  nuclear,  compuesta  por  padre,  rnadre e 

h i j o s ,  desarrolla  t6cnicas para el trabajo de manera simple y 

F 
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con  baja  sofisticación  mecanimda. Se puede  observar  en  ella, 
la  participación  activa  del  pad.re  con  8us  hijos  varones en la 
producción  artesanal. El capital  empleado  para  el  trabajo es 
propio y acvede a fluctuaoionea  laborales a traves de la  maqui- 
la,  trabajo a destajo o por  salario  que  son  absorbidos por la 
induat$ia  artesanal. 

En ella  existen  alternativas , como familia  nuclear, de prg 
ducir a pequeíla y mediana  escala  por via de  la  cooperatividad 
vecinal y lo8 lazos de parentesco. Generalmente, eete t i p o  de 
familia  adquiere una distincidn  simbdlica por el t i p o  de trabg 
j o  que desempefia. 

La  familia  extensa  adquiere  una  mayor  importancia,  ya que a 
través de ella  podemos  entender  la  ldgica de confornacibn de 
las  unidades  dom&ticas, sus estrategias de reproduccidn y su I, 

interaccidn con la  comunidad  en  general, por via de la  produc- 
cidn  artesanal en sus  diversas  variantes.  Ellas  son  la  base de 
reclutamiento de los  grupos  dom6sticos  encargados de reprodu- 
cir  normas y patrones  aooloculttmales  acordes a la  cultura do- 
minant e. 

Es en  el  grupo  doméstioo en donde  aparecen  vinculas estre- '  
chos entre las  actitudes  operantes de la  unidad  dom68tica, es 

decir, en los grupos dom6sticoa  interactdan  tres  principales 
unidades  operativas,  que  en  su  conjunto,  llevan a cabo  tareas 
de reproduccibn, a saber : 
a).  Unidad de residencia:  en  ella 8e establece  la  familia  como 

grupo  domestico en la  cual  ordena,  mediatiza y asigna  las /' 

tareas de reproduccidn  imprimi6ndoles,  adernds,  patronea sg 
cioculturales  aptos  para  la  sobrevivencia a cada uno de 10s 
miembros  que  participe  en  csda  esfera  produotiva, La uni- 
dad de residencia entre los  artesanos de Paracho tiene una 
gran importancia,  ya  que en ella se organiza  el  trabajo y 
8 8  mantienen  las  relacione8  simbdlicas que posteriormente 
quedan  impresaa  en  las  actividades  realizadas por cada mieE 
bro de la  familia. 

b), Unidad reproduotivat en ella ,  el grupo domestico  comparte 
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p r d c t i c a a  de produccidn y consumo, r e s u l t a d o  de l a  a c t i v i d a d  
l a b o r a l  desempaflada en la  e laborac ión  de ar tesanfas .   Es ta   uni -  
dad t i e n e   d o s  caracterfsticas 'bdsicas en su o r g a n i z a c i d n   i n t e r  
na  : ad 
1). Como unidad de reproduccid~z  econbmica,  en la c u a l ,  cada 

u n b  de l o a  miembros de l a  familia participa y e n t r a  en con - 
t a c t o   c o n  l a  esfera de las d e c i s i o n e s  y se s u j e t a  a normas 
preescritas de l i d e r a z g o ,  Aquf aparecen las formas estrate - 
gicas de insera idn   en  la e a f e r a  de c i r c u l a o i d n  y venta de 
108 productos   a r tesanales  ;; e8 en donde ha de decidirse e l  
medio por e l  c u a l  han de ir lcursionar  en e l  mercado capita- 
l i s ta ,  a traves del t r a b a j o  manufacturado a d e s t a j o ,  maquL 
lado o asalariado. Se establece la  d i v i s i d n   s e x u a l  d e l  trz 
b a j o  y de las opciones parar Bate  entre los miembros de l a  
familia. 

2 ) .  Como unidad de reproduccidn social l i g a d o  a l o s  patrones 
c u l t u r a l e s  y s imbdlicos  cu.yo s e n t i d o  asigna un v a l o r  so- 
c ia l  a cada miembro de la  familia, se& Bu grado de p a r -  
t i c i p a c i d n  en e l  proceso  product ivo  ar tesanal .  Aqui se rz 
producen l o s   v a l o r e s   s i m b d l i c o s   p o r   v i a  de l a  educación 
i n t e r n a  y l a  s o c i a l i z a c i d n  familiar que  posteriormente se 

i m p r i m i d  en l o s  productos   ar tesanales   e laborados.  

c). Unidad econbmloa: en e l la ,  e l  grupo  domestico  acent6a l a  
toma de d e c i s i o n e s  p a r a  i n c u r s i o n a r  en las e s f e r a s  produc- 
t ivas  de l a  didmica capitalista. La d i v i s i b n   s e x u a l  d e l  
trabajo s e  encuentra ligada a la8 p r d c t i c a s  de d i s t r i b u -  
c i ó n  y consumo se& e l  grado de p a r t i c i p a c i d n  de cada in-  
tegrante en e l  proceso  product ivo  ar tesanal .  El trabajo fs 
miliar se i n t e g r a  a l a  dindlnica comerc ia l  dependiendo de 

las formas y estrategias adoptadas  por l a  familia para in- 
c u r s i o n a r  en l a  esfera de c i r c u l a c i d n  de mercancias. 

Estas t res  unidades est& intimamente ligadas y t i e n e n  el 
propds i to  de integrarse en un todo p a r a  c u b r i r  las necesidades 
de cada unidad  domestica  en  niveles  dptimoa de 8ubsis tencia .  
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La familia a r t e s a n a l  se c a r a c t e r i z a   p o r   v i n c u l a r   d e c i s i o n e s  
y e s t r a t e g i a s  para c u b r i r   s u s  niveles  de s u b s i s t e n c i a .  En ter-  
minos de l a  reproduccibn,  l a  familia c o m p a r t e   e s t r a t e g i a s   s o l i  I 
darlas que <e permiten   es tab lecer   pa t rones  de continuidad  gene - 
r a c i o n a l  para la  produccidn de a r t e s a n i a s .  

't 

La i n c i d e n c i a   d e l   n i v e l   m a c r o s o c i a l  en la  v i d e  familiar de 
l o s   h a b i t a n t e s  de Paracho ,   in f luye  en gran medida debido a l o s  
c a m b i o s   c u l t u r a l e s  que e l la  ha experimentado. Los patrones  de 
r e p r o d u c c i d n   s o c i a l  y econbmico,  l igados a los c u l t u r a l e s  y sig 
b d l i c o s ,   a d q u i e r e  un matiz  primordial  para entender la  confor- 
m a c i ó n   i n t e r i o r  de las unidades  domesticas. 

En e l  plano de las re . lac iones  de produccidn se han  conjugado 
n i v e l e a   m a t e r i a l e s  y econ6micos  importantes para e l  implemento 
y product ividad de las ar tesanfas .   Paracho   observa   d is t in tos  
cambios en l a  e s f e r a  de la c o n f i g u r a c i 6 n   i n t e r n a  de l a  famiua, 
que a la  p a r  d e   l o s  camhios c u l t u r a l e s ,  ha logrado   adquir i r   n i -  
v e l e s  de adaptacibn  6ptimos  en su nivel   product ivo.  

La  adopción  de l a  producccidn  ar tesanal  se  debid en mucho a 
l a  m o d i f i c a c l 6 n   p a u l a t i n a  de las  a c t i v i d a d e s   a g r i c o l a s  que, a 
partir  de l o s  afios 40 y 50,pasa:ron a un nivel   secundario  en l a  
reproducci6n  de l a  familia. Los cambios  en l a  implementacidn 
d e l   t r a b a j o   a r t e s a n a l  d i d  paso a la  modernizacidn de tal leres 
y de nuevas  formas para e l   t r a b a j o  ; l a  familia experimenta en- 
tonces  cambios en su n i v e l   i n t e r n o   a s o c i a d o  a la  reproduccibn 
d e  sus   necesidades   bdsicas  p a r a  l a  s u b s i s t e n c i a .  

L a   s o c i a l i s a c i d n  en l a  e s f e r a  de l a  unidad  reproductiva t i e -  
ne  un caracter fundamental en la organizac idn   in terna  de la  fa- 
milia, dejando a cada uno de SUE¡ miembros tareas   acordes  a s u s  
capaoidades  productivas. Una c a r a c t e r f s t i c a   e s e n c i a l  de las un& 
dades  dom&ticas,  aunadas a l  n i v e l   s i m b b l i c o ,  es la  del  s i g n i f i  
cado s o c i a l   c o n f e r i d o  a l o s  miembros productivos  en  vfrtud de 

un compromiso s o c i a l   c o n t r a i d o  por e l  ooncepto de familia. La 
importanoia de e s t o  radica en l a  as ignac ldn  da v a l o r e a   s o c i a -  
l e s   t r a d u o i d o e  en valores econdmlcos que l o g r e n   c u b r i r   l o s  reg 
dimientoe dptimoe de l a  unidad dom6stica. 

- 
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L a  as ignac idn  de los valores s o c i a l e s   d e n t r o  de la f,.r : : ,F 
e8 una estrategia de adaptacidin a los cambios c u l t u r a l e , .  I I F; 

rimentados  en l a  comunidad, El. n i v e l   i n t e r n o  de las unit!€{ ! !  

dorn6sticasabenota una ser ie  de! mecanismos adapta t ivos  f ~ - r ,  ! t 

a l  constante   avance de l a  i n d u s t r i a  artesanal ; dsta, pcIr : ,  
parte,  a r t i c u l a   r e l a c i o n e s  de produccidn m& amplias y ( 3 : I E 
jas  que l e  permiten  permanecer  en la  esfera de las decia i I :  3 

socioeconbmicas. 

'c 

La organizacidn  domést ica   t iende a mantenerse a largc  I . >  II 

pa segdn un patrdn de actividades y de as ignación de t a x  I :)I. 

ra cada miembro de l a  familia. Los cambios  en las relacii): I 

de  produccidn de las unidades  domdsticas se producen corn:) ! I 

sÜltado d e l  proceso de t r a n s i c i d n  en e l  c i c l o  de vida de ::. I '  

grupos familiares en l a  escala generac ional  ; e s t o  sucedr! 4 I 

mo r e s p u e s t a  a s i tuac iones   coyuntura les  -- i n t e r n a s  y e x t ; ~  
nas  -- que requieren  un a j u s t e  en las estrategias acostu:l!l- ! .. 
d a s ,  x 

.. 

Las  unidades  dom6sticas  artemanales de Paracho se  carl\c! t - r  .i 
zan por adaptar  formas y t6cnic :as  d e l  t r a b a j o   a c o r d e s  a :IU I :e, 
cesidadea  con el o b j e t o  de i n s e r t a r s e  en l a  dindmica d e  ( ! x ;  I : 

sidn d e l  capital comercia l  por v f a  de la i n d u s t r i a  artest1.n c.'\, 
La  unidad  dongstica y 1s familia escogen  elementos graduE 1; -I 

de adaptaci6n  l igados   con l a  c o o p e r a t i v i d a d   r e s i d e n c i a l  t s  
otros   grupos  domdst icos   cuya  f inal idad es a s e g u r m  l a  rer."': i I :: 
c i ó n  de l a  vida  cot idiana  en  niveles   ópt imos de subsistent : ;  . I  

I- 

.. 

Los cambios  experimentados p o r  la  unidad  domdstica p ~ e d ~ , ~ .  
p r e s e n t a r s e   d e   d i s t i n t a  manera. En el a n d l i s i s  de l o s  grup:)-+ 
domdsticos artesmales de Paracho,  observe que  una gran m r t ; ;  

r i a  d e  e l l o s ,  complementan sua actividades con o t r a s  de i : ~ :  : I 

t e r c i a r i o  o s e r v i c i o s   c o n  l a  f i n a l i d a d  de poder c u b r i r  BU: t q  

cesidadea bds icas  : alimentacibn,   vestido,   irnpueetos y ma':t?.s.-iF 

prima para e l  trabajo a r t e s a n a l ,  

L a  predominancia del  t r a b a j o   a r t e s a n a l  se debe a l o s  e:'!e, tL 8 

d e l  cambio  socioeconómico  experimentado en la  comunidad dt-!BI! t f '  

aproximadamente l o a  ail08 c u a r e n t a ,  fecha 811 l a  que le induet :: t !a 
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adquirid  una  gran  importancia  por la apertura comercial al  ex- 
terior  en  demanda de mayor  cantidad de productos  artesanales. 

El  mercado  artesanal de la guitarra,  hablando  en  tdrminos 
concretos,  %a  tenido  una  gran  importancia en la  reproduccidn 
de laa,unidades  domdsticas de Paracho. La organiaacidn  del trg 
bajo  es un elemento  cohesionador  entre  los  grupos  domdsticos 
que permanecen a la  expectativa de las  fluctuaciones  comercia- 
les  implementadas por la  industria  artesanal de dicho  instru- 
mento. 

I 

El  resultado de las  transiciones  coyunturales  en  el  ciclo 
de vida de las  unidades  dom&ticas,  corresponde  al  tipo de cam - 
bios  en  la  estructura  económica de la  comunidad  en  general. 

Las estrategias de reproduccidn de las  unidades  domdsticas 
tienden a organizarse  en  virtud de loa  procesos de cambio y 
fluctuaciones de la  politica  econdmica de la  industria  artesa- 
nal ; estas  unidadea  económicas5 son las  que  imponen  el  patrdn 
de produccidn de mercanciaa. Por su parte, la unidad  domdstica 
artesanal  articula  sus  relaciones de producción  con  otros  gru- 
pos  domdsticos  con e l  objeto de permanecer  en  la  esfera de las 
decisiones  econ6micas. 

El cambio de las  actividades  agrfcolas  por  las  artesanales, 
se debid en  muoho,  al  proceso de modernización de l o s  pequefios 
talleres y su incursidn en la  esfera del comercio  hacia  puntos 
exteriores y estratdgicos ( centros de decisión  econdmica y de 
poder - Cd. de Yr".Bxico,  Guadalajara,  !.Tonterrey, y otras ) en de - 
manda de mayor  cantidad de productos  elaborados. 

La agricultura,  al  igual  que  la  unidad domhtica artesanal, 
sufrieron  cambios  en  su  organizacidn d e l  trabajo ; surgen  en- 
tonces  nuevas  decisiones  para  :La  reproduccidn : se  implernantan 
las  actividades  artesmales que PaulatiXmnente  crearon  nuevas 
fuentes de ingreso  para  la  subsistencia de los  grupos  familia- 
res. 

Nuevos  problemas  surgen  en  la  implementacidn de la  artesa- 
nfa de la  guitarra : la  obtencidn de los recurso8 bdsicos, ea- 



54 

.. 
pecialmente  la  madera ( fuente de subsistencia  para  muchas  uni- 
dades  producrtocaa de artesanfa  en  la  regidn ), 

La  continuidad  generacional e8 muy diaimil en las  etapas  de 
vida de lasa'unidadea  dom6sticas ; el tipo de socialización y 
sus  ru  turas,  obedece a formas y estrategias  adoptadas  por  ca- 
da  grupo  familiar  en  el  nivel d.e la reproducción de la  vida co- 
tidiana.  Analizando  algunos  cic,los de vida de los grupos  domds- 
ticos,  encontraremos  cambios  estructurales  en  su  interior  que , 
muy a la  par  del  fendmeno  del  cambio  cultural  en  la  comunidad , 
articula  relaciones  complejas d.e reproduccidn y prácticas de 
participación  en  la  esfera  del  trabajo. 

o 

La  unidad  residencial  que,  a.demds de servir de habitacidn y 
configuracidn  del grupo domdstico,  es el lugar  de-l  trabajo y de 
la  torna de decisiones  para  incursionar  en  la didmica comercial 
de la  artesanfa y , cuyo  objeto  es , cubrir  sus  necesidades bd- 
sicas de subsistencia, 

La  implementacidn  del  trabajo y la  divisidn  sexual de date , 
adquiere un valor  social-simbdlico  en  la  organizacidn  interna 
de la  unidad  domestica  en  virtud  del  grado de destreza y partl- 
cipacidn de cada uno de sus  miembros  en el nivel  productivo,  El 
nivel  simbdlico  tiene  una  gran  importancia,  ya  que a travds de 

61, se  le  da  forma y eentido a las  normas  culturales  aprendidas 
y R la  toma de decisiones  en el nivel  del  liderazgo  familiar, 

El aspecto de la  normatividad  social,  basado  en e l  liderazgo 
y como caracteristica de la reproduccidn como una estrategia 
compartida  entre los miembros  productivos  del grupo domdstico, 
tiende a organizar  confrontaciones  en  el  nivel  competitivo de 
las  unidades  domesticas  productoras de artesanfa. El nivel  sim- 
bdlico no adlo  articula  relaciones CultWales y sociales,  sino 
tambldn  econdmicas  en  relacidn al grado de demanda  en  el  merca- 
do comercial de artesanfa : '* a mejor  producto  elaborado,  mayor 
ascenso  econdmico y de prestigio  social". 

El  nivel de la  competencia  aimbdlica  no  8610  se  da  entre los 
grupos  domesticos,  sino  que  elloa  adoptan estos mecanismos  pa- 
ra enfrentarse ~1 la produccidn  capitalista  que  desvaloriza , 
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t a n t o  en e l  caracter s imból ico  como económico, e l  producto arte 
sana1  de l a  guitarra que es producido  en s e r i e  y en forma meca- 
nizada. 

3" 
Cada unidad domdstica  implementa  formas  propias para e l  tra- 

ba jo  p su s e n t i d o   e s  , l a  caracteristica primordial  que imprime 
c ier tos   va lores   aprendidos   durante  e l  proceso de s o c i a l i z a c i d n  
familiar. 

La i n c i d e n c i a  d e l  n i v e l   s i m b b l i c o  en l a  e s t r u c t u r a  organiza- 
c i o n a l  de l a  familia es de gran  importancia,  ya que por medio 
de & t e  se logran  articul- larr r e l a c i o n e s   s o c i a l e s   e n t r e   l o s  
grupos productores de a r t e s a n i a .  De aquf que e l  a n d l i s i s  de la  
unidad  domestica  artesanal  no debe v e r s e  como patrdn de repro-  
duccidn  econdmico s s i n o  que heLy que  observar e l  grado de inoP- 
denc ia  de l o s   p a t r o n e s   c u l t u r a 1 . e ~  y simbdlicos  en l a  reproduc- 
c i ó n  de las e s t r u c t u r a s   g e n e r a c i o n a l e s  de los artesanos.   Dentro 
de la  e s t r u c t u r a   s o c i a l  se denota un sent ido  de continuidad p o r  
medio de l a  adaptacidn y torna dle d e c i s i o n e s  en l a  implementa- 
c i ó n  d e l  t raba jo   organizado a l  i n t e r i o r  de los grupos  domdsti- 
c o s  . 

El proceso de complejización. y de cambio c u l t u r a l  puede  en- 
tenderse   s iguiendo la  l d g i c a  de avance de las  actividades arte- 
s a n a l e s   e n  e l  c i c l o   g e n e r a c i o n a l  de los  artesanos.  Esto  puede 
e x p r e s a r s e  en l f n e a s  d e  continuidad y ruptura   generacional  , en 
v i r t u d  d e l  s i g u i e n t e   R n d l i s i s  que  pretende d a r  un  panorama ge- 
n e r a l  de los patrones   reproduct ivos  de la  unidad  domihtica, en- 
t r e  algunos c a s o s  de artesanos   productores  de g u i t a r r a  en l a  
comunidad de Paracho. El a n d l i s i s  comprende l a  s i t u a c i d n  d e  la 
familia en  terminos  generacionalee y sus  ingresos se& a c t i v i -  
dades a r t e s a n a l e a  y complementarias. 
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b), Cambio cultural y rupturas:  generacionales, 

Las  repercusiones  del  cambio  cultural  en  el  ciclo  generacio 
nal de las  #amillas  artesanales'  puede  entenderse  siguiendo  la 
ldgica de avance  del  capitalismo en la  figura de las  activida- 
des  arieaanales  implementadaa por la  gran  industria. 

- 

Es indudable  que  la  incidencia  econdmica  contribuye a la 
adopcidn de nuevos  mecanismos y formas de adaptarse  en  la dinti 
mica  organizacional de los grupos domdsticos. Los productores 
de guitarra  imbrlcados en la  esfera de la  produccidn  manifies- 
tan  una  expresidn  organizativa  caracterizada  por  lazos de coo- 
peratividad,  ayuda  mutua y lfneas de parentesco, Estoa facto- 
rea nos permiteñ  comprender  la  dindmlca de reproduccidn de las 
unidades  dom6sticas  quienes se caracterizan  por  compartir  estra 
teglas de sobrevivencia en  virtud  del  grado de partlcipaoidn 
en los  procesos  productivos, 

- 

- 

Bajo el  pardmetro de la  asignacidn de tareas y la  toma de 
decisiones,  los miembme del  grupo  domdatico  adoptan  mecanismos 
de subsistencia  acordes  a  sus  necesidades  econdmicas y simbdli 
cas,  que  en  realidad, se encuentran  sumamente  ligad88 a 106 fz 
ndmenoa de reproduccidn. 

- 

De esta  manera,  los  individuos  entran en oontacto  con  la es 

fera de las necesidades  que,  traducido  en  terminas  conoretoa , 
ea la  continuación de las prdcticas de produccidn y conawn0 al 
i n t e r i o r  de la  unidad  dom6stica.  Las  necesidades 88  encuentran 
ligadas  a  procesos de trabajo y relaoiones de produccidn  reales 
Y 6tileS que  Permite  le  subsiatencia y reproducaibn de los mies 
broa  preductivos, 

- 

En la  produccidn de la  guitarra  apareoen  infinidad de meoa- 
nismos sdaptativoe  que  permite  la  subsistenala de loa  grupos 
domesticoa en virtud de su grado de participacidn  en  la din6mA 
ca de expansida del capital  comerolal. Pero ea necesario  deolr 
que, loa  artesanos de Paracho  v;aloriean BU trabajo no en rela- 
cldn a un oaracter  eoonbmico  impreso en la deiinicidn de mer- 
oanoia, aino mde bien, a sus pr~oductos lea imprimen una rela- 
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oidn simb6lica  que'permite reproducir los  patrones  culturales 
de la estructura  generacional  a  la  que  pertenecen.  La relacih 
simbdlica  manifiesta un signo d'e identiiicacidn  como  arteeano 
y , que a ldpar de su8  necesidades,  tiende a  ser  absorbido por 
la  dindmioa de expansidn de la  :industria  arteaanal. 

t 

Por esto  es  necesario  definir  el  por  que e l  cambio  cultural 
suscita  rupturas en  el  ciclo  generacional de las  unidades do- 
dsticas. La  expansidn  capitalilsta ea la  causa por la  cual  las 
eetrategias de reproduccidn de ' los grupos dom6sticoe  tienen que 
incidir en  virtud de la  satisfa~coibn de necesidades  bdsicas. 
Sus mecanismos  reproductivoa  se  encuentran  ligados a  procesos 
reales de conformacidn  social  relacionados con el  parentesco, 
la vecindad,  la  ayuda  mutua y 119s  estrechez de sus vinculoa de 
pertenencia. 

Bajo  estos parhetroa,  la unidad  dom6stica  se  organiza  para 
enfrentarse a los proceeos  de  a'baoroibn  del  oapital. En todas 
eatas  relaciones  aparecen vfnctilos  simb6licos  que  tienden a cam 
b i a r  s e e  el tipo de actividadlee deaarrollritfna en el  ciolo  de 
vida.  El  cambio de aotividades  denota tarnbi6n proceso6 de adap- 
taoibn a las nuevas formas del trabajo) aparecen  las  rupturas 
generacionalee  como  resultado de las  sarisotones  entre 108 pro- 
cesos produotivos y las  relaaionea de produccidn  al  interior de 
las  unidades  dom6sticaa y de la comunidad  en  general. 

- 

En los  procesos de expaneidn  del  capital y las  rupturas  ge- 
neracionalea  encontramos  vinculos de pertenencia  ligados a re- 
lacionee y valore~ simbblicos. lEatos dos  Últimos  factores, de- 
limitan el caraoter  aimbdlico de la  producoidn  arteaanal  de  la 
guitarra;  con  ellos  podemos  entender  la  ldgica de la  reproduc- 
cidn de los  grupos  domdstiaoa en la  estructura  social y su in- 
terrelación oon la  estructura  econ6mioa. 

LOS patrones  reproductivoa  que 8011 finalmente  estrategia0 
aompartidae de subsistencia,  permiten  obaervar  los  mecanismoa 
simbblicos por  lo6 males 10s  individuo8  interaotuan  con la es 

tructura  sooial por  via  del pre~tlgio social,  la  deuda  social, 
loa  vinouloe de pertenencia y l a  relaoi6n-reoiproca d e l  poder 
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simbdlico  traducido  en  el  dar,  recibir,  otorgar y devolver. 

En el  andlieis de las  estructuras  generacionales y los  cam- 
bios de actividadee  demuestran el  paso  del  cambio  cultural  por 
via de la  efpansidn  del  capitalismo y de loa  cambios en la es- 

tructuqa  ocupacional en las  unidades  dom6sticas, 

Por ruptura  generacional  entenderemos el  proceso por e l  cual 
las  lineae  generacionales  experimentem  cambio8  en SUB relacio- 
nes de produccidn ; es ademda, un proceso de transicidn  entre 
actividades  relacionadas  con  la  satisfaccibn de neceeidades. 

En algunos  casos,  la  ruptura  generacional  puede  tener  va- 
riantes  adlo en la  primera  generacidn,  llegando  hasta  la  terce - 
ra con una continuidad. A ella  la  definir6 oomo el  proceso de 
adaptacidn  a  los  cambios  cultur,ales  sin  alterar el  tipo de ac- 
tividadea,  Estos  caso8  8610  modifican  las  relaciones  materiales 
de produccidn  al  interior de las  unidades  dondsticas, 

E8 importante  relacionar  la  estructura  simbdllca  con  la so- 

cfalieatidn  familiar,  cuyo  caracter  toma  sentido en la  medida 
en  que  el grupo domdatico  lo  asimila  como  estretegia de subsis 
tencia. En todas  las  generaciones de artesanos aparece este 
proceso  que se  encuentra  ligado a la  estructura  simbblica de la 
interaccidn  social  ello  le  da  sentido  a  los  valores y normas 
culturales  estableoidos  por el  lideraago y la toma de decieio- 
pes en  la  unidad  domdatica. 

Analizando el  contexto  general de la  familia  podemos  encon- 
trar  sentido de valoración  al  t:rabajo ( no en caracter econ&nA 
co ) en relacldn  a  la  produeci6m  artesanal de la  guitarra. 

En la  lnteraocidn  aocial de las  relaaionea de produccidn se 

eetablecen  mecanismos de oompet8enaia  aimbdlica y de poder so- 

cial no politico  entre  los  arte88anos.  La  valoracidn del trabajo 
aef corno la  valoracidn  del  individuo, se encuentra en relacidn 
directa con la  obteneibn de vallores  econbmicoa, Eh toda  rele- 
ci6n econbmioa  artesanal  encontraremoe relaaionerr reciproaaa 
de poder simbdllco que puede  representara0 en el grado de de- 
manda de productos  elaborados o en e l  recono~imiento do I 
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social  por  via de la  participacidn en concuraoa  nacionales e in 
ternaoionales de artesanfa,  propaganda  entre n6Cl808 sociales 
artfatic08 ( mfisicoS especialmente y cur808  de  lauderfa. 

o).  El  caudal  simbdlioo SU importancia  en  la  estructura 

- 

o" 

p6neraoionel. 

produccidn de la  guitarra.  denota un aspecto  material y 
simbblico,  aunado a prdcticas d.8 Sooiall%acldn,  implementacidn 
de tecnicas de trabajo y eleccidn de materia  prima. 

aspectos  fundamentales  caraoterizan  la l&erreboi6n aim - 
bdlioa entre los artesanos  productores de guitarra, ~t saber , 
la  "relacibn  8imbblican  caraetsrizada por' el desarrollo de las 
prdoticaa  soolalea y el  valor' 8imbdlicon  cuya  relacidn se e: 
cuentra  asociada  al  nivel cultural. 

/ .  
6 .  

, 1 ~  . '  
[El primero!  denota  la forria' en que loa  individuos se relacio- 

nan y participan en laa  redea  Elociales  eatablecidsa por los g m  
pos dom6atioos. En &ate, 10s  vfnculoe de solidadridad y perte- 
nencia acenthn el  faotor de identidad como grupo aocia1,ligado 
al  proceso  productivo arte88nal.. La8 relaciones  establecidas 
entre 108 artesano@ de Paracho 88  scentdan en la  medida en que 
ellos  necesitan  implementar  estrategias mdo afines  para  la sa- 
tiafaccidn de necesidadeso 

- 

E8 en la toma de decisiones en donde  los  integrantes  del gru_ 

PO. domdetico han de incur8iom~ para la produccidn de artesanfa 
Be& gu grado de destreza y asimilacidn en la8 pdcticas de sp 
o~alitacidn. En ellas, cada miembra d e l  grupo aeimila e imprime 
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caracteristicas  propias de su trabajo y de su  'grado de perso- 
nalidad' en los  productos  que  elabora.  Esta  categoria de *per- 
sonificacibn'  es  el  resultado del  trabajo  desarrollado y su 
culminaci6n~'adquiere  sentido en. la  materialidad  del  objeto  ela - 
borado.  Bajo  este  parrhetro, 88 asigna un "valor simbblico" 
que articula  relaciones  ampliaa y complejas de int  eracoidn en- 
tre el artesano y su grupo social. En la  estructura del nvalor 
aimbdlicon se materializa  el  caracter  personal  del  individuo 
productor  con  respecto a la  artesania  elaborada, 

* 

En terminos de la  organizacidn  familiar  artesanal,  pasar6 
a  demostrar  la  conceptualizacidn  social y sirnbdlica  aunada a 
las  relaciones de produccldn de la  guitarra, 

La  unidad  domestica  srtesana.1 se caracteriza por implementar 
forma8 y estrategias  dptimaa que le  permitan  permanecer en la 
dindrnica de expansidn  capitalista  representada por la  industria 
artesanal.  Estas formas organizacionales  se  fundamentan en  el 
trabajo y su división  sexual  familiar,  ligados a los  principios 
de socializacidn y reproduoción. 

81  taller  artesanal  tiene como  fundamento  bdaico, el manejo 
de un  capital  familiar  propio que circula se& las  necesida- 
des de reproduccidn ; esto implica  una  organizacidn  adaptati- 
va  que  permita  delinear,  en  condiciones  reales y objetivas , 
la  toma de decisiones,  el  abastecimiento de materia  prima,  la 
socialicacidn  artesanal de los .hidoe y el  aprovisionamiento de 

los recuraos bdsicos para  la  subsistencia, 

El  centro de decisiones es el ndcleo  residencial, en donde 
se comparten  estrategias y mecanismoe  objetivos  para  la  subaia 
tenoia. La aslgnacldn de tareas  corre a cargo del  padre,  quien 
ea el encargado de cumplir  con la tarea  econdmica de abasteul- 
miento y reproducciÓn,  La  madre e8 la  encargada de cuidar a 
los h i j o s  y en le mayoria de l o s  ~ ~ 8 0 8 ,  es un miembro produg 
tivo  muy  importante ; ella e8 la responsable de la  ssignacidn 
de prdcticas de dlstribucidn y moonsumo  al  interior d e l  grupo 
domdstioo, ademda de tener una  partfcipecidn importante *n la 
toma de deciaiones y en la aaig~nacibn de * ~ e a a *  

I 
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Con r e s p e c t o  a los h i j o s ,  la asignaoión de a c t i v i d a d e s   e s  
d i s t i n t a   e n t r e   m u j e r e s  y hombre8. Para e l   c a s o  de l o s   v a r o n e s ,  
la s o c i a l i z a c i ó n   a r t e s a n a l  toma una gran  importancia en l a  re- 
produccibn ,del grupo  domdstico, E l   a p r e n d i z a j e  del  proceso ar- 
t e s a n a l   p o r   p a r t e  de e l l o s ,  se da a trafhs de la  implementacidn 
y manejo de las herramienta8 p a r a  e l  t r a b a j o  y, d e l  conocimien- 
t o  d e l  t i p o   d e   m a t e r i a l  que se vaya a emplear en la  f a b r i c a c i b n  
de la  g u i t a r r a .  En es te   proceso  de a p r e n d i z a j e   i n t e r v i e n e  e l  
padre o l o s   p a r i e n t e s  de dste l, o l o s  de l a  madre. 

Durante es te   proceso  de a p r e n d i z a j e ,   l o s   h i j o s   t i e n e n  la  op- 
c i d n  de e s t u d i a r  y trabajar a l  mismo tiempo.  Generalmente , la  
s o c i a l i z a c i d n   a r t e s a n a l  comienza a l o s  ocho  afios o menos, tiem- 

cas y herramientas   de   t raba jo .  
- po en  que l o s   h i j o s  comienzan EL f a m i l i a r i z a r s e  con las t 6 c n i -  

Con r e s p e c t o  a las hi jas ,  e l l a s   c o n t r i b u y e n  con l a  madre en 
l as  l a b o r e s  de l  hogar, e l  cuidado de l o s  hermanos mds pequefios 
y e l  a p r e n d i z a j e  de a c t i v i d a d e s   a r t e s a n a l e s  menores. E l l a s  tag 
b idn   t i enen  la  e lecc idn  para eeltudiar o dedicarse  a o t r a s  ac- 
t i v i d a d e s   f u m a  de las ya establecidas por e l  grupo  dorn&stico. 
Sobre las a c t i v i d a d e s  menores   a tr teeanales ,   éetas   se   ref ieren 
a l  proceso de terminado y presentacidn del  instrumento. Gene- 
ra lmente  es e l  padre y los h i j a s  varones  quienes  conocen y se 

dedican a l  proceso de c o n s t r u c c i ó n   t o t a l  de l a  g u i t a r r a ,  aun- 
que no se  descartcr l a  p a r t i c i p a c i d n  de l a  mujer en e s t a  misma 
a c t i v i d a d .  

La  economia de la  unidad  doaléstica  artesanal  ea manejada a l  
i n t e r i o r  de 6sta por medio de la  c i r c u l a c i ó n  de bienes  para 
e l  consumo ; como unidad econdmlica d e t e n t a  tareas y p r d c t i c a s  
de reproduccidn y d i s t r i b u c i d n  de b i e n e s   e n t r e   l o s  miembros 
product ivos  e improductivos que conforman la  unidad r e s i d e n o i a l .  

La  obtencidn de recursos  y materia prima para e l  trabado es 
a t r a v e s  de l e a  estrategias miamas de la  familia o por vfncu- 
l o s  de parentesco.  De e a t a  forma, la familia se r e l a c i o n a  en 
c o n d i c i o n e s   r e c i p r o c a s   p o r   v i a  del  parentesco u o t r a  via 40 i n  - 
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Las estrategias  adoptadas  por  la8  unidades  domesticas est& 
en relación  directa  con  la  reproduccich sirnbdlica impresa en la 
produccidn de la  guitarra.  El  problema  fundamental  al  que ae en - 
frenta  la  upidad  domestica  es  la de obtener  materia  prima en 
oondiciones  apropiadas de su  nivel  econbmico. 

El  &anejo de la  madera, fuenge prinoipal  para  la  producción 
de la  guitarra,  presenta  varios  aspectos  para au distribucidn ; 
por u11 lado,  aparece  el  clandestinaje e intermediarismo,  provo- 
cando  escaaez y fuerte  control  politico. Por otro,  la  relaoibn 
del  control  energ6tico  tiende a crear  antagonismos y luchas  po- 
liticas  entre  los  productores  artesanales y las  autoridades fo- 
restales.  La  familia  artesanal, por est08  mOtiVO6,  tiende a or- 
ganizarse en  virtud de BUS capacidades  productivas  para  obtener 
recuraos  madereroe  que  optimicen  sus  grado de productividad. 

El  problema de abastecimiento  maderero  cobra  mayores  intere- 
ses en e l  dmbito de la  importacibn,  ya  que su dindrnica de cir- 
culacibn  scarpea  mayores  conflictos  entre  intermediarios y com- 
pradores  directos. 

En el marco  general de obtencibn de recur~oa, la  unidad  do- 
m6stice  tiende a someterse  a  la  dindmica de expansión de la in- 
dustria  artesanal, que adernb  de  implementar  condicione8 mayo- 
res de productividad,  logra  absorber el trabajo de los grupos 
domdaticos ; datoa por sus parte,  desarrollan  formas de trabajo 
'tradioionales' que, a la  par de la  produccidn  mecanizada,  tie- 
nen que  suatentar sus necesidades bdsicae. La  competencia  por 
materia  prima  con  la  industria  artesanel,  hace  que los grupos 
familiares  tengan  que  acceder  a lafa formas de trabajo  implanta- 
das por la  organieacidn  industrial, que.ademds de tener recur- 
80s suficientes y de alto  coeto  para  las  unidades  dom6eticaa , 
absorben dicho  trabajo  'tradicional'  por  via de la  maquila,  la 
producoibn  a  destajo y trabajo asalariado. 

La finalidad de insertarse en la dinhioa de ampliacibn  del 
capital por parte de loa grupos domdaticoe,es  la de aobrevivir 
en l o s  proeeaos de cambio  experimentados por la  comunidad en 
general  resultado de la expaasi6n de la gran i n d u ~ t r h ~  



Del a n t e r i o r   p r o c e s o  de absorc ión  se confirma m i  h i p d t e s i s  
d e h v e s t i g a c i d n  que denota l a  adopción de macanismos y e e t r a t e  - 
gias de  reproduccldn a l  i n t e r i o r  de las unidades  dorndaticas. 
E l  cambio de las r e l a c i o n e s   m a t e r i a l e s  de producción e6 e l  r e -  
su l tado  de la  escasez y acaparamiento de l o s  recurs08 madere- 
roa po'r parte de l a  i n d u s t r i a   a r t e s a n a l  , que en su didmica 
de  avance y expansión de sus  mecanismos de reproduccibn,   logra  
absorber  e l  t raba jo   domest i co  en l i n e a a  de minimoa ingresos  pa  
ra su i n c l u s i ó n  en el procesos  productivo. 

- 

Los mecanismos  adoptados por l a  familia a r t e s a n a l  en la ob- 
tenc idn  de recurso8  es por v i a  d e l  manejo d i r e c t o  o de intern2 
d i a r i o s .   E s t o 8   p r o c e s o s  88  l l e v a n  a cabo  en las l f n e a s  de dla- 
t r i b u c i d n  maderera en los estados de Chiapas, Tabasco,  Veracruz 
y otros .   La   venta  directa de me.dera da paso a l  fendmeno d e l  ig 
temnediarismo causando  conf l i c tos   po l f t i cos   con  las autor idades  
f o r e s t a l e s .  
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forestales.  Además de manejar y controlar  madera  internacional, 
PIDEPAL es la  principal  abastecedora de materia  prima  nacional 
para  los pequefios, medianoa y grandes  talleres  artesanales. 

La indu&ria  artesanal  cuenta con redes de distribucidn y 
abastecimiento  a traves de la  compra  directa en las  aduanas  del 
pais y los  acerraderos  nacionales. Estas cuentan  con  capital 
propio  para el trabajo en gran escala y su  maximieacidn  produc- 
tiva  provoca  bajos  costos de produccidn  dentro  del  mercado  ca- 
pitalista  artesanal. 

’c 

La  inserción  del  grupo  familiar en le industria  artesanal, 
provoca  mecanismos  adaptativos  acordes a las  necesidades de sub 
sistemcia y capacidades  productiva?  asimilada8 p o r  cads uno de 
sus miembros productivos. La sooiallzación  familiar es parte de 

una estretegia de aabrevivencia  ya que cada  miembro  del grupo 
familiar  act$va  relaciones  ampllas de trabajo con otros grupos 
dom6sticos. 

- 

Los grupos familiares  artesanales crean  mecanismos de enla- 
ce comercial de manera  independiente, por medio de productos 
de mejor calidad que los  ofrecidos por la  industria.  Estas re- 
des  comerciales  son elernentoe resultantes de  las  estrategias 
adaptativas en  el  medio  capitalista, y se dan a travds de la 
ampliacidn de vinoulos de parentesco,  amistad,  compromiso so- 
cial y cooperatividad  mutua  en los centros de distribución ar- 
tessnal  como  la  ciudad  de  Mexico,  Guadalajara,  Monterrey,  Tolg 
ca y algunas  partes  del extranjero, especialmente  Ganad6 y loa 
Estados  Unidos. 

Los mecanismos comeroialss  empleados por la industria,  ade- 
mda da inoursionar en mercadoa nacionales,  implementa  relaclo- 
nea internaoionales por su gran  capacidad  productiva, rendi- 
miento de costo8  con  altos  ingresos y lfneas abiertas de c r &  
dito en pafaee como Alemania, Eatadoe Unidos,  Cenadd, Japbn, 
EspefIa y algunas partes de centro y sudam6rica. 

La  competencia  comercial  establecida  entre  las  distinta8 
unidadea  produotivae, ore6 la8 condiolones adaptativas.psra Ig 
cursloner en la dindmiea expaneiva d e l  oapital. El cambio en 



las  relaciones de produccidn  dentro de las  unidades  domdsticas, 
condiciona el tipo y la  calidad de los  productos  elaborados. 

El aprendieaje de las  thcnioas de trabajo  y,el  uso y deatre- 
ea de las  herramientas y materiales,  crea en cada  integrante 
del grypo artesanal domhtico estructuras  almb6llcas  que son 
traducidas  en objeto0 esencialmente  útiles y demandable8 en el 
mercado  capitalista,  La  exprestón  personal de cada  artesano se 
traduce en la satiafaccidn de una  demanda  provocada  por un  sec 
t o r  social  preestablecido  bajo  lineaa de caracter  artistic0 y 
popular. En el  caso de la  produ,ccidn de la guitarra se crea un 
ambiente 8irnbblico-  cultural  traducido en un didlogo  permante 
entre  la  esfera de la produccidn y la  satisfacción de una  nece 
sidad,  que no es otra 0088, que la  relacidn  reciproca  entre 
loa artesanos  productores y los individuos de la  totalidad de 
la estructura  social  que conforima a la  sociedad  en  general, 

ox 

- 

- 

En este  tipo de relacidn  interviene  la  situacidn  preponderaz 
te del  "habitus"  cuyas  e8tructu:ras dan sentido y forma a lea 
prdcticas 8Imb¿lict!~S de reproduocibn y reestructuracidn de loa 
valorea  culturales y las normas de aprehensidn  cultural  dados 
en la unidad  domdstica. 

La  materialidad de los objetos  demendadoe, la guitarra en 
terminos  concretos,  contiene unti multitud de relaciones aimbd- 
licas  asociadas a BU produooidn,,  dietribucidn y conaurno, En el 
aspecto de la  produccibn,  el  "habitus"  regula el t6rmino de la 
personalidad 9 el grado de destreza  con  la  que -he de elaborar 
el inatmunento, De aqui  parte el. principio de eleccidn  entre 
les noma8 preeetablecidaa  durante  la  socialización  familiar y 
la  configuracidn de los patronear reproductivos  arteaanales, 

La interlorixaoi6n de la  exterioridad,  fundamento del "habi- 
tue", ea la  portadora  del  valor  simb¿lico  impreso en la  elabora 
cidn de guitarra ; se  da  la  interaccibn  entre las prdctlcaa de 
socialieacidn y aprendizaje  con  la  esfera de la materialidad 
del  instrumento,  para  luego 8 8 1  ofrecido en el  sector de dama2 
da  que oubre las  necesidades  econdmicas de reproduccidn de 108 

grupoa domdetlcos artesanalea de Paracho, 

- 
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'.. 
En la distribucidn de la  guitarra por parte de los  artesanos, 

s e  entabla un didlogo sirnbdlicol  entre  la  estructura  demandante 
y los  grupos  productores,  con e!l objeto de establecer  las  lf- 
neas de enlpce y acrecentamiento  del  valor  social y el  sentido 
del  prestigio  social,  que  incrementa de manera  fundamental  el 
valor bcondmico. 

En este  didlogo  entre  artista y artesano se prefigura la re - 
lacidn  simbdlica,  dando  paso al  sentido de 'libertad' que cada 
artesano  imprime en la  materialidad de sus inatrumentoa. La m 2  
terialidad  del  objeto  artesanal es  la  expresión  objetiva del 
lenguaje en  el  medio  social. 

El  consumo de los  productos  artesanales se da en relacidn  al 
grado de demanda y de ampliscidn de las  redes  comerciales que 
cada  unidad  productiva  implente.  Para el caso de los artesanos 
de economia  familiar,  el  taller  es el centro de laa  decisiones 
y de la  dietribucibn  del  producto, asf como de ser el medio  por 
el  cual se establece el  didlogo y la  relacidn airnbdlica  entre 
la estructura  productora y la  del  sector de demanda. 

Las formas de aprendizaje y de la socializacidn  artesanal es 
por  medio de la  participación dle cada  miembro  productivo en su 
interaccidn  grado de frecuencia y grado de destreza  con SUB 

redes de solidaridad  social y m a  vfnculos de parentesco, A trg 
vds de ellas  el  individuo  denota el sentido de las  prdcticas 
de produccidn y BU inclusidn en el mercado de demanda, 

Como  ejemplos de la  reproduccidn  artesanal,  analizar6 lae 
siguientes  estructureS  generacionales  que  presentan de manera 
amplia  las  condiciones  en  las  que 8 8  deeenvuelve  la  unidad  do- 
m6etioa  con  sus  respectivas ocupaciones y cambios en su  funcio - 
namiento interno, En estas genenlogias pretendo  exponer  en  ter - 
minos concreto8 y reales , lo antes  expuesto para entender  la 
ldgica de produoaidn  simbblica,  cultural y econdmica de la 
guitarra. 

Cabe seflalar  que l o 8  cambios en la estruotura generaaional, 
_" .~ 

es el resultado de la  'modernizatoi6n' y la penetraoidn  cultu- 
ral  experimentada en la comunidad en general, 



d) ,  La reproduoclbn  generaolonal de la  unidad  dom68tica 
artesanal. 

Con el  presente  anilisis  pretendo  mostrar  la8  caracteristi- Q" 

cas mdg importantes  del  proceso de reproducclda de las  unida- 
des  domdsticas  con  respecto a la  elaboracidn de artesanfa. 

El caso  concreto de la  producción de la  guitarra  comprende 
cambios  en  la  eatructura  generacional de los  grupo8  dom68ticoa 
y su  incidencia en el  grado de participacidn  bajo  estrategias 
de subsistencia  compartidas por cada miembro,con el  objeto de 
cubrir  los  rendimientos  dptimos de reproducol6n, 

Cada unidad dombtica contiene  cambtos en su estructura ge- 
neracional,  resultado de los cambios  sufridos en el tiempo por  
la  implementación  de  la  'modernieaolbn' y la  penetracidn  cul- 
tural  que, en mucho,  influye en las  caracteriaticas  del  traba- 
Jo deaempeflada por cada  generacidn  familiar,  El  complemento  con 
actividades no artesanalea  demuestra  la  toma de decisiones y 
las estrategias de reproducción  adoptadas  por el centro  del  li- 
derazgo familiar, 

Los siguientes  catorce  casos  configuran el  contexto  social 
y oultural de la reproduccidn  artesanal, a d  como  el  cambio 
sufrido por la  expansi6n  capital.iata que influye de manera im- 
portante en la eleccidn y complamentacih de actividades  para 
la  aobrevivencia,  Cabe  sefíalar que en cada  caso  hablar6 de laa 
relaciones  sociales  aunada8  a  prdcticas de valoraci6n  simbdli- 
ca y de intereccidn  con  la  comunidad en general y otro8  facto- 
rea de identificación  cultural, 

Para  efectos  meramente  operacionales, y siguiendo  la  tradi- 
ción  antropoldgics  del  trabajo de campo,  omito  los  apellidos 
de mia  informantee  con el objeto de respetar su  integridad pet; 
eonal y el agradecimiento expres'o por  brindarme BU confianza 
para  llevar  adelante  la  inveatigscidn. 

."&-l. , , 
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CASO I. 
Continuidad  generacional  en  la  actividad 

art  esanal. 

El grup$'familiar  del  senor  Guadalupe  estd  compuesto por su 
e8posa* y cuatro  hijo8 ; dos de ellos  estudiantes y educadcis--en 
actividades  artesanales de la  guitarra. Dos de sus hijas labo- 
ran en  actividades  educativas  como  profesoras de educación  pri 
maria. 

- 

De los h i j o s  varonea,  el  aprendizaje de actividad  artesanal 
corri6 a cargo del padre,  quien  les  ofrecid  la  opción de estu- 
diar  carreras a nivel  univeraitario. 

La  continuidad-generacional  manifestada  en  la  estructura fa 
rniliar de don  Guadalupe  dentro de las  actividades  artesanales, 
proviene de sus  padres y abuelos,  mismo8 que transmitieron  el 
trabajo  como  medio de subsistencia. ?or la  linea de su  esposa, 
su padre  tambien  incuraiona  en :La elaboracidn de guitarra8 co- 
rno medio de vida. 

- 

Los patrones  reproductivos 811 la  elaboración de artesanfa 
establecen  un  grado de pertenencia a la  estructura  generacio- 
nal en el  ciclo de v i h  del grupo domhtioo ; los hijos ,  aun- 
que  participan  poco  en  el  proceso  productivo,  vinculan  su ca- 
racter  sirnb6lico  con  su grado da aprendizaje  para  la  elabora- 
cidn de guitarra.  Este  factor  contribuye a que se reproduzcan 
los niveles  econdmicos  bdsicos de la familia en la  venta de 
guitarra  que  elaboran en conjunto. 

La independencia de las hijae  como  profeaioniataa,  ayuda a 
solventar  algunos de los gastos  familiarerr  con  el  ingreso reci 
bido.  La  madre, por su  parte,  realiza  actividades  hogarefias y 

ocaeionalmente  interviene en la produccidn  artesanal  en  traba- 
j o s  aencilloe y de menor  importancia. 

El  tiPo de trabajo  es  familiar y de ingreso variable con cg 
Pita1  propio,  mismo que circula entre l o s  miembros del grupo 
Para cubrir sus necesidades. Su estrategia  fundamental 8 8  re1E 

clona  con la industria artesanal a traves del trabajo maquil*- 



do y a destajo  que  entrega en lapsos de quince o veintidos  dias. 
La cantidad de guitarras  hechas  por  el  grupo  familiar  es  varia- 
ble y obtiene  por  ello un ingreso  mensual  aproximado de 300 a 
400 mil pesdre, mismos  que  destina  para el abastecimiento de ma- 
teria  qrima,  solvencia de gastos  familiares y del  taller. 

A pesar de trabajar  para la fdbrica  artesanal,  don  Guadalupe 
elabora  guitarras  propias, a las  cuales  les  imprime un mayor va - 
l o r  simbólico y econbmico.  Esta  actividad  eirve  como  complemen- 
to  que  le  permite  reproducir su8 niveles de subsistencia. 

Del  ingreso  recibido por las h i j a a ,  ellas se encargan de cu- 
brir  gastos  del hogar y de educaci6n  pera  su8 hermanoa quienea 
realizan  estudios  universitarios  fuera de la  comunidad. 

Por su  parte, los dos  herman.08  trabajan  con  don  Guadalupe en 
periodos  temporales,  logrando  producir de 10 a 15 guitarras men - 
suales  destinadas  para  la  fsbrica, y 3 m& para  su  venta  direc- 
ta a clientes  que  acuden  al  taller  por  mediación de su presti- 
gio  social  como  artesanano  reconocido en la  comunidad. 

Este  prestigio  social,  resultado  del  nivel  simbdlico  Impreso 
en las guitarras  que  fabrica, lo obtuvo  gracias a la  participa- 
ción en el concurso de constructorea de la  Feria  Nacional de la 
Guitarra  celebrada en Paracho  cada aflo, Esto le permite susten- 
tar  su  calidad como artesane y :resfirmar su valor  econdmico en 
las productos que elabora. 

La obtención de materia  prim'a  pera  la  fabricaci6n de guita- 
rra e8 por  medio de parientes y amigos,  quienes  se  relacionan 
con  la  estructura de intermediario8  madereros,  pero  asiste a 
la compra de madera de mejor calidad y de importacidn  en la 
asociacidn  arteaanal FIDEPAL. 

SUS vinculos de solidaridad :3e dan  por  la linea del  paren- 
tesco  tanto  del  lazo  materno  como del paterno.  Acude  tarnbi6n a 
amigos  en caso de necesidad  econdmica, o bien,  para  pedir  favg 
res  entre  sua  familiarea y amigos  que le ayuden en trabajos 
temporales de artesanfa que requieran  una  mejor calidad. El 
aprendizaje d e l  oficio  artesanal l o  adquirió desde los diez 
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aAos, comenzmdo por manejar y c=onocer las  herramientas de tra- 
bajo  que  le  permitieron  independizarse  posteriormente, y vivir 
de esta  actividad. 

En t6rrniios de su unidad  residencial, don Guadalupe asume el 
papel Ql lideraago e imprime y asigna  tareas  reproductivas a 
sus hijos,  para  que  puedan obtener los  ingresos  necesarios  que 
le  permitan  subsistir.  La  actitud  asumida para el trabajo  entre 
los  miembros de la  familia es de caracter  econdmico  aunado  al 
simbólico,  La  reproducción de date es por medio de la  asimila- 
ción de las  tecnicas del trabajo y el  uso de las  herramientas, 

La  impresión  del  "grado de personalidad"  en  la  elaboracidn 
de la  guitarra  respalda  el  prestigio  social  obtenido  en  los  coz 
cursos de constructores,  de  los  cuales don Guadalupe  ha  tomada 
parte en tres de ellos, 

La eleccidn de los hijos  por  estudiar o trabajar  es  un  pro- 
ceso  que  caracteriza a la  toma tie decisiones  internas de la fa- 
milia. LO mismos  sucede  con  la  socializacidn  artesanal,  aunque 
en  algunos  caaos,  su  necesidad de aprehensidn es bdsica  para 
la  obtención de recursos  econ6mico8, Este  aspecto  aporta un sell 

tido de libertad  entre  los  miembros  del grupo para  elegir  el  ti - 
PO de actividad a la  que  se  han de dedicar  los  hijos. 

La  reproducción  artesanal,  para  el  caso de la  familia de 

don Guadalupe,  queda  relativamente  asegurada en la  lfnea de 
sus  hijos,  quienes  tienen  la  opción de continuar en la  educa- 
cidn  profesional o dedicarse a :Las  labores  artesanales, 

LR reproducoidn  artesanal de la  guitarra  en  esta  ifltirna ge- 

neración queda abierta para futuras  investigaciones que demues - 
tren  la  ruptura o continuidad, c?n el tiempo, de  la  estructura 
generacional de esta  unidad  domt?stica en cuestidn. 
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CASO II. 
Ruptura  generacional.  y a c t i v i d a d e s  mixtas. 

El grupoa'dom6stico d e l  sefior Ramón est6  compuesto  por  su es- 
posa y c i n c o  h i j o s ,  de l o s   c u a l . e s   s d l o  uno de ha dedicado a l a  
r e p r o d d c c i 6 n   a r t e s a n a l  de la  guitarra. Existe una ruptura  en l a  
generacidn de l o s   a b u e l o s   q u i e n e s  se dedicaron a las a c t i v i d a -  
des a g r f c o l a s  y producción de eurios idades  de madera, 

E l  a p r e n d i z a j e  del t r a b a j o   a r r t e s a n a l   c o r r i 6  a cargo del  pa- 

dre de don Ramón quien con los ingresos  obtenidols ha podido  cu- 
b r i r  s u s   g a s t o s  de reproducción1 a l  i n t e r i o r  de su  grupo dom6s- 
t i c a ,  Ademds de e s t o ,  don Ramdnl t ransmite  por v i a  de l a  s o c i a -  
l i z a c i d n  l o s  conocimientos  aprendidos a su  h i j o  quien  ea e l  que 
ayuda a s u  padre en el ta l le r .  

Con r e a p e c t a  a au esposa, sus l a z o s  de parentesco no t i e n e n  
r e l a c i ó n   c o n   a c t i v i d a d e s   a r t e s a m a l e s ,  Su c o l a b o r a c i t h  en e l  in- 
greso familiar es por medio de s u   t r a b a j o  como secretaria e je-  
c u t i v a ,  

Los h i j o s  del  sefior Ramdn t i e n e n   d i s t i n t a s   a c t i v i d a d e s  que 
fueron  e legidas  por e l l o s   s i n   i n t e r e s a r l e s  d e l  todo l a  produc- 
c i ó n  de l a  g u i t a r r a .  Doe de lael hi jas  reciben  educacidn  supe- 
r i o r ,   o t r a  mds se dedica a l  t r a b a j o   e s c o l e r  como maestra, y doe 
se dedican a e s t u d i a r  y a a p r e n d e r   l a a   a c t i v i d a d e s   a r t e s a n a l e e ,  

E l  seflor Ramdn m a n t i e n e   s u   d n c u l o  de per tenenc ia  y de pree- 
t i g i o   s o c i a l  a un n i v e l   i n t e r n a c i o n a l ,  ya que es e l   d n i c o  arte- 
sano  en  toda l a  comunidad  que elabora  tanto  instrumentoe  musica - 
l e s  como l a  g u i t a r r a  e instrumentos  antiguos,  Esto pudo lograr -  
lo por medio d e l  a p r e n d i z a j e  der un curso de l a u d e r i a  impartido 
en  Alemania. s u   p r e s t i g i o   s o c i a l  l e  permite c o l o c a r s e  como un 
a r t e s a n o   q u e   d i s f r u t a  de un val.or s o c i a l  apreciable e n t r e   l o s  
mejorea del mundo. 

Sus  ingreaoe  econdmicos son v a r i a b l e s ,  aunque es indudable 
que logra c u b r i r  con e l l o  todas1 sus   neces idades   s in   acudir  a l  
trabajo  maquilado o a d e s t a j o  implementado por l a  i n d u s t r i a  BE 
t e s a n a l .  Su posicidn  econ6mica ha podido mantenerse debido * 



7 3  

la  calidad de sus productos  que  ofrece a sus clientes,  Su  valor 
simbólico  se ve expresado  en el. grado de demanda  que  tienen sus 
guitarras y que  incide de manera  directa  en  el  costo de sus $a& 

trumentos. 3 

Su  hijo,  quien  ahora  en  un  proceso de socializacidn  arteaa- 
nal a cargo de su padre;  tiende a  reproducir las estructuras 
simbólicas  para  mantenerse unido al prestigio  ganado  por su pg 
dre en el  entorno  social de la  comunidad  de  artesanos. Los dos 
han  participado en el  concurso de cosntructores de la  Feria NE 
cional de la  Guitarra  efectuados  cada aflo, 

La obtencidn de materia prima es a travds de FIDEPAL y de 
la  compra  directa de materia  prima en el  extranjero.  La  cali- 
dad de su8 guitarras tienen  relacidn  estrecha  con el valor 
simbdlico  que  tiende a reconocerse  entre los demandantes  del 
producto, Sus redes y vinculos de solidaridad se extienden am- 
pliamente  para  abastecerse de recurso8  necesarios p a r a  la pro- 
duccibn, Su solvencia  económica  le  permite  asegurarse  la  pro- 
ductividad de guitarra de calidad ( especialmente de tipo "COG 
cierto" y de Su compromiso  aocial  entre sus clien- 
tee le hace ocuparse en  esta  actividad  artesanal  durante  perio- 
dos prolongados de tiempo,  sierldo 8u produccidn  sobre  pedido y 
en relaci6n de trato  directo  con BU8 demandantes,  quienes ge- 
neralmente  pertenecen  al  medio  artiatico'popular' y 'selecto', 

Su  taller  artesanal es  el  centro de las  decisiones y se divk 
de en tienda-taller,  mismo que es atendido por su esposa  en  los 
ratos  librea.  El  trabajo  artesamal  realizado  por  don  Ramdn  es 
completamente a mano  lo  que  val.orixa aún  mds  su  producto  en  el 
sentido  econdmico y aimbdlico. En el  proceso no utiliza  herra- 
mienta  eldctrica y su  trabajo E ~ S  valonado en el medio  artesanal 
de la comunidad. 

Este proaeso ha  venido a reproducirse en su hijo,  quien es 
el principal  elemento de mantencidn de le  actividad  artesanal 
al lado de su padre  con  quien produce guitarras de calidad en- 
t r e  4 ¿ 6 guitarras  trimestrales, Su complemento ecodmico es 
el comercio de curiosidades en la pequefia  tienda d e l  ta l ler .  

i 
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CASO 111, 
Ruptura  generacional y doble  proceso de 
gocializacidn  art  esanal. * 

La constitucidn  familiar del zsefior Gilberto  corresponde  a 
un casb  doble de socializacidn en  el  trabajo  artesanal, Los 
vfnculos de solidaridad y ayuda  mutua se manifiestan  claramen- 
te por las relaciones de parentesco  entre  los  hermanos de date. 

La familia de don  Gilberto  est&  conatitufda  por BU esposa y 
eeis  hijos  quienea se dedican  estudiar, Dos de los  hijos  va- 
ronea mantienen un patrdn de reproduccidn  artesanal  aemejante 
al de su  padre,  ya  que  desde  la  generacidn  del  abuelo  paterno 
8 8  crea e l  ambiente de socializacidn  artesanal en la  fabrica- 
cidn de violines. 

En la  generacidn  del  abuelo de Gilberto,  aparece una ruptu- 
ra generacional  para  dar  paso IP las  actividades  arteaanales, 
En esa  generacidn Be preeentan  relaciones de producoidn  distin - 
tas a la  arteaanfa,  predominantlo  la  agricultura y el  textil, 

La aocializacidn  del seflor Gilbert0  tiende a ser  distinta a 
la de sus hermanos quienes  asimilaron  la  produccidn de violin 
sin  preferenoia  al de la  guitarra.  Para el caso de Gilberto, 
61 aprendid  por vfa de un amigo,  renunciando a la socializa- 
cidn de SU pap&,  adoptando  la  produccidn de la  guitarra  como 
actividad  complentaria. 

El  trabajo  desempeflado per Gilbert0 es e l  de maestro de edu- 
cacidn  secundaria  como  medio dct subsistencia, pero le ha dado 
un gran  inter68  a la produccidn de guitarra  para  incrementar BU 

prestigio social  y psrcibir mayores ingresos econbmicoa, 

Este  inter66 8 8  ha  traduoido en la  socializacidn de su8  dos 
hlJos  varones  quienes  han  recibido  una  doble  socializacidn 
el  trabajo  arteaanal t fabricacidn de violfn y de guitarra. 

- -~ " - "-=l"iw"*s-$oxzE!L-~ . . . " ~ ~ .  ~. . . ~  " - - sbfcan"a-eatttdfar  "" ~" "_ 
Y complentan  sua  aotividadea  con  las  laborea  artesanelea, Lo8 
i ~ 8 r e 8 0 8  fmlliaree corren  a cetrgo de Gilbert0 y su eapoea que 

8 8  dedloan a la eduaaci6n como maestros. 

. - . . ". 
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El  taller  artesanal  funciona  con  capital  propio y su produc- 
cidn  varia se&  el tiempo  que  establezca  don  Gilberto  para  pro 
ducir. Los ingresos  obtenidos  del  trabajo  artesanal  sirven  co- 
mo  cornp1emeh:tos  del trabajo  educativo. 

La  inaercidn al proceso  productivo de la  guitarra s e  debe 
a que  Gilberto  pretende  incorporar  innovaciones  aimbdlicaa de 
superacidn  tQcnica  a  los  instrumentos, de tal  forma que &tos 
le  sean  demandados  con  mayor  amplitud  entre aus redes  comer- 
ciales  distribuidos  entre  amigoa y conocidos. 

Sobre  las  tecnicas del trabaJo, Gilberto  ha  participado  en 
loa  curaos de lauderfa  impartidos  por  maestros espafloles  que 
son invitados  durante  las  ferias  nacionales de guitarra, 0A 
las  cualea  ha  obtenido  reconoci~mientos que le permiten  adquirir 
prestigio  social y reconocimiento  entre  el  grupo de artesanos 
distinguidos. 

La obtencidn de materia  prim's es  por  medio de parientes y 
amigos  relacionados  con  loa  intermediarios de guitarra y en la 
asociacibn FIDEPAL de la  cual  o'btiene  madera de calidad e im- 
portacibn. 

Sobre la8 caracteristicas del trabajo  artesanal,  Gilberto 
ha  tranamitido a uno de aus  hijos  las  t6bnicas  del  trabajo  pa- 
ra que en lo  futuro  las  desarrolle. Con respeoto  al  otro  hijo, 
6ste  ha  sido  socializado en el traba30 por medio de au t i o  
quien  le  adiestra  en  el  manejo de thcnicas  instrumentales  para 
la  elaboraoibn de violines.  Las  redes de parentesco  formadas 
por  los  hermanos de Gilberfo,  lea ha permitido  abrir  espaoios 
de particlpacidn  aocial y eimbdlica, ya que  en  la  comunidad, 
ellos aon los  mejores  construatores de violfn  reconocidos por 
los  certdmenea  organizados en  la  Feria  Nacional de la  Guitarra 
y otros eventoa artesanales  implementados por la casa de cul- 
tura de la ciudad de Morelis y Unapan .  

Las  redea-comerqialea  estableoidas  por Gilberto y sus her- 
man08 han eido las  ciudadee de Bi6xic0, Guadalajara, Monterrey 
y algunas partes de loe Estados  Unidoa. La contribucidn simbb- 



lica de los  concursos de conat~rvlctores,  uermite  reproducir los 
patrones  generacionales en la  familia de Gilberto y sus herrna- 
nos. Todos  ellos  mantienen  una  relacidn  estrecha en la  ayuda 
mutua y aum”re1acionea de vecindad,  compartiendo en algunos 
casoa,  aportacionea  econdmicas  para  seguir  trabajando en la 
reprodhcidn de artesania. 

Es importante  mencionar  que  la  adquiaicddn de prestigio so- 
cial y de reconocimiento en la comunidad, se da por el  puente 
de enlace  familiar,que  contribuye 3 entablar m a  relacidn re- 
cfproca de favores  entre  los  familiares de Gilberto  para  la 
obtencidn y manuteneibn de loa  niveles  dptimos de reproduccidn 
art  esanal. 

Las  relaciones  reciprocas  entre  ellos se manifiestan en va- 
lores materialea y traducidos len actitudeg  simbdlicas  del pres  - 
tamo  social,  la  deuda  social y la  circulacidn de los favores. 

La  socializacidn de los hijos  de don Gilberto son una prue- 

ba de compromiso que adquiere  cada  miembro de la unidad  domda- 
tica,  ligada  al  parentesco,  para  reactivar  los  vinculos de so- 
lidaridad y de reproducci6n de los valores  culturales. 

Como parte de la  estrategia de reproduccidn en  esta  unidad 
dombstica,  se  articulan  relaciones de poder  simbdlico  aunadas 
a  las  relaciones  econdmicas po:r  via de la  venta de productos 
arteeanales en los  mercados  capitalistas de manera  directa, 
siendo el taller el  centro de :las  deoisionea y de la  distribu- 
ción de actividadea  entre los lniembros  del grupo dombstico. 

Finalmente,  las  relaciones  reciprocas de poder  se ven aflan - 
sadas por el reoonocimiento  institucional de las ferias  arteaa - 
nales y los cursos de lauderfa,  como medios de acrecentamiento 
del  prestigio  social y del pod’er  oimbdlico  frente a  los  artesa - 
nos de la  comunidad  en  general. 
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CASO 111, Ruptura generacional y doble proceso de a o c i a l i -  
zacibn. 
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CASO fv. 
Ruptura  generacional y reproduccidn  artesanal. 

El grupa”fami1iar del  seflor Josd Luis est6  compuesto  por su 
esposa y dos  hijos,  quienes  se  han  dedicado a estudiar y a 
aprendkr  las  actividadea  artesanales.de  la  produccidn de gui- 
t ama. 

Existe  una  ruptura en  la  generacidn  del  padre de Jose Luis 
quien  se  dedicaba a las  actividades  agricolas  combinadas  con 
la  elaboracidn de curiosidades de madera en torno  manual. B i g  
te en  la lfnea de sus abuelos un fabricante de violin y una 
ofebrera,  actividades  que no pudieron  desarrollarse nuevwente 
por no existir  reproduccidn  generacional en  el  ciclo de vida. 

La socializacidn  artesanal  entre  la  organixacidn  familiar de 
Jose Luis s e  di6 por medio de :La amistad  entre  algunos  produc- 
tores de guitarra,  mismos  que  ensefiaron  el  oficio a &te y sus 
dos hermanos.  Estos  tres  hermanos han reproducido el patrdn de 
productividad  artesanal de la  guitarra  desde  tiempo como medio 
de subsistencia. 

El taller y el regimen de trabajo es familiar y sus  activi- 
dades  complementarias son las del comercio y crfa de cerdos pg 
ra venta  temporal. En la actividad  comercial, la esposa de Jo- 
se Luis es quien  se  hace  cargo ; &eta consiste en atender  una 
misceldnea  junto con sus hijos,,  Loa  ingresos  entre  Bata  activi - 
dad y la  fabricación de guitarra  contribuyen  a  reproducir  las 
condiciones  materiales  del grupo familiar.  El  ingreso  percibido 
es variable y fluctda  entre  los 400 y 450 mil  peaos  mensuales 
en actividades  artesanales y 150 a 200 mil  pesos  mensuales en 
la  actividad  comercial, 

El capital  empleado  en  estaa  actividades es de tipo familiar 
y circula  en el gmpo se& necesidades  inmediatas. Por otra 
parte,  don Joe6 Luis y su eapoea son quienes  deciden  los  meca- 
nismos y estrategias  por  laa  cuales  sus  miembros han de inte- 
grarse a la  reproduccidn  familiar en  la  asignaci6n de tareea, 
asf como las condioloaea pars oompartir  actividades de produe- 
oidn coneumo. 

http://artesanales.de


La  fabricación de guitarra  para el seAor Jose Luis ha signi- 
ficado un incremento  importante  en SUS ingresos econdmicos y 
valores  sociales  traducidos en prestigio. Su participacidn en 
concursos d6 caracter  artesanal. le  ha  permitido  alcanzar un ni- 
vel de asimilacidn  importante  para el  trabajo,  ya  que  con date 
sustenta  sus  necesidades bd~icas de reproduccidn en  el taller 
arteaaial y la  familia. 

t 

Su  prestigio  tiene un nivel  importante  entre  artistas  profe- 
sionales de la  mifsica selecta  que  demandan  su  producto  con  alta 
cotizacidn  comercial ; la calidad de &tos  permite  acrecentar 
sus valores  econdmicos y simbbllicos. 

Ha recibido  curaos de aluderia en  la  comunidad  por  medio de 
promociones  auspiciada8  por laas ferias  artesanales. Su partici- 
pacida  en  concursos de constructores de guitarra  ha  sido  rele- 
vante y con  ello, ha transmitido  su  sentido  simbdlico a sus hi- 
jos  quienes  ahora  reciben una socialización  artesanal. 

Las  condiciones de trabajo ale vinculan  con el caracter  sim- 
bdlico que incrementa su posicjidn social y econbmica. Su valor 
simbdlico  traducido en la  produccidn de guitarra no es compar- 
tido  con sus hermanos, ya que cada uno manifiesta  distintas t6c - 
nicaa  para  el  trabajo. 

La produccidn de gu1i;arrcr en la  unidad domhtica de Jose 
Luis  varia se& la  demanda,  aunque  generalmente  elabora de 3 
a 5 guitarras  en un promedio dts 7 meaes,  todas  ellas de calidad 
reconocida y expresamente  mandadas a hacer.por  guitarristas pro - 
fesionales de importancia  nacional e internacional. 

La  importancia de su prestigio  hace que sus relaciones 80- 

ciales  con la comunidad no sean  tan  abiertas ; esto  quiere de- 
cir,  que no Comparte  sus  'secretos* en la produccidn  guitarre- 
ra* La  competenoia  aimbdlioa  entre  arteeanos de la  guitarra 
tiene una repercusión  fundamental en sus  relaciones  sociales. 

Valores  simbdlicoe  como "ceKo por el trabajo", "paciencia", 
"dedicacibn" y "concentracidn" , son elementos  fundamentalea 
que no 138 comparten entre los  guitarreroe, puea cada uno de 
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01108  permite  transmitir  cierto  grado de ‘personalidad’ en  loa 
productos que se  elaboran.  Eeto  forma  parte  de  las  t6cnicas de 
trabajo aunada8  al  manejo y deutreaa de loa  instrumentos de 
trabajo. 0’ 

Jos6 Luis  aprendi6  las thcnjicas de construccidn por medio de 
una  familia de tradicidn  guitarrera  muy  importante en la  comu- 
nidad y reconocida a nivel  nacional,  Estas  tdcnicas  las ha ido 
mejorando gracias a los cursos de lauderfa  recibidos ; con  ello 
tambien ha  contribufdo a transmitir sus valores a sus hijos, 
quienes  tienen un gran  inter& por imglementarlaa. 

La  obtencldn de la  materia  prima  es por medio de amigos de 
la  familia y por la  aaociacidn FIDEPAL, que  es la distribuido- 
ra de  madera de importacidn y tie calidad  para  instrumentos ea- 
pecialee, 

El patrdn  reproductivo de la  guitarra  queda  asegurado  con 
la  socialiaacidn de los hljoa quienes acuden al  taller para 
aprender y seguir  la8 lfneas productivas  establecidas por el 
padre. 
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CASO V. 
Ruptura  generacional y reproduccidn  artesanal. 

El  grupoalfamiliar de Isidro  est6  compuesto  por  su  esposa y 
seis hijas, uno de los  cuales aidlo se ha  dedicado a aprender 
las  actividades  artesanales de la  guitarra. 

En la  generacidn de h a  padres y abuelos de Josd Luis  exis- 
te una  continuidad  entre  las  actividades  artesanales  del  torno 
manual y la  ofebrerfa. El camb1.o de las  actividades  producti- 
vas por la  construcción de guitiarra, ee debe en  muuho a la pe- 
netracidn  cultural y el  cambio de las  estructuras  ocupaciona- 
les en  la  tercera  generacidn. 

Isidro  actualmente  trabaja en su taller  artesanal  con  capi- 
tal  propio, mismo que  reproducet  con el trabajo de la  guitarra 
y con  la  ayuda de 8U hijo y e8posa,  aunque  6sta  Última  realiza 
actividades  menores. 

El rdgimen de trabajo es familiar y se  producle  maquila  para 
una  fdbrica  artesanal. Con estat actividad  logra  sustentar su8 

gastos  familiares  recibiendo u n 1  ingreso  promedio  variable  entre 
400 y 490 mil  pesos  mensuales. La cantidad de guitarras  para 
la  fdbrica es de 4 a 6 unidadeal  mensuales. Con ello  combina su 
trabajo  con  guitarras  para sf nlisrno y aon de mediana  calidad, 
al igual  que  las  entregadas a 1.a  fdbrica. 

Ha participado  en  concurso8 de constructores en la  comunidad 
y tambi6n  recibid  un  curso de 1.auderia.  Isidro  con  estos elemq 
tos  ha  adquirido  cierto  preatieio que le ha permitido  conseguir 
clientes  distinguidos  del 4rnbit;o  artfstico. 

Su  nivel  econdmico es bajo en comparación  con los caaoa  an- 
tes  preaentadoa. No tiene  actividad  complementaria y en tiempos 
de siembra,  trabaja una milpa at las oHllas del  pueblo. De la 
cosecha  mantiene  su  consumo  familiar  alimenticio en temporadas 
diffciles y de bajo  comercio. 

La aocializacidn  artesanal de Isidro  corrid a cargo de un 
amigo suyo con  quien  asistid  durante buen tiempo. Po8terlor- 
mente, 8 0  dirigid a o t r o  taller hasta que pudo indePendisarae* 
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La  participacidn en  las ferias  artesanales  le  ha  permitido 
a Isidro  asociar  sus  niveles  Bimbdlicos ds produccibn de gui- 
tarra con la  produatividad  econbmica. En este  sentido, 61 ela- 
bora regult&rnente  entre 3 6 4 guitarras  al afio  en calidad de 
trabajp  especial t este  tipo de instrumentos es para  conoierto 
y su vglor  logra  cubrir  neceaidades de abastecimiento  maderero. 

La  obtencidn de madera es a t r a d a  de FIDEPAL y ocesionalmen 
te pide madera  extra, en lugar de pago  salarial, a la fdbrica 
en donde  entrega su trabajo  maquilado. 

Uno de sus  hijos es  quien lie ayuda en los  trabajos  comple- 
mentarios,  ya  que  61  comienza 13 familiarizarse  can  las  tbcni- 
oaa de trabajo,  sus  aplicacionss y uso de herramientas.  El  tam -. 

bien  ha  participado en concursos de construcción,  pero BU n i -  
v e l  simbdlico no alcanza  lo  suficiente  como  pars  ingresar al 
gremio de los  artesanos  reconocidos en tdrminos de sua  edad. 

Por otra parte,  la  espoaa dle Isidro  realiza  actividades me- 
norea y se dedica  al  hogar. La toma de decisiones  corre a car- 
go de Isidro y del  hijo  con  quien  trabaja : la  esposa ea quien 
se encarga  del  cuidado de los lhijoe y de la  aaignacibn de ta- 
r e a ~  dom6aticaa  entre  las  hijas,  quienes se dedican a estudiar 
por  las  tardes. 

El taller  artesanal se encuentra  localizado en la  misma uni - 
dad  residencial,  lo  contrario c t z  lo sucedido  en  los  anteriores 
uasoa, pues  sus  ingresos  no  le  permiten  pagar  una  renta de lo- 
cal en una parte mds estratbgica  en  el  pueblo. 

La continuidad  generacional de este  artesano  queda  asegura- 
da  por  la  linea de su  hijo quiten estudia,  pero  le  da  un mayor 
inter& a  las  actividades  artesanalee, Los ingresoa  del  taller 
son compartidos y se dietribuya en el seno del  hogar  para  cu- 
brir  las  necesidades  bdsicas.  :Este  hijo  ha  tratado de 8uperar 
las  t6cnicaa de trabajo  para  implementar  condiciones  valorati- 
vea tanto  econdmicas  como  simbdlicas.  Su  resultado ser8 visto  
en la  participaei6n  del  concurIso de constructores de 18 prbxi- 
ma  feria de la  guitarra. 
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CASO V. Ruptura  generacional y reproduccidn  artesanal. 
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CASO VI, 
Ruptura  generacional  y reproducción  ar teaanal .  

El grupa ' fami l iar  de l  seflor Pedro est6 c o n s t i t u i d o   p o r  su es .LI 

posa y tres h i j o s .  Uno de ello23 es quien l e  ayuda  en e l  traba- 
j o art e s a n a l ,  t . 

Pedro se dedica a la  e l a b o r a c i b n  de g u i t a r r a  a d e s t a j o ,  mis- 
ma que distribuye  personalmente  en las ciudades de Guadalajara 
y Monterrey, La cant idad de guttarra fabricada ea de 12 a 15 
unidades  mensuales.   Su  centro cie i a t e r a c c i b n   c o m e r c i a l  es prin- 
c ipalmente  l a  ciudad de Guadala jara  en donde entrega  aus  produc - 
t o a  a una t i e n d a   c o m e r c i a l  de instrumentos musicales. 

Tiene  una  actividad  complementaria y e8 la  venta  de maquina- 
r ia  y cuerda para g u i t a r r a ,  misma que l e  es dada a credit0 por 
l a  t i e n d a  en l a  cual   vende  sus  productos,  

Los ingresos   obtenidos   por  estas dos actividades va de los 
400 8500 mil pesos  mensuales,  mismos que u t i l i z a  para satisfacer 
las necesidades  d e l  t a l l e r  y la ca8a. El h i j o  con  quien trabaja 
comienza a ser s o c i a l i z a d o   e n  esta a c t i v i d a d   j u n t o  con un primo 
suyo.  Las redes de s o l i d a r i d a d  est& en razdn d e l  vfnculo de pa 
r e n t e e c o  d e l  sobrino d e  Pedro, quien  por parte de su  cuiiado se 
p r e s t a n  e intercambian  favores .  

- 

E1 capital empleado p a r a  e l  t r a b a j o  ea  propio y se  reproduce 
por  las  a c t i v i d a d e s   r e a l i z a d a s   e n t r e  e l  h i j o  de Pedro y BU so- 

brino; l o s  dos s e  encuentran  aprendiendo en e l  t r a b a j o  de ela- 
boracidn de g u i t a r r a .  

La esposa de Pedro Be dedica. a las l a b o r e s  d e l  hogar y se 
hace cargo d e l  t a l l e r  cuando  Pedro se ausenta para r e a l i z a r   s u  
v e n t a  de productos en Guadala jara ,  $1 h i j o   o c a s i o n a l m e n t e  acorn - 
pana a su padre,  pero se  queda  en e l  t a l l e r  al lado de su rna- 
dre  r e a l i z a n d o  labore8 menores de producclbn de las guitarras 
que quedan pendientes para la aiguiente transacoibn  comercia l ,  

Pedro no ha par t i c ipado  en concursos de guitarra.  Ocaalona& 
mente s e  r e l a c i o n a   c o n  l a  f d b r l c a   a r t e s a n a l  de Paraoh0 vendleg 

do guitarra maquilada. 

I 

I 



Sus relaciones  con  la  comunidad  se  dan por medio de la ven- 
ta de maquinaria y cuerda  que  distribuye  entre  sus amigos gui- 
tarreros.  Su  relacidn  comercial  con  ello ea e credit0 y a ve- 
ces le es  8agada la  mercancfa  con  madera,  La  obtencidn de 6sta  
la reabiza por dos  vias : entre SUS amigos de la comunidad y 
de Guadalajara, o por medio de FIDEPAL, 

, 

Las guitarras que fabrica son de mediana  calidad y compite 
en  preferencia con la  guitarra  econdmica  que  expende  la fdbri- 
ca artesanal. Su prestigio uomo guitarrero tended a incremen- 
tarse  aunando sus valores  simbldlicos  aprendidos  en  la  pertici- 
pacidn de la prdxima feria de la  guitarra. 

Su nivel de socialización  artesanal lo obtuvo a travda de 
un amigo familiar  que  radica en la  ciudad de Mbxico, Fmterior 
mente llegd a Paracho en donde se  independizd,  luego de estar 
como aprendiz  en  un  taller de mediana  produccidn  artesanal. 

.I 

En la  generacidn de sus abuelos 9 padres,  se  mantuvo  una rs 
lacidn  estrecha con el  trabajo de torno  manual y eldctrico, 
Con ello,  aprendid e l  manejo de las herramientas de trabajo y 
de algunas tdcnicaa, Antes  de 13er guitarrero, se dedic6 a la 
elaboración de curiosidades de madera  en  torno.  Posteriormente 
se cas6 y de ahi implement6 SU trabajo como guitarrero  que l e  
rindi6  mayores  ingresos  econdmicos. 

Actualmente  trabaja  en  su  ttkller,  enseaando a su h i j o  y so- 

brino quienes mantienen  la  produccidn de guitarra de manera  in 
dependiente, El  taller no 08 pX*opiO y pagan  renta  mensual. 

- 
La toma de decisionea y la asignación de tareas  corre a car - 

go de Pedro. Su esposa  realiza  labores  del hogar y tiene el 
cuidado de una hija  quien 88 dedica a estudiar por las maflanes. 

La  reproduccidn  arteeanal  queda  asegureda en la familia por 
la  continuacidn y aprehenaldn de la actividad por parte d e l  h& 
j o  de Pedro. Por el  lado  del sobrino, &ate  tambih sigue 188 

lfneeo de su padre  quien es tambidn  guitarrero. 

* _  
:.> . 
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CASO VII, 
Ruptura  generacional ain continuidad  artesanal. 

B1 grupq'familiar  del seflor Luis eat4 compueato por su  espo- 
sa y dos  hijas,  Ninguna de las  dos  mantiene  lazos  artesanales, 
Luis  psesenta en  su  familis unti ruptura  generacional  en  la  If- 
nea  de-abuelos y padres  quienes5 se  dedicaban  a  actividades  agrl - 
colas, 

La aocialleacidn  artesanal ¿le Lu in  corri6 a cargo de un ami- 
go de 61, quien  le  inicid  en el. conocimiento de las  herramien- 
tas de trabajo y en  el uso de maderas. 

Despuds de aprender,  se  indspendizd  poniendo  su pequefilo ta- 
ller en  la  misma  casa  donde  vivis,  Posteriormente  adquirid  su 
trabajo como maquilador de una  fdbrica  artesanal.  Para  esta 
fdbrica  le  produce de 12 a 15 guitarra8  mensuelee de mediana 
calidad. 

I108 ingresos percibidos por au  actividad en la  produccidn 
maquilada  es de 500 mil  pesos, Con ello  abastece  sus  necesida- 
des bdaicas  tanto  en  el  taller como para  la casa. 

En lo  referente  a  su  esposa,  ella se dedica a trabajar  como 
enfermera  en una clfnica de zona en  la  ciudad de Uruapan.  El 
ingreso  obtenido por eata  actividad  es de 560 mil  pesos  mensua- 
les,  mismos  que  comparte  con au. esposo  para  gastos de manteni- 
miento de la  casa,  renta y necesidades  familiares, 

El capital manejado en el taller es  propio y Luis es el h i  I 
eo  encargado de trabajar en la  actividad  artesanal, Xo tiene 
ayudantes,  ni  familiares  varonea  a  los  cuales  pueda ensefiar su 
trabajo,  lo que hace  suponer  que  la  continuidad en la  fabrica- 
oibn de guitarra  terminar4 en un  espacio de tiempo indeterruins 
do 

La6 actividades  realizadas por  Luis varfan s e g h  la  demanda 
que  tenga en la maquiladora 8 por  esta radn, complementa su 

trabajo con  la  cria de gallinas y elaboraci6n de guitarras prg 
piaa,  El  ingreso  peroibido por estaa  actividades es variable y 
no est4  determinada por valorea  estables, 
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Sus  vfnculos  de so l idar idad  ea tán   asoc iados  a l  parentesco,  
por medio de su  hermano F ide l ,  quien trabaja en l o s  Estados 
Unidos como j e f e  de produccidn de guitarra el6ctrica. 

I 

Los c o n t k c t o s   c o n   e s t e  hermano l e  han permitido trabajar en 
temporgdaa cor ta8   dentro  de la  f d b r i c a .  Ah€ ha adquirido h a b i l i  - 
dad e n , e l  manejo de herramientas  eldctricas, que  ahora ha ernpe- 
eado a oombinar con e l  proceso de f a b r i c a c i d n  de g u i t a r r a  d e  s u  
tal ler .  

Las  caracteristicas de l a  guitarra fabricada por   Luis  care- 
ce de a l t o  v a l o r   s i m b b l i c o ,  Se  dedica a producir  para l a  fdbr i  - 
ca, y esta razdn ha hecho que EIU t r a b a j o  sea en serie y desprg 
v i s t o  de c a r a o t e r f s t i c a s   s i m b b l . i c a s .  

E l   d n i c o   v a l o r   s i m b d l i c o   i m p r e s o  en loa inatrumento8  que 
fabrica e8 en guitarras fabricadas para BU venta  personal, d e  
l a  c u a l   o b t i e n e  mayores  ingresos. No disfruta de gran presti-  
gio s o c i a l   e n t r e  e l  gremio de amtesano8  reconocidos  por l a  co- 
munidad. La va lorac idn  d e l  t r a b a j o  para al caso de Sui8 se da 
por medio de l a  cant idad de guitarras que produzca a l  mes para 
l a  f d b r i c a .  

No ha participado  en  concursIos de g u i t a r r a  y e l  m a t e r i a l  de 
t r a b a j o  es otorgado por l a  misma f d b r i c a  que en ocas iones ,  l e  
r e d i t d a  e l  t raba jo   con madera. Otra forma de obtencidn de ma- 
teria prima es por medio de FIDEPAL. 

Sus l i n e a a  de enlace   comerc ia l  es l a  misma comunidad de Pa- 
racho y l a  d i s t r i b u c i ó n  de g u i t a r r a   p r o p i a   l o  hace en algunas 
ciudades como M6xico y Guadala jara ,  Tambidn mantiene  re lac io-  
nes c o n   c l i e n t e s   e x c l u s i v o s   e n t r e   p a r i e n t e s  y amigos, 

La suces ión   generac ional  d e l  trabajo queda  interrumpida  en 
su unidad  domdstica  por no ex i s t i r  un h i j o  ver6n que l a  cont i -  
d e .  



H 

e c 

Q 0 Z Z t - x  
m 
e 
P 
o, 
u. 
P 

" 
-i 

n 
Irt 
C 
2 

i 

5 
0- 

Ip 
7 .. 

O 
c" 

!?I 

V 
P 
O 
S 

S: 

--a 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 

o- 



CASO VIII. 
Doble ruptura generacional sin reproduccidn 

a” 
art esasal. 

El  grupo  familiar  del  sefior Jose estd  compuesto por BU espo- 
sa y tres  hijos,  quienee  dedican  su  tiempo a la educacibn,  S610 
uno de ello ayuda en proporciones  menores  al  trabajo  artesanal, 

* 

La  socialfzaci6n  del  seflor Josd corrid a cargo de un amigo 
suyo quien lo  introdujo en el manejo de las  tecnicaa y herra- 
mientas  para  la  elaboraci6n de guitarra. 

Los antecedentes  generacionales de Jose se refieren a la irn- 
plernentacidn de actividades  agricolas y comerciales por parte 
de sua  padres y abuelos.  Posteriormente,  despuds de esta  ruptu- 
ra,  aparece Jose trabajando en actividades de torno que luego 
sustituy6  por  la  elaboracib de guitarra. 

Los ingresos  obtenido8 por su trabajo son variables, y van 
de log 400 a 450  mil pesos mensuales. La guitarra que elabora 
e8 propia y el capital  empleado  tambidn  es  del  resultado  del 
ingreso  familiar. 

En lo  referente a su  esposa,  ella se dedica a trabajar  como 
secretaria  en  espailol  teniendo por e110 ingresos  variables. 
Con estas  dos  actividades, la familia de Josh logra  cubrir sus 
gastos familiares y del  taller.  Algunaa  veaes, Josd trabaja ma 
quila  que  le es pagada segh el material y la  calfdad  del  pro- 
ducto: el ingreso recibido es  variable y no puede contabilizar 
se. 

I 

- 

Para el  trabajo,  utiliza  herramienta  manual y eldctrica ; 
uno de sus  hijos es quien le ayuda en periodos de vaciones e@- 
colares,  pero  sin  interesarse  mu.cho en esta  actividad. 

La madera  le  obtiene  por medio de FIDEPAL o acude a unos 
amigos  afiliados a la WIAMICH ( asociacidn de pequeaoa  arte- 
8anos  independientes,  afiliados al cddito maderero de la fo- 
restal).  Algunas  veces le mandan  madera de la  ciudad de l6xico, 
misma que utiliza o comparte con BU hermano  Salvador quien ea 
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'. 
tambidn guifarrero y colabora  con l a  r e n t a  del l o c a l  d e l  t a l l e r .  

E a t e  ta l ler  es compartido y :se a s o c i a  l a  produccidn del uno 
y del o t r o  para sacar a d e l a n t e  BUS ingresos respec t ivas .  Su hey 
mano Salvadbr  goza de una mejor p o s i c i 6 n  econdmica pues trabaja 
en aot+vidadee de l a  g u i t a r r a  y o t r a s   a r t e s a n f a s .  El, como au 
hermano, no t i e n e   h i j o s  que  continden  con las l a b o r e s  de repro- 
duccidn de g u i t a r r a ,  pues BUS c u a t r o  h i j o s  estudian. 

La   e lecc idn  por e s t u d i a r  o t r a b a j a r ,  es una estrategia i m -  
plementada por l a  toma de dec ia iones  a l  i n t e r i o r  del grupo do- 

m6stico, aunque en periodos v a c i o n a l e s ,  los h i j o s  de estos her- 
manos se  \inen para trabajar en a c t i v i d a d e s  menores de produc- 
c i d n  guitarrera o a r t e s a n a l  de cur ios idades  en  torno. 

Jose ha p a r t i c i p a d o  en concu~rsos de c o n s t r u c t o r e s ,  y e s t o  l e  
ha permit ido  obtener  mejores ganancias  en las guitarras que fa- 
brica por e l  p r e s t i g i o   s i m b b l i c o  ganado en dicho  certamen. 

La cant idad de guitarras fabricadas a l  mea e8 de un promedio 
de 6 a 8 unidades,   todas el las  (le mediana calidad. Ocasional- 
mente trabaja guitarra e s p e c i a l  para c o n c i e r t o ,  aunque su  de- 
manda e8 b a j a  por la gran competencia entre l o s   a r t e s a n o s  de 
mejor  posicidn  econdmica y de p r e s t i g i o   s o c i a l .  

Actualmente, Jose mi& a l o s   E s t a d o s  Unidos p a r a  trabajar 
como campesino. Su familia quedd a cargo de su hermano Salva- 
dor  quien ayuda a la  esposa de Jose. E s t a  ha tenido que doblar 
au actividad como secretaria p a r a  s o l v e n t a r  108 g a s t o s  familia- 
rea  que s e  complementan con  dinero  enviado de J o s d  desde la  
f r o n t e r a  norte del p a i s .  
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CASO IX. 
Doble  ruptura  generacional 

artesanal. 
a' 

y reproduccidn 

El grupo  familiar del seiior Raúl est6  compuesto  por  su espo- 
sa ( segundo  matrimonio) y cuatro  hijos,  uno de los cuales  ha 
podido  'emprender el trabajo de ,guitarra  junto con su  papd. 

La ruptura  generacionel  part'e de los abuelos y padres de 
Radl  quienes se  dedicaron a actividades  artesanales de torno y 

carpinterla. La dnica  excepcidn fue su abuelo  materno  quien 
era  guitarrero. 

La socializacidn en el  traba30  artesanal,  corrid a .cargo de 
su hermano  quien  aprendid el ofjicio p o r  medio de un amigo, Pos- 
teriormente,  sabiendo  don  Rad1  clue  podia  incursionar s o l o ,  se 
independizd y puso  &u  taller para  elaborar  guitarra  propia. 

La  elaboracidn de guitarra por  parte de don  Radl  es sobre 
pedido y con  ello, ha obtenido ingresos aceptables  que  le per- 
mite cubrir sus necesidades  b6afcas de sub~istencia, 

Su  hijo,  recibe  instruccidn  artesanal de su padre  en el ta- 
ller ; don  Radl  le comenzb a enscARr las tdcnicas de trabajo y 
el  manejo de los  instrumentos. Esto significa  una  impresidn de 
valor  simbcjllco ya que no sólo es el adiestramiento, sino que 
comparte  con au hijo  las  tecnicas de construccidn  que  le  ha hs 
cho acreditar  una  buena  posicidn  social  entre  los  artesanos  dis 
tinguidos de Paracho, 

- 
Los ingresos  peroibidos por Radl son variables y va de 10s 

300 a 400 mil pesos  mensuales, Los instrumentos que fabrica 
son de calidad que le  permite  recibir un ingreso mayor  al  mi- 
lldn de pesos  bimestrales. 

Su participacidn  en  concurso8 de constructoree de guitarra, 
le permitid incursionar en el dm7)ito de los  artesanos  distinguA 
doa, y cuyo  resultado  es e l  ascerleo en  la  escala  social y eco- 
n6mica. En su  taller-tienda  distribuye guitarra propia y maqul- 

lada  que  compra  entre  sua  familtarea y amigos. Los ingresos de 

esta  aotividad son variables y no contabilizables. 
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La obtencidn de madera l a  hace por medio de FIDEPAL, en don - 
d e  su hermano  Manuel trabaja colno d i r i g e n t e ,  Este l e  o t o r g a  
crddito  para obtener  madera d e  c a l i d a d  que l e  permita e l a b o r a r  
guitarras dd a l t o   v a l o r  econdmico. E l  t i p o  de guitarra e laborg  
da por*Ra\fl es de c o n c i e r t o  y p a r a  estudio ; su v a l o r  se  demues I 
tra en l a  calidad d e l  t r a b a j o  y por l a  gran impresidn de v a l o r  
s i m b b l i c o ,  

El valor   s imbdl ico  queda traducido  en las t d c n i c a a  de traba- 
j o  y la  e l e c c i 6 n  de maderas para  l a  construccidn de instrumen- 
tos.   Generalmente,  Rad1 hace e n t r e  2 a 4 g u i t a r r a s  de c a l i d a d  
en un tiempo de 8 meses, Su medio de s u b s i s t e n c i a  es l a  venta  
de guitarra maquilada de l a  cual -adquiere   gananaciaa  que l e  
permiten   so lventar   aus   gas tos  fmiliares, 

.S610 uno de s u s   h i j o s  l e  ayuda en el t a l l e r ,  ppes dos de 
el los  t r a b a j a n  en l a  ciudad de M6xico cornÓ rnecdnicoa. Recibe 
a l g h  ingreso de ellos  pero en forma muy espaciada. 

Las t e c n i c a s  de t raba jo  dadas a conocer a su h i j o ,  las ha 
aprovechado para incrementar su produccidn en guitarra de me- 
diana c a l i d a d ,  E l  h i j o  de Radl participa en parte  de l  proceso 
de produccidn  pero dedica  mds ti.empo a l a  escuela.  

E l  t r a b a j o  y e l  capital empleado en e l  t a l l e r  es familiar, 
y las ut i l idades  r e o i b i d a s   s i r v e n  para el pago de r e n t a  y l a  
s a t i s f a c c i d n  de  necesidades para la compra de madera y mate- 
r ia  prima para los   ins t rumentos .  

Las redes comercia les  de d i s t r i b u c i h  de guitarra para e l  
seflor Rad1 es l a  ciudad de M6xico,  Guadalajara y Monterrey, 
LOS lazos  comercia les  se establecen por l i n e a s  de amistad y p z  
r e n t e s c o  de don Radl.   Ocasionalmente  su  hi jo l e  RuornpaAa a F85 
lfltaar t r a b a j o s  de  comercio  en dichas  ciudades. 
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CASO X. 
Doble ruptura generadonal y actividades  mixtas, 

El grupw"dom6stfco del  seflor Francisco  est6  compuesto  por su 
esposa y seis  hijos,  tres de los  cuales le  ayudan a su padre en 
actividades  artesanales y de elaboracidn de pan, 

c 

Don Francisco  cuenta  con  un  pequefio taller localizado en su 
casa,  junto  con un horno  en  donde se  produce  pan,  La  actividad 
artosanal es cubierta por el paldre y un hijo,  mientras los 
otros trabajan  al  lado de su madre en la  panaderfa, 

Como actividad  principal del hogar es la  produccidn de pan, 
que  vino a  sustituir  considerablemente la construccidn de gui- 
tarra.  Sobre  estas  actividades,  Pranciaco  las  combina : por  la 
rnafiana hornea y por las tardes  trabaja  elaborando  guitarra:prg 
pia y maquilsda, 

Los ingresos recibidos por  estas  actividades  son  variables 
y no pudieron  ser  cuantificables, La madia  en  gastoa  familia- 
res  fue de 15 a 20 mil  pesos  diarios  aproximadamente. 

La  elaboracidn de guitarra  para  Francisco e8 casi  temporal 
y produce  según  necesidades de d.emanda  entre SUS clientes y al 
gunos duefios de fdbrica que  piden  instrumentos de mediana  ca- 
lidad. 

I 

La participacidn de don  Francisco en concurst38 de construc- 
tores de guitarra, le ha  permitido  adquirir  prestigio social en 
tre el gremio de artesanos  recon'ocidos en la  comunidad,  La 
transrnisidn de valor  simbdlico a los  Instrumentos  produaidoa, 
queda  vinculado  por las tecnicaa de trabajo y en la foams como 
se produoe  cada  instrumento, La oalldad aimb6lica requiere de 
tiempo y "dedicacidflal %*&baja, calculando de esta forma una 
produceida  semestral de 1 a 2 unidades, 

.I 

La madera que utiliza ea adquirida en FIDEPAL y su red de 
distribucidn  comercial es la  ciudad de Guadelajar y Monterrey, 
en donde  Francisco t iene a un h i j o  como maestro de educacidn 
fisioa, 
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Don F r a n c i s c o  ha r e c i b i d o   c u r s o s  d e  lauderie.  en las ferias 
n a c i o n a l e s  de guitarra ; ademds de es to ,  88 ded.ica en espacios 
temporales ;a sobre  pedido,  a elaborar instrumentos  antiguo8  co 
mo v i o l a s  y violonoelos ,   cuya act ividad aprendió par medio de 
un c o n e t r u c t o r  alemdn  quien l e  mnostrb algunas de las t 6 c n i c a s  
de trabajo.  

9 
I) 

Su pres t ig io  e o c i a l  ha aumentado por su c a l i d a d  de trabajo 
presentado en cada g u i t a r r a .  Este producto es adernrXs demanda- 
do por  guitamiatas de fama n a c i o n a l  e in ternac ional .  Se ha es - 
p e c i a l i z a d o  en e l a b o r a r  guitarra de d iez   cuerdas ,  muy escasa 
en produccidn de n i v e l  dorn6stico. 

Las t e c n i c a s  de trabajo las aprendid  por medio de un t i o  au- 
yo, quien lo mantuvo  en su taller durante   var ioa  anos. Poste-  
r iormente  8 8  independixd para t e n e r  BU propio ta l ler  y combinar 
sus aat iv idades   con  l a  e laborac idn  de pan. 

Sdlo un h i j o  de F r a n c i s c o  es quien se ha interesado en tra- 
bajar l a  guitarra ; 61 tambi6n ha p a r t i c i p a d o  en concursos de 
c o n s t r u c t o r e s ,  lo que l e  ha permit ido  coloaarse ,   con la ayuda 
d e  BU padre, en un lugar   importante   entre  los arteaanosr de 8u 
edad. 

Ademds de  que sus demds hijos,  t r a b a j n  en l a  panaderia, 88 

dedican a e s t u d i a r  ; e s t o   l o  han hecho por i n i c i a t i v a  del  pap6 
quien  no ha q u e r i d o   s o c i a l i z a r l o s   e n  l a  a c t i v i d a d   a r t e s a n a l .  

La   cont inuidad  generacional  del t r a b a j o  artesanal puede ser 
asegurado s i  e l  h i j o  de F r a n c i s c o  logra i n t e r e s a r s e  en l a  fabrk 
caoidn  de guitarra, ya que durante el trabajo de campo, Qste 
migrd a Monterrey para e a t u d i a r  81 lado de su hermano. 

Actualmente, Don Francisco  mantiene un p r e s t i g i o   s o c i a l  i m -  
por tante   que  l e  permite compet i r   ent re  los artesanos   reconoci -  
dos que obt ienen   cons iderables  ingresos. Aunque sus conditio- 
ne8  econ6micas son desfavorables ,  ha podido  superarlos por m& 
d i o  d e l  t raba jo  maquilado que entrega cada 22 dfaa oon 4 a 6 
unidadea. Esto   contr ibuye a incrementar su ingreso para conse- 
guir l o  neoeasrto para e l  t a l l e r  y la panaderfa. 
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CASO XI. 
Doble  ruptura  generacional y continuidad 

art  esana.1. 

El  grupo5kamiliar  del seaor Antonio  est6  compuesto por su 
esposa*y  cuatro h i j o s  quienea se  dedican a estudiar. Uno de 
ellos  trabaja  ocasionalmente  con SU padre  aunque  en  periodos 
cortos de tiempo,  realizando  actividades  menores. 

La  esposa de Antonio  es  enfermera y trabajaJ en la  clfnica de 
zona IMSS de la  comunidad.  Juntos  mantienen  los  gastos  del  ho- 
gar y el  taller,  del  cual  pagan  renta. 

La  socializacidn  del  sefior Antonio corrid a cargo de su pa- 
dre en  actividades de torno,  para  luego  interesarse en la  ela- 
boracidn de guitarra.  Estas  actividades  las  complementa  para 
obtener un mayor  ingreso  que es variable y no es  cuantificable. 

En la genealogia de Antonio,  podemos  observar dos rupturas 
entre sus abuelos,  quienes  se  dedicaban a actividades  agrfco- 
las, y sus  padre8,quienes  reproduj  eron  la  produccidn de curio- 
sidadea de madera y transmitidas a BU hijo. 

Antonio  combina  sus  actividades  econ6micas  con  el  comercio, 
la  fabricacidn de guitarra y la  elaaboraci6n de curiosidades, 
mismas  que  distribuye en au  taller-  tienda. 

Actualmente poeree el  primer :Lugar del  concurso de construc- 
tores de la  feria  nacional de le3 guitarra  celebrado  en 1988, 
Su prestigio ha ascendido  considerablemente ya que desde hace 
dos aflos ha  venido  logrando  este  triunfo.  Su  reconocimiento CO- 

mo artesano-tornero y guitarrero,  le  colocan  como  uno de los 
mds completos  trabajadores en el!. ramo de las  artesanias de Pa- 
racho.  Este se dedujo  públicamente  cuando  obtuvo  tambien  el 
primer  lugar  del  concurso de artesanfa  auspiciado  por  la  "Casa 
de la  Cultura de Morelia"  celebrado en Paracho. 

En la produccidn de guitarra,,  don  Antonio  mantiene  relacio- 
nes simbdlicas  aunadas a las thnicas de trabajo, Su prestigio 
social ha incrementado su valor econdmico y social  entre la 
comunidad, Trabaja guitarra en forma unitaria y sobre  pedido. 
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Ademds de producir  intmunentos  musicales de guitarra,  fabrl, 
ca  mandolinas y cajas rnushcalea. Por ello obtiene  ingreaoa de 
150 e 200 mil pesos mensuales,  mismos  que  destina  para  comprar 
madera-y accesorios  para  guitarra. 

a 

S o b h  la  obtenci6n de madera.,  acude a PIDEPAL y algunas ve- 
ces coripra madera  clandestina  cuande &ata escasea, Los produc- 
tos  artesanales  que  ofrece son valorados de manera  simbdlica 
en  la  comunidad y su  reconocimiento de adhiere a su aprendiza- 
je en los cureos de lauderia  impartidos  en  algunas  ferias de 
la guitarra  celebradas en  Parac:ho. 

Sobre  la  socializacidn de l o s  hijos,  don  Antonio  no  ha dec2 
dido reproduair-sus conocimientos  en ellos, ya  que  existe una 
opcidn  entre el  estudiar o trabmj8r. De alguna  manera, la con- 
tinuidad  para la producción de guitarra  queda  asegurada por 
medio de su  hijo  quien  asiste al taller  cuando  tiene  tiempo, 

El taller de trabajo  funciona  Con  Capital propio g e l  r6gi- 
men ea individua1,pues don Antonio  es  quien  desempefia  todo el 
trabajo  productivo junto con su esposa  en las actividades  ya 
mencionadas, 

El trabajo  elaborado ea a mano y dedica el tiempo  para  la 
construccidn de 2 guitarras de tipo concierto,en  cuatro  meses 
aproximadamente.  Trabaja  guitarra de mediana  calidad y que es 
la principal fuente de ingreso junto con  la  venta de curbosi- 
dades de madera, 
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CASO XIIe 
Doble ruptura generwional sin reproducoi6n 

artesanal. 
4' 

El rupo familiar  del  eeflor  Ramiro  est6  compuesto por BU ea- 4 
posa y cuatro  hijos,  quienes 8e dedican a eetudiar, Winmno de 
ellos  ha  recibido un tipo de socializaoidn  artesanal. 

En casos de gran  demanda  artesanal, un hijo de Ramiro es 
quien ayuda a actividades menores con  la  ayuda de su madre,:.. .. 

quien es la  principal  fuente de apoyo en la familia, El taller 
arteaanal  funciona con capital  propio y es atendido  por don Ra- 
miro y un compadre  suyo.  Bste  trabaja  independientemente de las 
decisiones de don  Ramiro y sus ingresos son compartidos  para 
cubrir  gastos de mantenimiento y abastecimiento de madera. 

Sobre  las  ntpturas  generacionales,  aparece en la  familia de 
don Ramiro actividades  relacionadas  con  la  agricultura y el 
textil,  sobre todo en  la  linea (le su8 padres y abuelos. 

Don Ramiro  ha  reproducido, junto con SUS esposa, actividades 
artesanales como la  guitarra  que  lea  permiten  subaistir y cu- 
brir  las  neoesidades  bdsicaa de la  familia. 

La  generacidn de los hijos pertenece a la de educaoibn  es- 
colar  oficial  sin  interesarse en la  actividad  artesanal de la 
guitarra. Por esta  razbn, ea probable  que no se reproduzca l a  
elaboracidn de guitarra  entre  esta  generacidn, 

En lo ref  ersnte a la  produccidn  artesanal, Don Ramiro  treba- 
Ja guitarra  propia y maquilada.  SU8  ingresos son variable8 y 
regularmente  obtiene  ingreso  considerable por la  venta  directa 
en la  aiudad de Guadalajara,  en  donde  tiene  cliente8  exclusi- 
vos* 

Los gastos  familiares son cubierto8  escluaivamente de la fa- 
bricaci6n de guitarra : el gasto  diario  fluctda  entre  los 15 8 

20 mil pesos. diarioe, 



E l   p r e s t 3 g i . o   s o c i a l  de don Iiamiro no es tan importante como 
e l  de l o s   c a s o s   a n t e r i o r e s ,  pero mantiene un n i v e l   a c e p t a b l e  
entre e l  gremio de a r t e s a n o s  de mediana  produccidn. Esta cate- 
g o r i a  se deduce  en  su  produccidn que f l u c t d a   e n t r e  las 14a.18 
unidades  mensuales. 

3 

Existe c i e r t o   v a l o r   s i m b d l i c o  en e s t e   t i p o  de  produccidn, 
aunque no tan  preponderante como en l a  produccidn  uni tar ia  y de 
caracteristicas proporcionadas  en e l  t i empo  de   t raba jo .   E l   n i -  
v e l   p r o d u c t i v o  de l a  g u i t a r r a  en e l  t a l l e r  de Ramiro, se reprg 
duce  por medio de l a  mecanizacibn de a lgunas   herramientas ,   lo  
que permite una  produccidn mds rdpida para l a  demanda comer- 
cial. 

La obtencidn de materia prima para e l   t r a b a j o  es por medio 
de PIDEPAL, UNIAMICH o por   in termediar ios  que  venden l a  madera 
a c o s t o s   b a j o s ,  aunque no de buena cal idad.  

E l   c o s t o   p o r  l a  guitarra maqui lada  f luctúa  entre  los 150 a 
200 mil pesos  dependiendo de l  t i p o  de m a t e r i a l  empleado  en s u  
const rucc ión .  En e s t e   s e n t i d o ,  e l  va lor   s imbdl ico  queda casi 
d e s a r t i c u l a d o  d e l  n i v e l  de a o c i a l i z a c i b a ,  ya que s e  produce 
para obtener  mayores i n g r e s o s  y no p r e s t i g i o   s o c i a l .  

El aprendiza j  e de las t 6 o n i c a s  de trabajo p o r  parte de don 
Ramiro o o r r i 6  a cargo  de un amigo de la familia, quien tambi6n 
fue un gui tarrero   reconooido  en la  comunidad y en e l   n i v e l  nao 
c i o n a l   p o r  las g u i t a r r a 8  que  producfa. 

Los h i 3 0 9  ac tua lmente   es tudian   carreras   t eonicas  y p r o f e s i o  - 
n a l e s .  Una de e l las  es c u l t o r a  de b e l l e z a   p e r o  no contr ibuye 
a l  g a s t o  familiar. E l  centro   de  las d e c i s i o n e s   e s  l a  unidad 
r e s i d e n o i a l  en  donde se  l l e v a n  8 cabo tareas de aa ignac ida  y 
consumo de l o s   b i e n e s  por reproduoir  y que  han de satisfacer 
las necesidades  del  grupo familiar. Como se ve, no e x i s t e  un 
n i v e l  de   reproduccidn  ar tesanal   por  l a  e l e c c l 6 n  de  profesio-  
nea en l a  generacidn de loa h i j o s .  Esto mea 18 segunda mPfu- 
rp8 generacionel. 
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CASO XIII. 
Ruptura generacional y reproduccidn art esanal .  

E l  grupoa'familiar d e l  seflor  Manuel e s t d  constituida por   su  
esposa ' (  segundo  matrimonio) y t r e s   h i j o s .  Uno de ellos ha re- 
producido l a  actividad a r t e s a n a l  y su hermana trabaja aomo ma- 
estra en  una  escuela primaria f u e r a  de Paracho. El o t r o   h i j o  
t i e n e  problemas de s a l u d  que le impide trabajar en  alguna acti- 
vidad  productiva. 

Q 

s 

Don Manuel es dueilo de un t a l l e r  de mediana  produccidn si- 
tuado  en l a  unidad  res idenc ia l   de  l a  familia. El j u n t o  con BU 

h i j o  encabezan  una  produccidn de e n t r e  28 y 35 unidades (gui- 
tarras) en un promedio de 4 dfas.  Los f i n e s  de semana, su h i j o  
l leva dicha produccidn a l a  ciudad de  M6xico  en  donde d i s t r i b u  
ye BUB productos   entre  casas colmemiales ,   t iendas  de a r t e s a n f a  
y vendedores  ambulantes. 

.II 

La organlzacidn del  ta l ler  est6 dado por dos t r a b a j a d o r e s  y 
doa  Manuel y su h i  30. P a r a  labores de terminado  ouentan con 
l a z o s  de cooperat iv idad  vec ina l  CLIJW pago es efeotuado a c r 6 d i  
t o  y por medio de compromiso s o c i a l .  

- 
E l  ingreso  mensual de l a  produccidn de g u i t a r r a  es de aproxL 

madamente 2 mil lones  de pesos ,  mismos que s e  des t inan  para ad- 
q u i s i c i d n  de madera, mantenimiento d e  mdquinas electricas para 
l a  e laborac ión  de g u i t a r r a ,   g a s t o s  familiares y pago de sala- 
r i o s   e n t r e   l o s   d o s   t r a b a j a d o r e s  que emplea e l  ta l l e r .  

E l  peso de l a  reproducción DLitarrera recae en e l  h i J o ,  ya 
que don Manuel padece de una  enfermedad  cr6nica. Sus condicio-  
n e s  de salud-ne, l e  p e r m i t e n   d e s a r r o l l a r  mayoree capacidades pro 
d u c t i v a s  en e l  tal ler .  

- 
En la generacidn de 108 padres y abuelo8 de don Manuel exiz  

t e  una m p m a  que hace cambiar de las actividades agrfcolas y 
ganaderas,  a las 8 r t e s a n a l e s .  Cabe seflalar que don Manuel no e8 

originario de Paracho y mlgrb de su pueblo ( r a n c h e r f a  de Ara-  

t o  ) a Ea comunidad. Ah$ comeneb por ensefiarae en la utiliza- 
cldn de herramientas de trabajo y el manejo de t h n i c a *  *e 



construccidn de guitarra.  Posteriormente  se  independiad y gra- 
cias a una herencia  familiar  obtuvo lo necesario  para  montar 
su taller. , 

4 

La socialieacidn de su  hijo  permitid  seguir  reproduciendo  la 
actividad  artesanal  que  es  el  medio de subsistencia  bdsico  para 
la  famtlia. 

La  obtencidn de madera  para la produccibn  la  realiza  don  Ea- 
nuel de manera  directa en la  ciudad de Guadalajara.  Ocasional- 
mente  asiste a FIDEPAL, aunque  prefiere  comprar  madera  clan- 
destina. La produccidn de guitarra en el taller es de tipo  co- 
mercial ; su  calidad  recae  en el trabajo a destajo y su valor 
simbdlico ea bajo. La produccidn de guitarra  sigue  fluctuacio- 
nes de crddito y demanda  hechos en  la  ciudad de Mdxico. 

Las  condiciones  del  taller  artesanal de don  Manuel obedece 
al de produccidn  mecanizada  para su mayor  productividad. D e m o  
depende el ingreso  por  el  cual :ha de reproducirse  su  capital 
para  poateriormente,  continuar en  la  competencia  comercial  con 
la  industria  que  implernenta  mayores  condiciones de trabajo. 

La  toma de decisiones se  llava a cabo en la  casa y se impri- 
men condiciones  para  la  asignac:ibn de tareas  entre el padre y 
el h i j o .  La  esposa de Pon Manue:L  queda  al  cuidado de la  casa 
y no realiza  actividad  alguna  relacionada  con la guitarra. 

Los fines de semana,  la  produccidn  adquirida  en  el  taller 
es  distribufda a la ciudad de M&cico, y el taller  queda  inac- 
tivo los domingos. Ocasionalmente  don Manuel trabaja  los  fines 
de semana  para  terminar  produccidn  pendiente. 

El nivel productivo en este caso se  asocia mbs al  caracter 
econdmico mds que al eimbblico. La necesidad de reproducir ar- 
tesanfa de la  guitarra no e~ por incremento de prestigio so- 
cial, sino m& bien de incremento de valor  econdmico. La aocig 
lizacidn de hijo de don  Manuel asegura la  continuidad de la 
reproduccidn de guitarra R mediauna eacala y mecanizada. 



CASO XIII. Ruptura generacional y 
artesanal.  

I 
I 
I 
a 

I 
1 

I 
I 
8 

I 
b . 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I ' B- 

reproduccidn 

.* 
3 
C 

*; 

U 
k 
2 

O 
3 

El 
4 

a 
J 

a 
(A 

d k 
3 

iL 
3 

CY! 

¿ 
rJ 



CASO XIV. 
Doble ruptura  genersoional y continuidad 

artesanal. 

El  grupo  familiar de don  Roberto  est8  compuesto  por su espo 
a '  

- 
sa y chco hijos,  uno de los cuales  ha  tendido a aprender la 
actividad  artesanal de la  guitarra. 

En el grupo  familiar de Roberto s e  comparte  la  unidad  resi- 
dencial  con  un  hermano suyo llamado Manuel  quien  contribuye  en 
la  elaboracidn de guitarra.  El  tiene  una  esposa con una  hija. 

Los dos hermanos  participan  en  la  produccidn de guitarra y 

bajo  sexto, mismos que  producen  en  cantidades  considerables, 
Por  esta  razdn,  el  taller  en que trabajan ea de mediana produc 
cidn y se  realizan  alrededor de 25 a 30 instrumentos  mensuales 
que son diatribufdoa  por  ellos  .mismos  en  la  ciudad de Monte- 
rrey.  La  venta  directa de loa  mencionados  instrumentos se de- 
be a que  Roberto  cuenta  con  tra:nsporte  propio y su  capital  es- 
td respaldado por arddito  bancario. 

- 

No tiene  actividad  artesanal  complementaria  aunque  conoce 
el  oficio de la  ofebreria, misma que  pudo  aprender  por  la If- 
nea de sus padres, 

En la  generacidn de Roberto y Manuel,  existen  cambiors en las 
estructuras  ocupacionales de SUB padres y abueloe,  siendo  ellos 
agricultores y ofebreros. Loa hermanos  Manuel y Roberto  provi- 
nen de la  comunidad de Charapan y se  integraron a la comunidad 
gracias a un  tfo suyo. Posteriormente,  Roberto  conocid a su eg 
posa,  quien por medio de du padre,  le ensea6 el  oficio de gui- 
tarrero.  Posteriormente  Roberto  transmitid  esta  actividad a su 

hermano con quien  comparte las mtividades  productivas  en  el 
taller. 

Loa ingresos  econdmicos de los hermano8 son compartidos, y 
algunas vece8 acuden  al suegro de Roberto  para irnplementar re- 
des  comeroiales en la ciudad de Guadalajara. 

Con respecto a Manuel, 81 y au esposa han oombinado su8 in- 
greaos estableciendo una mlsoeldnea que 88 atendida por ''la ' 

i 
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l o s   h i j o s  de Roberto.  Todos 1 0 2 1  h i j o s   e s t u d i a n   d i f e r e n t e s  gra- 
d o s   e s c o l a r e s ,  y por momentos ayudan  en las  a c t i v i d a d e s  meno- 
r e s  de produccidn de g u i t a r r a  y bajo   sexto .  

a '  
Los . ingresos   obtenidos  por eats act ividad  superan los dos 

m i l l o n e s  de pesos  mensuales,  mismos que u t i l i z a n  p a r a  e l  man- 
tenimiento del  t a l l e r ,  l a  s a t i a f a c c i h  de necesidades   bdsicas  
de l a  unidad  domestica  compartida y l a  adquis ic ibn  de madera. 

La  obtencidn de madera es po'r  medio del   suegro de Roberto y 
acuden t a m b i h  a FIDEPAL o UNIAMICH. Los c o s t o s  de produccidn 
implementados por la  mediana i n d u e t r i a  son v a r i a b l e s ,   p e r o  lo- 
gran c u b r i r  BU productividad  media para satisfacer l a  demanda 

S en e l  mercado de Monterrey. 

Las t é c n i o a s  d e l  t r a b a j o  eon. en serie  y se u t i l i z a  maquina- 
r ia  eldctrica para l a  oonstruccidn de guitarra y baJo sexto. 
Por las c a r a o t e r i s t i c a s  d e l  t a l l e r ,  t ienden a pagar impuestos 
y extender   notas  para c o n t a b i l i d a d  en l a  secretaria de hacien- 
da. E l  regimen de t r a b a j o  ea familiar y l a  aaignacidn de tareas 
corre a cargo de l o s  hermanos y las esposas de Qstos .  Loa h i j o s  
cumplen la  funcidn de as is t i r  a l a  escue la  y ayudar en tareas 
menores de reproducción. 

S610 un h i j o  de Roberto ha tendido a incursionar   en l a  fa- 
b r i c a c i d n  de g u i t a r r a  ; a 6ste se la  han enseaado t e c n i c a s  de 
t r a b a j o  que sa t i s fagan   neces idades  de u80 inmediato, como es 
la  const rucc idn  de g u i t a r r a   c o m e r c i a l  que se vende a destajo. 

La calidad y p r e s t i g i o   s o c i a l   a d q u i r i d o  por l o s  hermano8 ha 
s i d o   r e c o n o c i d a  en l a  ciudad de Monterrey,  lugar  en donde pu- 
dieron  incursionar  econdmicamente a travds de sus  productos. 

Loa i n g r e s o s  de l a  misceldnee de Manuel son v a r i a b l e s ,   p e r o  
f l u c t t i a   e n t r e   l o s  150 a 200 mil pesos  mensuales, mismes que u- 
t i l i z a n  para abastecer l a  t i e n d a  y que sirve de mediacidn del 

t r a b a j o   e n t r e   l o a  miembros mds pequeflos de la familia. 
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cubrir  sus  necesidades  bdsicas, como el  sostenimiento  personal 
en la  escuela,  adquisicidn de bienea  suntuarios, etc. 

Las actividades  realizadas  por los hijos  menores de don Ro- 
berto son secundarias,  aunque  la  esposa de date es la encarga- 
da de repartir  las  tareas de reproduccidn  arteeanal.  Ella por 
su parBe,  mantiene un fuerte  lazo de unidn  entre  los  hermanos 
de tal  forma  que  logra  ayudar  en  gran  medida, en la  produccidn 
artesanal de la  guitarra. 

3 

La ayuda  mutua y la  ampliacidn de las  lineas de parentesco, 
permite  a  dicha  unidad  dom6stica  reproducirse en condiciones 
bptimaa.  Prueba de esto  es  que  han  logrado  avanzar  en los mer- 
cados mds importantes de la  frontera norte ,  logrando asf una 

competencia  con  la  industria  artesanal,  aunque en un grado me- 

nor,  pero  siempre  considerable an la  obtencidn de recursos eco- 
ndmicos y materiales. 

La  afirmacidn y continuidad de la produccidn  artesanal  queda 
asegurada p o r  la aocialiaaoión d.e loa h i j o s  varones quienes han 
empezado a familiarizarse  con el proceso y tenderdn, en lo fu- 
turo a reproducir l o s  patrones  culturales de produccidn  de  la 
guitarra. 

I 

I 
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A lo largo de este  análisis  entre las lfneas  generacionales, 
he  querido  mostrar  los  factores m& iiilportantes de la reproduc 
cidn  econdmica  asociada  con  la  simbblica, 

3 ‘  

La c‘omparacidn de algunos  grupos  domthticos,  permite  distin- 
guir  lbs  grados de incidencia  económica  sobre  los  valores  sim- 
bdlicos  que  quedaron  expresados  especialmente  en los últimos 
tres  casos. 

De los doce  primeros  casos, ae le da una importancia  bdsica 
a la reproduccidn  simbdlica que incide en  la  obtenoibn de va- 
lores  econdmicos.  Esto  puede  entenderse a partir del prooeso 
de aprendizaje en las  técnicas de trabajo,  manejo de herramie9 
ta  como  parte de la socializaeih familiar  que  es  parte de las 
estrategias de reproduccidn  simbdlica,  social y cultural  del 
grupo dom6stic0, 

Por  otra parte,  sePlal6  la importancia  que  tiene la división 
sexual  del  trabajo que quedar6  mejor  comprendida e i  seguimoa 
las linees de asignación de tareas  para  cada  miembro  del grupo 
familiar, La socialisaci6n y la  introduccidn  del  ‘habitus’ en 
la  reproduccidn de las  necesidades y’ la  satisfaccidn de bstas, 
se da de la  siguiente  manera : 

DIVISIOH SgsUAL DEI; TRABAJO. 

- Padre : es el encargado de distribuir  lea  tareas de reproduc- 
cidn, asf como de dar  le.  oportunidad de que  los h i j o s  
elijan SU tipo de actividad,  sea de tipo  artesanal o 
fuera de data.  Su  importancia en la  reproduccidn  arte- 
sana1  radica en que 61 e8 quien  elabora  todo  el  proce- 
so productivo y socializa a los  hijos para este tipo 
de actividad. En el  process0 de socialización, 61 ea 
quien  imprime l o s  valores  simbdlicos  que ae traducen 
en  prestigio  eocial y ascenso  econbmico, 

Madre : es  quien  participa en la  toma de decisiones, aeignaaibn 
de tarea8 y cuidado de los h i j o 8  menores, Adeuda de lee 
actividades del  hogar, clmple el Papel de mediacida 
tre  loa  conflictos internos de 18 familia. 



En l a  a c t i v i d a d   a r t e s a n . a l ,  e l l a  es   quien cumple las 
tareaa  complementarias mds importantes p a r a  l o s   i n s -  
trumentos,  pues s e  dedica  a l  l i j ado ,   barn izado  y p u l i -  
do,$.aunque  algunas  veces p a r t i c i p a  en e l   p r o c e s o  de 
construccibn.  Generalmente e l l a  conoce  todo e l   p r o c e -  

y so a l  igual que su esposo. 

H i j o s  : Son l o a  que r e c i b e n  e l  proceso de s o c i a l i z a c i b n   p o r  p a r  - 
t e   d e l  padre. En e l l o s   r e c a e   e l   p a t r d n  de reproducoibn 
a r t e s a n a l ,  aunque t i e n e n  la  opcidn de e s t u d i a r  o perma - 
necer   t raba jando en e l  t a l l e r  a r t e s a n a l .   E l l o s   r e a l i -  
zan  actividades  complementarias,  aunque t ienden a asi- 
milar e l  aprendiza je  y manejo  de t 6 c n i c a s  B instrumen- 
t o e  de t r a b a j o .  

Hilas : generalmente ellas  t i e n e n  la opcidn de e s t u d i a r  o per- 
manecer  en a c t i v i d a d e s   d e l   h o g a r ,  aunque e l l o   i n c l u y e  
l a  p a r t i c i p a c i d n  activa en las l a b o r e s   a r t e s a n a l e s .  Su 
t r a b a j o  es minimo en Is produccidn de a r t e s a n f a  y con- 
tr ibuyen  con ltr madre 6x1 los  procesos de l i j a d o  y pu- 
l i d o .  En e l l a 8   r e c a e  el patrdn reproductivo  del   hogar 
y e l  cuidado de l o s  hermanos  pequeAos  cuando l a  madre 
a s i s t e  a l  t a l l e r  para ayudar a l  padre. 

En g e n e r a l ,  puede d e c i r s e  qu(3 l a  escolar idad es un termino 
r e l a t i v o   e n t r e  los a r t e s a n o s  de Paracho, aunque e l l o  si in f lu-  
ye en e l  c a r a c t e r   s i m b d l i c o  de p r e s t i g i o   a n t e  la  gente  prepa- 
rad% de l  pueblo. De l o s   a r t e s a n o s   e s t u d i a d o s ,  en su mayoria ts 
nian  una  educación  bdsica como ].a primaria y,  en casos  conta-  
doe,   secundaria y carreras t 6 c n i c a s .  

La  conformacidn de las unidades  domesticas puede ampliarse 
se& Su grado  de  participacidn  con  otras unidades de au t ipo .  
En e s t a s   r e l a c i o n e s  Be hace mds complejo e l   a n d l i e i s ,   p e r o  es 
c l a r o  observar que l a  organizaci6n de d a t a s   t i e n e  la  f i n a l i d a d  
de permanecer y enfrentarse  a le, dindmlca de absorción de las 
u n i d a d e s   i n d u s t r i a l e a ,  tema d e l  que hablar6 en e l  siguiente  
apartado,   con  respecto  a l  vincu1.o  establecida  con e l  trabajo 
maquilado,   asalariado y a d e s t a j o .  



I V o  L A  I N D U S T R I A  A R T E S A N A L .  
Situacidn  general de 1.a  industria y sus mecanismoa 
de absorcidn a travds  del  trabajo, 

4 

La  qodernizacibn  gradual  del  taller  artesanal tuvQ como an- 
tecedente, la introducción de la  energia  elhctrica y la  aper- 
tura de la  carretera  troncal a Paracho. 

El cambio  en  las  relaciones de produccldn de la agricultura 
origin6  la  expanaidn de loa  talleres  artesanalea  mecanizados. 
El  incremento  del  capital  comercial y sus  relaciones  producti- 
vas  crearon  conflictos  politicos  en  la  esfera de las  relacio- 
n e ~  sociales  .entre  los  diferentes  sectores de la  comunidad. 

Jaime  Espin,  seaala  que el reparto  agrario,  resultado de la 
polftica  cardeniata, y la  lndustrializaci6n de la  guitarra, g l  - 
ran a la par de este  proceso de transformacidn  polftica a par- 
tir de los  aiios  treinta y cuarenta.  Esto  corrobora  mi  hipdte- 
s l s  de la  expansidn  industrial  mostrada en la  ampliacidn geo- 
grdfica  del  crecimiento  poblacional  por  etapas  presentado grd- 
flcsmente  en  el  mapa  del  crecimiento  urbano. 

En este  escenario  social  aparece  una  nueva  clase  social, 
nos seiiala  Espfn, y es  la de 1023  empresarioa,  quienes  han  re- 
forzado  las  relaciones de produccibn  desde los grande8  talle- 
res  incorporando a su sistema ej. trabajo a domicilio ( en  for- 
ma  maquílada y a destajo ) y el  trabajo  domdstico ( traducido 
en  absorcidn de miembros  del grupo familiar a la  fdbrica y su 
incorporacidn a la esfera  del  salario 1. 

Espin  seflala cdmo el  proceso de expansidn  capitalista repeE 
cute en  la  escala  social de las  relacione8  productivas  entre 
el  artesanado y loa campesinos, de esta manera  dice t 

'@ Empresarios y comerciante8 forman el grupo domi- 
nante de Paracho,  cuyo  poder  econdmico ae bas6  pr& 
mero en el control de la  tierra y en la comeroiali- 
zacidn de sua productos, y ahora se  basa en el po- 
der de transformacldn  Industrial y en el cornerolo. 



" 

".. . el  caso de Paracho es atfpico  con  respecto a 
las  tendecias  generales del movimiento  agrario ob - 
servadas en el resto de la  meseta,  muestra,  sin 
embardo,  que  los agraristm lograron  reconstruir 
l p s  bases de la  comunidad,,  S610  que  esto  contribu - 
yb ,  junto  con o t r o s  factores, a  alimentar  la  ma- 
quinaria  del  aparato  induatrial a  la que los cam- 
pesinos  tuvieron  que  subirse '* (1). 

La  incorporacidn  del  trabajo a domicilio y del  desarrollado 
por la  unidad  domestica a la industria  arteeanal,  son  los pa- 
rhetros fundamentales  para  articular los mecanismos de absor- 
cidn de los  grupos  familiares EL la  dindmica  expansiva  del  capi- 
talismo. 

El  motivo  principal por el  que  el  grupo  familiar se incor- 
pore a la  dindrnica  capitalista, es la  falta de recursos  made- 
reros  para  implementar  sus  capacidades  productivas. Esto se 
conjuga  con  la  reducción de sus  expectativas  comerciales  acapa 
radaa  por  la  industria  que  impone en los  mercados,  sus  precios 
de circulacidn y consumo para los  productos  artesanales, 

- 

Por otro  lado,  la  unidad  dom6stica  se  enfrenta a la8  fluc- 
tuaciones  comerciales  del  mercado y de los  preoioe  en  cuanto a 
materia  prima ( madera y acceso:rios  para  guitarra). De esta 
forma, sus  capacidades de repro'ducción  se  ven  disminufdas, o r 2  
ginando la incorporacidn  del  trebejo  familiar a la  industria. 
Este prooeso contiene  mecanismos y estrategias bdeicoa de sub- 
siatencia  que  la  unidad  dombatica pone en juego p a r a  poder in- 
corporarse  a  las  distintas  formas de trabajo  ofrecidas por la 
industria  artesanal.  Estas  eatrrirtegiaa se traducen en formas 
de trabajo que pueden  describirse de la  siguiente  manera ; 
a). Trabajo  maquilado : consists en la  produocibn de determi- 

( 1  ). Jaime Eapfn. Tierra Frfa.. ,, Col.Micho ,M6xico, 1986, 

movimiento ~ p - 1 0 ,  d a a e  capitulo8 anteriores de esta obra. 
pp. 151-152, E'ara una mejor comprensidn  del 



nado nhero de guitarras  encargadas  por  la  industria, y cuyas 
caracterfsticae  se  diferencian de la  guitarra  comercial  que  se 
fabrica  con  maquinaria  el6ctric:a y en  serie. En este  proceso, 
los  gujtarfi'ros  combinan  tanto  trabajo  maquilado,  que  entregan 
en  periodos de tiempo  establecidos por la  fdbrica,  como  trabajo 
propio. Este  bltimo,  mantiene  mayores  niveles de produccidn  tra - 
ducidos  en  rendimientos  econdmicos m& altos y aunados a valo- 
res  simbdlicos.  Este  tipo de artesanfa  ea  exclusivd del grupo 
domestico  como  simbolo da identificacidn  en  el  gremio  artesa- 
nal  guitarrero. 

'c 

El  pago de maquila  se  hace  en thninos unitarios  por  cada 
pieza  entregada : este  pago  se  encuentra  por  debajo  del  rendi- 
miento  dptimo de reproduccidn del  grupo familiar. 

El  abastecimiento de madera para este  tipo de trabajo lo da 
la  fdbrica  en  t6rminos  exactos.  El  artesano  es  el  encargado de 
hacer  rendir el material ~- . .  que  le  proprciona  la  fdbrica y su sen - 
tido de neceeidad le hace  seguir  continuando en este  tipo de 
trabajo. 

b). Trabajo a destajo t se  caracteriza por la  venta de guitarra 
fabricada  por  la  unidad  dom6stica en cantidades  que  van de las 
10 a 15 unidades  mensuales.  Su  calidad es mediana y cotizada 
por  la  industria  que no implements  esta  produccidn  por sus al- 
tos  costos. El grupo  familiar  puede  decidir BU distribucidn 
tanto  en  la  fdbrica como en  la  red de intermediarios  que  tiene 
contactos  comerciales en la ciudad de Mdxico,  Guadalajara o 
Monterrey.  El pago por  este  trabajo  es  bajo , y por esta  razdn 
su  calidad ffnrrde a depreciar el valor simbdlico.  Este  tipo de 
guitarra  sobrepasa  el  valor de la guitarra  comercial y es  fuen 
te principal de competencia  comercial  entre  la  fdbrica  mediana, 
artesanos  independientes y la gran industria. 

- 

En este  rdgimen de trabajo, €11 artesano  tambi6n  puede  reci- 
b i r  materia  prima de la fdbrica, adlo que el plazo de entrega 
se  prolonga por el tipo y calidad  que le imprime el artesano. 



o). Trabajo a s a l a r i a d o  : E s t e  tipo de t r a b a j o   t i e n e  dos carac- 
t e r i a t i c a s   e n t r e   l o s   a r t e s a n o s :  
1)  . como obrero  de f d b r i c a   q u i e n  se e s p e c i a l i z a  en un adlo pro - 

c e s o  de produccidn y recibe un s a l a r i o  semanal  por "tarea" 
a a g n a d a .  E l  tiempo de t r a b a j o  puede ser v a r i a b l e  depen- 
diendo del  cumplimiento de trabajo  asignado.  Ocasionalmen- 
t e ,  e l  obrero de l a  f d b r i c a  puede  emplear  su  tiempo l i b r e  
en la combinacidn de a c t i v i d a d e s  o en l a  incursidn  inde- 
pendiente  de producc idn   ar tesanal   en   ta l l e r   propio .  

2). como productor a d e s t a j o   b a j o   s a l a r i o  que c o a e i e t e  en l a  
produccidn de g u i t a r r a  a domici l io .  Con entrega  o no de 
productos a la  semana, e l  obrero recibe s a l a r i o  y de 611- 
depende a i  se  endeuda con 3.a f d b r i c a .  Recibe mater ia  p r i -  
ma y s a l a r i o   d i a r i o .  Esta forma de t r a b a j o  es d e s a r r o l l a -  
do por gente   migrante   que   l l ega  a l a  comunidad ; general-  
mente son indigenas  y de e s t a  manera  mantienen  sus  nive- 
l e s  de s u b s i s t e n c i a .  

De estas t r e s  formas de t r a b a j o ,  l a  i n d u s t r i a   a r t e s a n a l   l o -  
gra absorber  e l  t r a b a j o  de las ,unidades  domdsticas. Ellas por 
su p a r t e  se organizan  en  redes  de s o l i d a r i d a d   s o c i a l  para in-  
crementar   sus   ingresos ,   sacando  adelante  mds produccidn y o r i -  
g inando  con  e l lo ,  una g r a n   d i v i s i d n   s o c i a l  del  t r a b a j o .  

La complejidad de este proaerso vincula   re lac iones   econ6micaa 
importantes  que  conforman la e s f e r a  de l a  producción artesanal 
de toda la comunidad. Los arteecmos  logran  v incular  SUB mecanle 
moa de reproduccidn a la gran   industr ia  por medio de su partic2 
p a c i d n   e n   d i s t i n t a s   e s f e r a s  produotivas. Por o t r o   l a d o ,  las  
unidades  domesticas  compiten  con l a  i n d u s t r i a   t r a t a n d o  de abrir 
nuevos  mercados a r t e s a n a l e s  que demanden produccidn de gui ta -  
rra. Su h l c o  elemento  competitivo ea la c a l i d a d  de loa produc- 
t o s  que elaboren y que l o g r e n   e u a t i t u l r  a le guitarra comer- 
cial. Este elemento de desplazamiento  Ocasiona  que  entre lo8 
a r t e a a n s a  se creen  competencia entre si p a r a  10" cubr i r   sua  
necesidades  bdsicas. Por  BU par te ,  l a  i n d u s t r i a  implements el 

- 

! 
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trabajo maquilado  para  Contrarrestar  los  niveles  competitivos 
de la  produccidn de guitarra de mediana  calidad a bajos  cos- 
tos,  Este  mecanismo  repercute d.e manera  importante  ya  que  la 
familia  artssanal  tiende a sujetarse a loa  costos  impuestos 
por la’dindmica  industrial, 

En este  sentido,  puede  expllcarae  el  por que surge  el  valor 
simbblico como parte de la  estrategia  que  logre  incrementar  el 
recurso  econbmico,  la  movilidad  social  entre artemnos, y la 
calidad de loa productos  que  logre  justificar  sus  costos de 
consumo  en  los  mercados  capitalistas de artesanfa, 

En lo  referente a la  produccibn  mecanizada,  la  industria  ar - 
tesanal  crea  sus  propios  mecanismos  para  desarrollarse. El pr& 
mero de ellos,  consiste  en  el  abastecimiento de materia  prima 
con un capital  financiero  impor,tante  que  permite  incrementar 
sus niveles de produccibn, 

La  obtencidn de materia  prima  lo  hace  la  fdbrica de manera 
directa  en l o s  acerraderos de Ckiapaa,  Tabasco,  Veracruz,  la 
frontera  norte y a traves de permisos de importacibn.  Su  rela- 
cidn con las autoridades  forestalea es eatrecha, lo que  consti- 
tuye una garantfa  para poder abmtecerse de madera en condicio- 
nes  bptimas,  La  generación del clandestinaje y la  tala de boa- 
ques  no  le  perjudica  en  gran  medida a la  industria,  ya  que  Qsta 
es  la  principal  fuente  del  fenómeno por el  encarecimiento de 
madera  que  hace y acapara. 

La  industria  artesanal  logra  articular  mecanismos  comercia- 
les y de capital  que  constituye un8 reproduccidn  ampliada de 
valores  traducidos  en  mercancfas~,  La  relacidn  asimdtrica de la 
que  hebla  Canclini,  citado en la  seccldn de discuei6n  tebrica, 
ae refiere  precisamente a este  factor por la  que  se  insertan 
las  culturas  popularea en el  capitalismo, La prefiguraclón de 
las  claaes  subalternas son resul.tados de los mecanismos de a- 
propiacidn  desigual de recursos g de toma de decisiones en el 
nivel  sociopolftico. 

Las  condiciones en las  que S@ reproduce la industria  artesa- 
rial son lae  siguientes,  para  el  caso de la  produccidn de guita- 
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rra  comercial t 
+ Obtencidn de materia  prima a bajos  costos.  Sus  formas de ob- 
tencida  parten de la circulacih del  capital  comercial como 
estrat egh de reproduccidn. 

+ Ampliacibn de redes  comerciales  distribufdas  estrat6gicamen- 
te en loa centros de poder y decisidn  polftica t estas  re- 
des  se  distribuyen  entre  las  ciudades mds importantes  del 
pais y son MBxico,  Guadalajara,  Monterrey y algunas  partes 
de la  front  era norte. La relacidn  internacional de la  in- 
dustria  artesanal  est4 en mano8 de unas  cuantas  fdbricas 
que distribuyen  sus  productoa en centro y sudamhrica,  Esta- 
dos Unidos,  Canada,  Alemania,,  EspaAa y Japbn,  este  dltimo 
pals es fuertemente  competitivo  con  la  producci6n  mecaniza- 
da de guitarra.  Su  costo  es rinds bajo  pero  tiene bajas con- 
diciones de calidad,  salvo  excepciones en el  medio de gui- 
tarra de concierto que compite  con  la  calidad de guitarra 
espafiola y mexicana. 

+ La  distribucidn  comercial a nivel  nacional  tiene  redes  esta- 
blecidas  para  la  venta de productos, Su localizacidn es la 
misma  comunidad de Paracho y ciudades  importantea. 

+ Manejo de herramientas  sofisLicadas  para el trabajo,  lo  que 
ocasiona  un  alto  nivel  productivo.  La  divisidn  del  trabajo 
fabril  es por  tareas  asignadas y se efectda  por  medio de 
trabajo  asalariado.  La  especializacidn de una  actividad 
en  el  proceso de fabricación de guitarra,  hace  que los obre 
roa no tengan  opcidn  para  aprender todo el  proceso,  aunque 
tambien  existen  excepciones. La ampliaoi6n  productiva de la 
guitarra  comercial  hace  que los mecanismos de absorcidn ao- 
bre  las  unidades  domesticas  sean a traves del trebajo  ma- 
quilado y a destajo. 

- 

+ Los indices de produccidn  mecanizada,  rebaaan las cantidades 
de entre 200 y 250 guitarrars  diariae  entre  cada  unidad fa- 
bril,  Ademds de elaborar  guitarra,  la  industria 88 especla- 
liza en otras  actividades  artesanalea  que  sirven como compls - 
mento  al  ingreso  industrial ; loa productos  alternativos son 
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algunos muebles,  instrumentos  n~usicales  diferentes a la  guita- 
rra,  artesanfa  menor y curiosidades de madera, 

+ La  dindmica  productiva de la  fdbrica  adopta  una  despersonali- 
zaci6n  del  trabajo  con  el  objeto de producir m& en el  mini- 
mo de tiempo  posible. Su producción  implica  bajos  costos con 

3 

gran demanda en los  mercados  capitalistas de artesanfa. 

,+  Los mecanismos de absorción dle la  industria  sobre  la  unidad 
domestica  varfan  dependiendo del grado de importancia  que 
tanga  la  fdbrica  sobre  los  productos  que  dsta  elabore.  Esto 
denota  una  ampliacibn de la  produccidn  industrial  que  provo- 
ca una mayor  competencia  entre  las  distintas  unidades  produc 
tivas,  incluida  la  mediana  industria, 

+ La  mediana  industria, a diferencia de la  unidad  domestica , 
adopta  mecanismos más acordes  frente a la  expansidn  capita- 
lista de la  industria  artesanal.  Estas  unidades  medianas  10- 
gran  competir en los  mercados  gracias a su  produccidn  que  al 
canza  niveles m& apropiados de produccibn, y cuya  demanda 
ea m& fuerte  que  la  guitarra  comercial, 

+ Dentro de la  mediana  industria  existe  tambidn  la  incorpora- 
ción de trabajo  obrero,  aunque  cada uno de ellos, sf logra 
aprender todo el  proceso,  llegando a crear  niveles de inde- 
pendencia  económica  cuando  establecen SU propio  taller  arte- 
sanal.  Al  igual  que  la  gran  industria,  tienen  transporte  prg 
pi0 y redes  comerciales de disiribuci6n  en  ciudades  importan 
tes.  Su  diferencia  radica  en  que  estas  lfneas se establecen 
por medio de loa vinculas de parentesco,  la  amistad o la  deu 
da  econdmica  basada  en  el  crddito. 

I 

- 
+ Algunas  medianas  industrias logran absorber  tambien  trabajo 
maquilado y a destajo,  pero a diferenoia de la  industria, ae 
abastecen de esta  actividad  0:rganizando  redes  sociales de di 
visidn  del  trabajo,  basados en organizaciones  familiares, 
l€neas de amistad y cercanfe  vecinal. 

- 

+ Laa proporcione8  alcanzadas  por  la  unidad  industrial  son imd 
portantea  para  entender  el  proceso de cornplejizacibn de laa 



a c t i v i d a d e s   a r t e s a n a l e s  en  Paratcho. 

De todo lo antes   expues to ,   e l   i i l t imo  punto   resul ta  ser i n t e r e -  
sante   por  19s caracterfsticas capitalistas que presenta  l a  ex- 
pansión'  de l a  i n d u s t r i a .  

Durante e l   t r a b a j o  de campo pude inves t igar   a lgunos  de l o s  
Q 

regimeies  reproductivos  de l a  i n d u s t r i a   a r t e s a n a l ,   p e r o   s u  p r z  

fundización no es motivo  del  t e m a  que  ocupa e s t a   t e s i a .   R e s u l -  
tar6 i n t e r e s a n t e   v e r  c6mo l a  industria  implementa  sus  estrate-  
gias de reproducci6n y cómo c i r c u l a  e l  nievl   productivo  con 
r e l a c i d n  a l  capital. Este tema involucra  tambi6n  los  medios  por 
los c u a l e s  l a  i n d u s t r i a   l o g r a   a b s o r b e r  e l  t r a b a j o   i n d i g e n a  p a r a  

incorporar lo  a la  didmica sa la . r ia1 .  

Cabe seaalar que dentro  de l a  industr ia   se   c rean   pocas  con- 
d i c i o n e s  de seguridad l a b o r a l .  Esto puede entenderse  analizando 
el cuadro de r e g i s t r o   e n t r e  los obrero8 que r e c i b e n   s e r v i c i o  m6 - 
dice, y expuestos  en e l  apar tado   re ferente  a l a  salud  pdblica.  

La i n d u s t r i a   a r t e s a n a l  no s d l o  ha creado   n ive les  econdmicoa 
a l t o s   p o r  medio  de la  f a b r i c a c i d n  de g u i t a r r a  y o t r a s   a r t e s a -  
n i a s ,   s i n o  que adem& implementa  mecanismos f u e r t e s  de capital 
que i n v i e r t e  en l a  i n d u s t r i a   t u r i s t i c a ,  como h o t e l e s  y restau-  
r a n t e s  en l a  comunidad y en ciudades como Uruapan y Kore l ia .  

Como caso  contundente  de la  expans idn   industr ia l   a r tesanal ,  
pude l o c a l i z a r  l a  didmica de  una f d b r i c a  que ha logrado  adqui- 
rir su   recursos   mater ia les   por  :medio de l a  compra de t i e r r a s  y 
montes r i c o s  en madera. La r e f o r e s t a c i ó n  de é s t o s   c o r r e  a cargo 
de l a  mimsa f d b r i c a   c o n   a s e s o r i a  de las a u t o r i d a d e s   f o r e s t a l e s ,  

confirmacidn de l o s   n i v e l e s   p r o d u c t i v o a ,  su profundiza- 
c i ó n  en niveles  econbmicoa,  e l  it180 de l e n g u a j e   d i s t i n t o  en su8 4 

i n t e r a c c i o n e s   c o m e r c i a l e s  y SU d i u i s i b n   l a b o r a l  quedan a b i e r t o s  
para f u t u r o s   a n d l i s i s .  Por ahorra d e j a r 6  este  apartado como paso 
a la  r e f l e x i ó n   d e l   c o n f l i c t o  maderero  que hs repercut ido  en 
gran medida, s o b e  la  produccibn  artesanal   dom&tica,   tanto en 
l a  produccidn de g u i t a r r a  como be o t r o   t i p o  de a r t e s a n h a .  



E L  C O N F L I C T O  M A D E R E R O .  
Aspecto8 generales y m reDercusi¿n en el  hbitQ 
de las unidadee  productivas  artesanales. 

a 
1 

La padera ea la  fuente  material  para  la  produccldn de arte- 
sanfa gn Paracho. La tierra  cor,nunal  situada a las  orillas  del 
pueblo,  ha  servido  para  la  agricultura de temporal  en  cantida- 
des  pequeflas  para  mafayfrijol,  para  explotacibn de resinas, 
grava y arena.  Estoa  recursoB son abastecidos por  lo8  bosques 
y cerros  aledafios a la  comunidsd. 

La explotacidn de recursos  naturales  est6 bajo la responsa- 
bilidad de las  autoridades  municipales y la-presidencia  de  bie - 
nes  comunales,  que apoyaba por  las  leyea  institucionales, re- 
gulan las relaciones  econdmicas: y politicas de Paracho, 

4Za organización  comunal de P’aracho  se  distribuye  entre  los 
1 535 hectdreas  que  corresponde al &ea  total de la  comunidad, 
y 1 500 metros  cdbicos  est&  destinados a la  tala y reforeata- 
cidn de bosque  para  pino, 250 metros m& a la de encina y otro8 

50 metros para la  explotacidn de otras maderas:( 1 ), 

La  tala  desmedida de bosque y el  clandestinaje de madera, 
han  sido  los  dos  factores  importantes  que  emprendieron el con- 
flicto  politico  entre  el  municipio de Paracho y las  autorida- 
de forestales, B1 constante  enfrentamiento  entre  las  comunida- 
des que viven de la  producción  artesanal de madera,  hizo que 
la  tala  surgiera  con  mds  f’uerza,  creando  facciones  politicas 
y económicas  entre  los  grupos  productores de artesania y las 
unidades  industriales. 

La  competencia por abastecimiento de madera  origin6  la de- 
vastación  del bosque entre  las  comunidades  vecinas a Paracho, 
y con  ello,  la  invasión de tierras  comunales  que  crearon  riva- 
lidades  entre grupos artesanales y autoridades  comunales. 

( 1 ) .  Este  dato  fue  obtenido  durante  una  junta  comunal  convoca- 
da por la8 autoridadee forestalea en febrero de 1987. 



La l l e g a d a  de las a u t o r i d a d e s   f o r e s t a l e s  a Paracho  en e l  afio 
de 1987, marc6 e l   i n i c i o  de l o s   c o n f l i c t o s   p o l i t i c o s   e n t r e  las 
autoridades,-municipa1ea.y & t o a ;  y en seguida  con  los  pequeilos 
gremio6 y asoc iac iones   independientes  de a r t e s a n o s  que v i e r o n  
a f e c t a a o e  BUS in tereses   product ivos   con  la c lausura  de acerra- 
deros  que  manejaban madera c l a n d e s t i n a .  La mayoria de l a  produg 
c i d n   w t e s a n a l  d e l  pueblo qued6 parada. 

Se organizaron  entonces  juntas  comunales  con las autor idades  
f o r e s t a l e s  que h i c i e r o n  mover 1.0s h i l o s   d e l   c o n f l i c t o   e n t r e   l o s  
a r t e s a n o s  y l o s  gremios  independientes.   Las  juntas  tuvieron co- 
mo o b j e t i v o   c r e a r   c o o p e r a t i v a s  para e l   a b a s t e c i m i e n t o  de rnade- 
ra que fuera   controlada  por  los: f o r e s t a l e s .  

Esta a c t i t u d  no convenció a nadie, y f inalmente  se  d e c i d i d ,  
despuds de v a r i o s  meses de l u c h a   c o n t r a  las autor idades  fores- 
tales,  a c u d i r  a las a s o c i a c i o n e s  FIDEPAL y UNIAhIICH, que son 
organismos  respaldados y a u t o r i z a d o s   p o r   e l   g o b i e r n o   f e d e r a l  pa - 
ra e l  abasteoimiento de madera. 

E s t e   c o n f l i c t o   c r e d   d i v i s i o n e s   p o l i t i c a s   e n t r e  l o s  a r t e s a n o s  
y los gremios. E l  problema d e l  c landes t ina je   fue   as ignado a las 
autoridades  comunales de Paracho para que v i g i l a r a n  la  seguri- 
dad d e l  bosque. Pdro actualmente   esto  no ha t e n i d o   r e s u l t a d o ,  
debido a los c o n s t a n t e s   c o n f l i c t o s   p o l i t i c o s   e n t r e  las comuni- 
dades para a b a s t e c e r s e  de madera. 

Para el caso de l a  producoidn  de  guitarra,   el   problema de 
abastec imiento  de   nadera  ha quedado  en  suspenso  debido a s u s  r e  
percusiones a n i v e l   n a c i o n a l .  E,jemplo de e s t o ,  ha s i d o  e l  paro 
de importaciones  madereras a l  p d s ,  lo que ocasiona crisis i n -  
t e r n a s   e n t r e  las unidades  produ'ctores  familiares  principalmen- 
te. Pese R e s t o ,  l a  i n d u s t r i a   a r t e s a n a l  ha acaparado l a  a ten-  
ción para a d q u i r i r  madera ya que l o  hace de manera c l a n d e s t i n a ,  

- 

Aunque la fores ta l   mant iene  'rrfnculos de ttapoyo" p a r a  e l  man- 
ten imiento  de la  pequeAa produccidn  ar tesanal  de madera, loa 
grupoa  famil iares  se ven  envuelto8 en la necesidad de a d q u i r i r  
madera c l a n d e s t i n e ,  o recurrir a la fdbr ica  pare que Bata abaog 
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b a  s u   t r a b a j o   p o r  medio de l a  maquiladora o e l   t r a b a j o  asala- 
r i a d o  . 

La par t fc ipac ibn   de  las a u t o r i d a d e s   f o r e s t a l e s  y l a  presi- 
denciavmunicipal   ae  ha mostrado  fuera de balance  en l a  media- 
c i d n  d p l  c o n f l i c t o ,   p u e s   s e  ha incrementado más e l  c l a n d e s t i n a  
j e  de madera y tala desmedida d e l  bosque. 

I 

La  escasez  de madera ha crec3do c o n f r o n t a c i o n e s   p o l f t i c a s  y 
marcado mds l a  re1acib .n  asimdtlrica entre  poseedorea de recur -  
sos y a r t e s a n o s  que luchan  por  obtener l a  madera bdaica  de sub 
s i s t e n c i a .  

- 

- La c r e a c i d n  de uniones   a r teaanales  para e l  manejo de madera 
documentada y autor izada  ( FIDIPAL y UNIAMICH ) no ha podido 
c u b r i r   e l   o b j e t i v o  de  abastec imiento de madera en  forma  sufi- 
c i e n t e ,  ademcis de  que sua c o s t o s  son rnds elevados  que los o f r e  
c i d o s   p o r   l o s   i n t e r m e d i a r i o s  y promotores d e l  c l a n d e s t i n a j e .  

- 
Las c o n s t a n t e s   c o n f r o n t a c i o n e s ,  l a  l u c h a   p o l f t i c a   e n t r e  lo8 

miembros  de las  u n i o n e s   a r t e s a n a l e s ,  e l  robo y e l  fraude,   han 
s i d o   f a c t o r e s  que i n f l u y e n  en 431  abastec imiento de madera. 

P o r   o t r o   l a d o ,  l a  f a l t a  de ~ e c u r s o s  económicos a l  i n t e r i o r  
de l o a   d i f e r e n t e s   g r u p o s   d o m b t i c o s ,  no permite  que  datas com- 
pi tan   con   e l   poder   adquis i t ivo   de  la  fdbr ica .  

La devastacidn  de  bosque por  las unidades fabr i les  ha con- 
tr ibuido  tambidn a l a  eacasez  (te madera. Gracias a t r d m i t e s  
l t l i c i t o s t *  implementados  por l a  b u r o c r a c i a   f o r e s t a l ,  l a  indus- 
tria ha podido a b a a t e c s r s e  de madera en cantidades considera-  
b l e s  que posteriormente  almacena y da paso a l  incremento  de  su 
capital. 

El   p lanteamiento 
puede expresarse en 

'* La opos ic ión  
nos y obreroa ,  

p o l f t i c o   e n t r e  las facc iones   involucradas ,  
tdrminos  de  Eapfn de la s i g u i e n t e  manera : 
actualmente no 88  da e n t r e  campesi- 
o entre  con~uneros y pequeflos produs 

t o r e a ,  se da mds b i e n   e n t r e  capitalistas y artesa- 
n08.   entre   explotadores  y explotados y entre r e o x  



La mediacidn  del  conflicto por parte de la  presidencia  muni 
cipal  ha  creado  faccionalismos  entre los simpatizantes de las 
autoridades y los artesanos  independientes. 

3 

Estas  diferencias  han  provocado  rupturas  entre l o s  agremia- 
dos  deylas  uniones  artesanales  dejando a la  expectativa el ma- 
nejo de madera,  La  transacción  comercial de l~ madera  documen- 
tada  se ha organizado y repartido  entre  los  integrantes de las 
uniones.  Esto  perjudica  en  gran  medida a los pequefios  producto - 
res  quienes  se  ven  alejados de la  toma de decisiones,  marcando 
las  diferencias  econdmicas  entre  las  unidades  fabriles y las 
unidades  dom~sticas. Esto se  traduce en el grado de adquisl- 
ción de madera por parte de la  industria  que se ve m& favo- 
recida,  debido a su poder  adquieitivo. 

La tala de bosque,  asf  como  el  clandestinaje  marcan  la  pau- 
ta de competencia y de acentuacidn  del  conflicto  entre los pe- 
quefios  productores y la  industria  artesanal. De esta  manera, 
las  desventajas  econdmicas  por  adquirir  recursos  8on  desigua- 
les y esto  se  auna a las  condicionea  politicas  internas de ,las 
facciones que manejan  esta  recurso  escaso. 

Un mayor visión  podria daroe en  futuras  investigaciones, st 
tomamos  en  cuenta  el  grado de faccionalismo  politico  que  exis- 
te en  el  manejo de madera;  su  situación  delimitaria m& clara- 
mente el proceso de complejización de la expansidn  industrial- 
artesanal por via de la  obtencíbn de recursos y el  manejo  polf- 
tic0  entre la presidencia  municipal,  las  autoridades  foresta- 
les, los gremio8 artesanales y la  presidencia de bienes  comuna- 
les.  La  profundizaoidn  del  problema  politico  en  la  obtención 
de madera no fue  estudiado  del todo, falta  por  analizar  la si- 
tuaci6n de la  madera  en  otras  actividades  artesanales y sus 
formas de obtencidn. For ahora, me interesa  dejar  vinculado ea- 

te problema  con  la  producción  guitarrera y sus repercusiones. 

(2). Jaime  Espin.  Tierra  Fria , <D. Col.  Mich, , M6xico 1986 
p. 129. 



128 

V I ,  FERIA NACIONAL DE LA GUITARRA , 
La  fiesta  como  factor de cohesidn  social, 

Puede  co%siderarse a la "Feria  Nacional de la  Guitarra" co- 
mo  un  gunto de interacción  entre  las  relaciones  sociales , ecc 
ndrnicag  politicas , culturales y simbdlicas , Esta  feria coz 
tiene  un  nivel de significacidn  importante,  ya  que a travds de 
ella  se  entiende  la  ldgica de conformacibn de los grupos  arte.?; 
sanales , agrfcolas e industriales  que  participan que constitu 
yen  la  estructura  econdmica de la comunidad, 

- 
Como punto de referencia,  podernos tomar a la I' fiesta de 

Corpus  Christi  como  la  antecesora de la  mencionada  feria, 
Esta  fiesta de caracter  religioso,  forma  aho.ra  parte de la or- 
ganizacibn  del  pueblo y es  respaldada  por  las  autoridades  rnuni 
cipales y otras  instituciones  oficiales,  La  finalidad de fes- 
tejar y organizar  la  feria,  es  la de darle  una  importancia  re- 
levante a los  artesanos  productores de guitarra y otros  gre- 
mios , 

La feria  marca  el  inicio del reconocimiento  general  del pue 
blo  hacia  la  produccidn  artesanal y sus actores ; marca  la cog 
tinuidad de una  tradicidn  cultural  en  donde  se  reafirman l o s  
valores  sociales de pertenencia y la solidificaci6n de- las re- 
des de solidaridad  social  entre los grupos  productivos, 

- 

La feria, antes  que eso, es  una  fiesta  en la cual se reafir - 
ma la  interacoidn  social y las  redes de pertenencia al grupo, 
El  desfile de artesanos y otros grupos asooiados a la esfera 
productiva de Paracho,  representa  la  identificacibn de los va- 
lores  culturales y la afirmacidn de los lazos  simbdlicos  que 
demuestran  el  sentido de pertenencia a la  comunidad y al  gre- 
mio  en  donde  se  desarrolle  cada miembro participante. 

El  sentido  cultural de Is feria  tiene  que ver con el reco- 
nocimiento  expreso  que  tiene la comunidad por dar a conocer 
10 que se .produce en Paracho : la  guitarra,  signo de repregel! 
tacidn y de identificacidn  econldmico y social. 



La  produccidn de guitarra  involucra  relaciones  complejas 
de organizacidn  social  entre  10s  grupos  productores de dsta. 
La  feria  puede  verse  en  tdrminoa de una "arena"  en  donde  las 
confrontac3ones por alcanzar un poder  simbdlico,  adquieren una 
gran  importancia  para  reafirmar  el  valor  social  traducido  en 
prestiiio  que  sea  reconocido  entre  la  comunidad. (1).  

Este  reconocimiento  simbdlico  justifica  el  por  qu6 se da  la 
competencia  para  obtener un prlemio ; este  medio  hace  expresar . 
la  calidad  social  del  artesano en la  producción de guitarra o 
en cualquier  otra  actividad  artesanal. 

La feria  es  la  mediadora  para  la  afirmacidn de valores so- 

ciales y la  estrechez  entre  las  confrontaciones  polfticas. En 
este  sentido puede aparecer una competencia  econbmica,  que so- 
bre todo, se  presenta  en  los grupos organizat.ivos de la  feria, 
pero que  no  logra  desproveer  las  formas  culturales que han de 
identificar a los  grupos  artesanales  en  sus  mecanismos y estra 
tegias de organizacibn  para  conformar lazos de solidaridad. 

- 
El  ambiente de la  fiesta  reconoce  la  participacidn de los 

grupos  productores,  organizaciones  gremiales e industria  arte- 
sanal.  La  feria  está  compuesta de varios  escenarios  superpues- 
tos,  en  los  cuales  sdlo  toma  importancia  la  organización de 
los  guitarreros. 

Como factor de cohesión  social,  la  feria  sirve como me,dio 
para competir por  valores  sirnb4licos  que  estrechen  la  perte- 
nencia  al  grupo,  el  aprovisionamiento  productivo y movilidad 
en  la  escala  social. 

El  desarrollo de la  feria  manifiesta  infinidad de relacio- 
nes  simbdlicas y sirve como escenario de consagración  entre 
los  artesanos  guitarreros , artistas  populares y selectoa,  asi 
como otros  artesano8  que  buscan.  mantener  sueseconocimiento ex- 

plicito  en  las  actividades  que  producen. 

(1 ) .  Por arena  entended al marco  en  u8 88 manifiesta  un escs 
nario  para una interacci6n  antag 8 nica, de caractor sim- 
bblico, dirigida a llegar a una decisi6n  pdblicamente.re- 
conocida en el nivel  cultural. 



I .  

La organizacidn de l a  f i es t .a  est6 a cargo de l a  p r e s i d e n c i a  
municipal  y un cornit6 de fe r ia ,  compuesta en esta o c a s i ó n ,   p o r  
l a  f d b r i c a  de cuerdas y maquinarias p a r a  guitarra  "Sonatinat ' .  

A l m o s  3de l o s  organismos  part ic ipantes  e inv i tados  son : 
p r e s i d e n c i a  de B ienes  Comunales, l a  Casa de l a  Cultura de la  
ciudad de More l ia  y e l  r e c o n o c i m i e n t o   o f i c i a l   r e p r e s e n t a d o   p o r  
e l  gobernador d e l  estado y su esposa con  toda  su  comitiva.  

* 

La prensa estatal j u e g a  un papel  importante,  pues a traves 
de Bsta, se da a conocer e l  bmbito de p a r t i c i p a c i ó n   e n t r e  art2 
sano8 y organizaciones   product ivas  de Paracho. 

En te rminos   genera les ,  e l  ambiente de l a  f i es ta  se deaarro- 
I l a  con un i n t e r 6 8  -expreso por  conocer  quidnes son l o s  mejores  
c o n s t r u c t o r e s  de gui tarra ,   qui6nes  los ganadores d e l  concurso 
de e j e c u t a n t e s  y cudles  son log3 mejores   espectdculos  artfsti-  
c o s  del medio popular ( danzar1 regionales,   rndsica,  etc. ) y 
d e l  arte cu l to  ( oonc ier tos  ). 

La feria es un medio p a r a  inlplementar la publ ic idad entre 
empresas importantes del  p a i s ,  cuyo o b j e t i v o  es promover BUS 

productos. Pare e l  caso concret ;o,  las " Industr iae  Reeistolft  
fueron  las que  otorgaron  premios  econdmicos para l o s  ganadores 
d e l  concurso d e  constructores .  

La organizacidn de conc ier tos   es tuvo  a cargo de las indus- 
trias "Sonatina" que cubribran :be g a s t o s  de hospedaje,   alimen- 
t a c i d n  y pago de presentacidn a los c o n c e r t i s t a s .  Por o t r o  la- 
do,   I fSelenetf   fue l a  organieadora del  concurso de c o n s t r u c t o r e s  
de guitarra cuyo  evento se llevd a cabo  en las i n s t a l a c i o n e s  
de l a  f d b r i c a .  En esta ocasidn no f u e  l a  presidencia   munic ipal  
l a  que  organizd a l o s   g u i t a r r e r o s ,   s i n o  e l  m e d i o ' i o r   e l   c u a l  s e  
pudo sacar a d e l a n t e  e l  pago de contr ibuc ión  para e l  estado. 

E l  r e p a r t o   o r g a n i z a t i v o   e n t r e  l a  p r e s i d e n c i a  y las "Indus- 
trias Selene" , se debi6  a que la primera did mayor pre feren-  
c ia  a l a  expos ic idn  de arteaanoa de UNIAMICH d i r i g i d a  por  l a  
"Casa de l a  Culturatf de Morelia.  La aprobacida de los g u i t a -  
r r e r o s   p o r  as ie t i r  a las  i n a t a l a c i o n e 8  de l a  fiibrica f u e  bien 



acogida  por  las  condiciones  cómodas  del  lugar, y los espacios 
nuditivos  que  ofrecia  para  permitir a los visitantes la apre- 
ciación  del  sonido y calidad de los  instrumentos  que  partici- 
pan  en  el  c4jncurso. En este  miamo  lugar,  se  ernprendid un did- 
logo  entre  artesanos y concertistas  que  contribuyd  para  las me - 
joras  {Qcnicas  del  trabajo  artesanal de la  guitarra.  Este  intg 
r6s  hizo  inc.rementar los valores  simbdlicos  entre  guitarreros 
que  proximamente  participarfan  en el concurso  del aÍ70 siguien- 
te, 

A la luz de este  panorama de la  feria,  se  desarrollaron  mu& 
tiples  actividades  que  dan a conocer  la  organizacidn de los 
grupo8 productivos de Yaracho, Sin lugar a dudas, los guitarre - 
ros  constituyen  la  parte  central de la  feria y, alrededor de 
elloa,  se  manifiestan  relaciones  sociales  vinculadas  con  valo- 
res  simbdlicos,  solidificación y afirmacidn de las redes de 
pertenencia y ayuda  mutua  entre  los  participantes de la  feria. 

De esta manera  fue  como se ].lev6 a cabo la XVI Feria  Nacio- 
nal  de  la  Guitarra  enelrnes de agosto de 1988 : 

Como fiesta  tradicional  del  pueblo,  el  comitb  organizador 
lanza  convocatorias  para l o s  certdmenes de constructores de 
guitarra,  ejecutantes de música  popular y cldsica, Esta labor 
tiene  lugar dos meses  antes de la  fecha  establecida p a r a  la 
fiesta , que  regularmente  se  celebra  el  segundo  stibado  del mes 
de agosto, 

For  su  caracter  local,  participan  artesanos de la  regibn y 
personas con espectdculos del lugar. En el nivel  externo , son 
invitados  grupos  musicales,  estudiantinas,  concertistas,  grupos 
de danza y espectdculos  folklóricos, 

La importancia de la  fiesta radica en que los residentes de 
Paracho en lugares como la ciud.ad  de  Ydxico,  Monterrey,  Guada- 
lajara y otros  lugares  del  interior de la  repdblica,  son  invi- 
tados  para  asistir 8 la  feria.  Tambidn  acuden  para  esas  feohaa 
los  parientes que radican en 108 Estados  Unidos. De eata  mane- 
ra es  cbmo  la  fiesta  cohesiona las relaciones  entre  los habi- 
tantee de Paracho. 



La  fiesta  comienza  desde  las  diez de la  mafiana  del  sdbado 
en  la  explanada  central  del  pueblo  en  donde  es  colocado un en- 
tablado  que  cumple  la  funcidn de presidium,  La  plaza  comienza 
a adornarsd  por  personas  del  cornit6  organizador,  la  presiden- 
cia  mupicipal,  representantes de los grupos que  participar& 
en el Cesfile,  policias  que  devfan la circulacidn de tránsito 
a las  orillas  del  pueblo y l o s  guitarreros. 

Mientraa  se  adorna  la  plaza y se coloca  el  sonido  local, 
una banda de música  regional  cclmienza a tocar. La gente  comien 
za a reunirse  en  la  plaza  para  escuchar  la  música y presenciar 
una pequeiia  danza de los  viejitos. 

Al  mediodfa,  aon  oonvocados los guitarreros  al  local de ex- 
posicidn  que  se  situ6  en  las  hstalaciones de la fdbrica "So- 
natina" , Ah< ae da a conocer el nombre  del  ganador  para  la 
guitarra  tipo  concierto y tipo eertudio, a d  como loa segundos 
y tercero8  lugares de cada  categorfa : el  fallo 88 de a puerta 
cerrada  con la presencia  del  presidente  municipal,  el  jefe de 
organizaci6n de la  feria y los  jurados  que  califican  las  ca- 
racterfsticas de los instrumentos, Terminado este  acto,  que 
tiene  una  gran  importancia  ritual  entre los guitarreros, se 

le  reconoce  en  el  gremio,  al  ganador de cada  categorfa. En es- 
te sentido  se  explicita  la  conaagracidn  simbdlica  del  artesano 
al  recibir  el  veredicto,  Puede  decirse  que  una  parte de la corn 
petencia  simbdlica  ha  concluido,ya que despuds de derse a co- 
nocer los nombres de ganadorea ;y colocar SUB guitarras  en  las 
vitrinas  principales de la exposicibn,  se  pasa a un segundo 
ritual  que ea el de la  colocacidn de las  guitarras  restantes 
y que se relaciona  por el vincu:lo de amistad  que  existe entre 
los ganadores, 

-. 

La colocacih de estas  guitarras  preside  la  llegada al re- 
cinto  principal de los instrumentos  ganadores. Entre mds cer- 
cano se encuentre  cada  inatrumento a los  ganadores,  mejor co- 
tización  simbólica  se  adquirird,, - 

I 



para todas las guitarras .   Esto   se   hace  con e l   o b j e t o  de no en- 
trar en competencia  econdmica que provoque r iva l idades   entre  
los g u i t a r r e r o s  y los c l i e n t e s ,  ya que l a  var iac idn de prec ios  
es e l  medio3que ocasiona l a  dispar idad de  competencia. 

S610 las guitarras ganadoraa  tienen l a  opcidn  de f i j a r  su 
p r e c i o  .que rebaza l o  es tab lec ido   entre  los artesanos. Despues 
de  colocada l a  exposicibn,   ae cierra e l   l o c a l  y se nombran gru 
pos  de  guardia que v i g i l a r a n  lec exposición un d i a  de l a  semana, 
tiempo que dura 18 feria. Estael guardias  se  organizan en vir tud 
de l  número de p a r t i c i p a n t e s  en l a  exposicidn. 

- 

En l a  plaza  municipal ~e col-ocan  alrededor  locales de a r t e -  
s a n i a  para l a  venta a l  públ ico ,  comidas tipicas, y o t r o s  comer 
c i o s .  

- 

La inauguracidn  formal  de la, fer ia  s e  hace a las  cuatro de 
l a  tarde,   hora  en que l l e g a   e l  gobernador  del  estado y su espo 
sa, quienes  son  recibidos  por las  autoridades  municipales  de 
Paracho.  Elloa.,permanecen en la. presidencia  municipal para es- 
perar l a  llegada del  des f i l e  de o f i c i o s  que comienza en l a  p a r  
t e   n o r t e  del  pueblo,  entrando por e l  pantedn y sobre l a  cal le  
p r i n c i p a l  que da a l a  plaza públlica. E l  d e s f i l e  comienza con 
l a  entrada de los  cazadores,   quienes un d i a  antes  se dir igen 
a l o s   c e r r o s  para l a  caceria de an imales   s i lves t res ,  y l o a  
a g r i c u l t o r e s .  

- 

- 

Es a d  como comienza e l  primer d i a  de l a  f e r i a .  E l  d e s f i l e  
l o  encabeza l a  r e i n a  de l a  feria,  quien  es   elegida una semana 
a n t e s  en un certamen  de  belleza y conocimientos  sobre l a  h i s -  
t o r i a  de Paracho y sus  aspectos  generales.  

Durante e l   d e s f i l 8 , y  tras de l a  Reina, s e  co loca  un grupo de 
mujeres  vestidas  con trajes regionales  acompaaadas por  una ban 
da de mdsica.  Enseguida  vienen los  cazadores  con las presas 
obtenidas y los agricultores  quienes  vienen  arrojando a su pa- 

8 0 ,  c o n f e t i ,   d u l c e a ,  mazorcas y mais . Tras e l los   v iene-un-gru-  
PO del  gremio  ofreciendo  aguardiente  de caAa ( chRranda ). 

- 

- 

Antes  de que l l e g u e  l a  Reina a l a  p l a z a ,   e l   p r e s i d e n t e  mu- 
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n i c i p a l  conduce a l  gobernador  del  estado a l  l o c a l  de exposicidn 
de las g u i t a r r a s  de  concurso. Ahi se   reúne l a  prensa,  alguna 
gente  d e l  pueblo que viene  haciendo una baya para las  autor i -  
dades y, se   Coloca  a l a  entrada e l   l i s t ó n  de inauguracidn. 

DesguBs de e s t o ,   e l  gobernador toma l a  p a l a b r a  y fe l i c i ta  a 
los g u i t a r r e r o s  ; enseguida, un representante  del grupo, que 
generalmente  es e l  ganador del  concurso en la  ca tegor ia  de con 
c i e r t o ,   e n t r e g a  un pl iego  pet i tor io   f i rmado por cada gui tarre -  
r o o   E s t e   c o n t i e n e  una demanda para e l  abastecimiento de madera 
l e g a l  y de f a c i l i d a d e s  para obtenerla.  

Despu6s de e s t e   a c t o ,  las autoridades se d i r igen  a l  presi-  
dium para r e c i b i r  a l  grupo de  cazadores y a g r i c u l t o r e s ,   j u n t o  
con la  Reina de l a  Feria.  La gente  del  pueblo y sus v i s i t a n t e s  
l l e n a  l a  p l a z a  y las c a l l e s   p r e s e n c i a n d o   e l   d e s f i l e  y l a  inau- 
guracibn. Esta da i n i c i o  con la asllpnaaoión de la Reina por 
parte de l a  esposa  del  gobernador. Despuds de esto   v iene l a  f o z  
malidad del  presidente  municipal,  que junto  con e l  gobernador 
d e l  estado dan i n i c i o  a la  f i e s t a .  

Terminado e s t e   a c t o ,   e l  gobernador r e c i b e   p l i e g o s   p e t i t o r i o s  
de las asoc iac iones   a r tesanales   por  medio de representantes en 
l a  presidencia  municipal.  E l  didlogo y l a  entrega  es  a puerta 
cerrada. 

Eh e l  presidium se colocan 1.0s cazadores y a g r i c u l t o r e s  
quienes  siguen  arrojando  dulces,   confeti  y mazorcas. Las muje- 
r e s  b a i l a n  y sacan a los hombres para que los acompafien mien- 
tras t o c a  l a  música. Se le inv i , ta  tambidn a l a  Reina para que 
b a i l e  con los cazadores y agric :ultores.  

A s f  permanece e l  primer d i a  junto  con una banda de  mdsica, 
y algunos  espectdculos  populares. S e  organiza un b a i l e  en l a  
plaza que da paso a l a  espera d.e l a  gran  cena-baile  de  Corona- 
c ión de l a  Reina. Esta s e   l l e v a .  a cabo en un conocido saldn 
de f i e s t a s  de Paracho y l o s  fondos  recaudados se destinan pa- 
ra  c u b r i r  loa gastos de organizacióno E l  primer d i a  concluye 
con e s t a  f i e s t a  y l a  noche es  l ibre .  La pres idencia  s e  cierra. 



E l  segundo d f a  de l a  f e r i a  comienza  con e l   d e s f i l e  y l a  
entrada a l  pueblo  de la  p r e s i d e n c i a  de Bienes  Comunales.  Duran - 
t e  e l   t r a y e c t o ,   s u s  miembro8 a r r o j a n   c u r i o s i d a d e s  de  madera , 
c o n f e t i ,   d d l c e s  y a r t e s a n f a s .  

El d e s f i l e   l o  encabeza un grupo de  mujeres  vestidas  con tra- 
jes  r e g i o n a l e s  que vienen  tomadas  del brazo y bailando acompa- 
nadas de una banda de mdsica. Tras ellos, vienen   los  comuneros 
a r r o j a n d o   s u s   d i s t i n t i v o s ,  a l  igual que e l  dia a n t e r i o r ,  y 
ofreciendo  charanda a l a  gente  que l o s  acompafla. 

La llegada a la p l a z a , - m a r c a  el inicio del bai le  y l a  f ies-  
ta. Los comuneros  euben a l  prewidium y son anunciados  por e l  
sonido  loca-l.  Mientraa la  mdsica Be escucha, los comuneros si- 
guen  arro jando  ob jetos  a l a  gente  reunida en l a  plaza.   Estos  
se mantienen  bailando  por  espacio de una hora. 

Poster iormente ,   Bienes  Comunales o f rece   espec tdculos  como 
b a i l e s   r e g i o n a l e s  y mdsica  popular  durante  toda l a  tarde has- 
ta l a  noche,  hora en  que colocam e l  c a s t i l l o  p a r a  e l   i n i c i o  de 

l o s   j u e g o s   p i ~ o t 6 c n i c o s .   E s t e   c a s t i l l o  a l  i g u a l  que los ' t o r i -  
tos' son elaborados  por l a  maAa.na en l a  explanada  del  pueblo. 

Cabe sefialar un detalle importante. En las a fueras  de l a  
p r e s i d e n c i a  se c o l o c a  una fuente  de  agua  que l e  da m& atrac- 
c i ó n  a l  pueblo.  Pero la  pregunta  entre l a  gente  siempre  es : 
iCdmo es que se co loca  una fuen.te  sabiendo que  en  Yaracho  no 
existe agua y por  eso se dan los c o n f l i c t o s  con las demds te- 
nenc ias?  

Alrededor  de las diez  de l a  noche,  luego de  que la  g e n t e  se 
d i v i r t i d   b a i l a n d o ,  escuchando  mdsica  regional y presenciando 
los espec tdculos ,  se procede a la  quema del  ' t o r i t o '  ( que 
siempre es  un espectdculo   divert ido ) y d e l   c a s t i l l o .  Eh e s t a  
ocas idn  88  r e h e  mucha gente  de los pueblos  v'ecinos  ain impor- 
tar  l o s  c o n f l i c t o s   e x i s t e n t e s .  Como d f a  domingo, es costumbre 
que la  abundancia de jbvenea irrumpa en todos los lugares  pd- 
b l i c o s  del  pueblo. Loa cafds, res tmmantes  y hoteles prestan 
sus s e r v i c i o s   e l  d f a  de hoy hasta muy tarde. La f i e s t a   c o n c l u -  



ye con l a  quema d e l  c a s t i l l o  cuya .par te   f ina l   cont iene  un aviso  
luminoso  con  luces  de  colores,  que  dan l a  bienvenida a l o s  v i s i  
t a n t   e s  que l l e g a n  a Paracho. 

? 

La música ae  ret ira a una casa de alguno de los comuneros, 
ahf continúa l a  f i e s t a  hasta muy tarde. En ese   lugar  se enta- 
b l a  y se estrecha l a  i d e n t i f i c a c i ó n   d e l  grupo por medio de una 
gran  borrachera. 

E l  t e r c e r  d i a  de l a  f e r i a ,  It0 hace l a  entrada de l o s  torne- 
r o s  y las  ofebreras  quienes  durante e l   d e s f i l e  hasta l a  plaza,  
van  arrojando art esanfas y curioaidades  torneadas, algunos re- 
b o c i t o s  de t e l a r  manual, dulcea ,   confet i  y repartiendo  charan- 
-da. Es te   des f i l e   va  encabezado  por  mujeres  vestidas  con t r a j e  
r e g i o n a l ,  tornadas del  brazo y bailando a l  compds de l a  mdsica 
d e  banda que viene tras ellas. 

La llegada a l a  plaza con let  mdsica, hace que los torneros  
y ofebreras suban a l  presidium para continuar  arrojando  sus 
artesanias   mientras  ba i lan  y tornan charanda. Se imprsvisa una 
r i fa  que es  por medio de una nwnerac ih  que v a  adherida a pe- 
quefias curiosidades  lanzadas  desde e l  presidium. E l  número ga- 
nador  obtiene o los n6meros ganadores,  obtienen sillas tornea- 
das, mesitas y hasta un comedor de cuatro s i l las .  

Despu6s de e s t o ,  que dura aproximadamente  una hora, Be pre- 
s e n t a  e l  espectáculo de los niRos  volRdores de Fapantla  quie- 
nes  comienzan a danzar  alrededor  del  palo volador,  colocado 
dos d f a s  antes  de l a  f e r i a ,  en e l   c e n t r o  de l a  plaza. 

Terminado e l  oapectdculo,  entran las  estudiantinas y algu- 
nos  espectáculos  populares que  permanecen hasta las 10 de l a  
noche.  Alrededor  de las  nueve, da i n i c i o   e l  primer  concierto 
de g u i t a r r a   o f r e c i d o  por f iguras  reconocidas en e l  dmbito  na- 
c i o n a l  e internacional .  Estos conc ier tos  son organizados  por 
l a  fdbrica  ItSonatinat' a p e t i c i d n  de loa guitarreros  quienes 
a s i s t e n  a l  conc ier to  para entab lar   re lac iones  de  amistad  con 
el gremio de músicos. m i s t e  nuevamente una competencia simbd - 
lita por ampliar las redes  de solidaridad y de aumento de prea 
t i g i o   s o c i a l .  A l  c o n c i e r t o   a s i s t e   g e n t e   d e l  pueblo y guita-  
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rristas que participar& en los próximos dias. 

E l  t e r c e r  d l a  de l a  f e r i a  culmina  con e l  c o n c i e r t o  y la  des- 
pedida de 18 banda de música trafda p o r   l o s   t o r n e r o s ,   q u i e n e s  
se  d i r i g e n  a la  casa de alguno de e l l o s  p a r a  cont inuar  l a  f ieg  
ta. Ah$ se r e a f i r m a  la  ident idad del  grupo  con  una  borrachera. 

3 

E l  6uarto  d i a  de l a  f e r i a  c o r r e  a cargo de l a  entrada de l o s  
panaderos  quienes,. ' .durante e l  desf i le ,  van  arrojando pan ,  dul- 
ces,  c o n f e t i  y repartiendo  charanda. E l  grupo es encabezado 
por m u j e r e s   v e s t i d a s   c o n   t r a j e s   r e g i o n a l e s  y tomadas de l  brazo 
m i e n t r a s   b a i l a n  a l  cotnpás de l c z  música,   que  interpretada  por 
una  banda,  ameniza e l  gusto  de l a  gente. 

La entrada a l a  plaea se efectda entre   música  y baile .  Los 
panaderos suben a l  presidium p m a  seguir repar t iendo  pan y 
cont inuar   con e l  baile. Terminada l a  p r e s e n t a c i ó n  de l o s  pana- 
deros ,  l a  f i e s t a  se ameniza  con l a  música. La gente  reunida  en 
l a  p l a z a  se i d e n t i f i c a   c o n  la  fiesta y comienza a bailar tam- 
bien.  D a  i n i c i o   e n t o n c e s  e l  corLcur8o de g lobos  de cantoya. 

Por motivos de l l u v i a ,  es a n t e r i o r   c o n c u r s o  se suspendid 
por  tres dias consecut ivos .  La e laboracidn de globos  represen- 
t a  un espac io  de confrontación  airnbdlica entre los  jdvenes d e l  
pueblo . 

Este d i a  culmina  con un b a i l e  en la  p l a z a  y algunos concur- 
sos para l o s   a s i s t e n t e s ,  como palo  encebado y rifas. Por la 
noche, ae o f r e c i d  un c o n c i e r t o  de piano a l  q u e   a s i s t i e r o n   l o s  
g u i t a r r e r o s ,   c o n c e r t i s t a s ,   a u t o , r i d a d e s  y la  Reina. de l a  Feria. 
Esta a s i s t e n c i a   o c u r r i ¿   d e b i d o  a que l a  art ista era de l a  co- 
munidad y cuyos  estudios  musica.168 l o a  efectu6 en  Estados  Uni- 
dos, Alemania, Espada y M6xico. 

E l   q u i n t o  d i a  comenzd con l a  c e l e b r a c i ó n  de un maratón de 
20 kildmetros.  For l a  tarde, h i c i e r o n   s u   a p a r i c i d n ,   l o s  car- 
p i n t e r o s   q u i e n e s   i b a n   a r r o j a n d o  curios idades  de madera y a r t e  
sanfas. E l  grupo i b a  encabezado p o r  mujeres  veutidaa  con tra- 
j e s  r e g i o n a l e s ,  tomadas d e l  braso y bai lando al compds de l a  
milaica de banda. Se r e p a r t i d  charand% confeti  Y dulces  duran- 
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t e  e l  trayecto a l a  plaza.  Ya  en e l   l u g a r  del  presidium, l a  
g e n t e  se reunid para r e c i b i r  a l a  Reina  de l a  Fer ia ,   quien  des 
puds  de haber  estado  ausente  durante los dias a n t e r i o r e s ,  se 
l e  as ign6  premiar a los ganadores d e l  maratdn  celebrado  en la 
mafiana. Los premioa  consis t ieron en a r t e s a n f a s  como g u i t a r r a s  
y dineso en e f e c t i v o ,  Despues de este a c t o ,   l o a   c a r p i n t e r o s   s u  - 
bieron  a l  l u g a r  acompaaados  por l a  música,   mientras  bailaban y 
seguian   ar ro jando  ob je tos   a r tes lana les ,   Su   par t i c ipac idn   fue  
muy espec tacular   pues to  que desde e l  presidium arro jaban  mesaa 
y s i l las  de tamaiio mediano. E l  ba i le  l o  encabezd la  r e i n a  a l  
lado  de las muj e r e s  que acompaElaban a los c a r p i n t e r o s ,  

- 

Durante e l   r e s t o  de la  tarde  hubo espectdculos  populares y 
música  regional.   Continud e l   c o m x r s o  de globos  de cantoya y 
pos ter iormente   se   vo lv id  a suspender  por  l luvia.  

F o r  la  noche hubo un segundo c o n c i e r t o  de g u i t a r r a ,  al que 
a s i s t i e r o n   g e n t e   d e l   p u e b l o ,   g u i t a r r e r o s  y c o n c e r t i s t a s ,  Se 
present6  en e l  t e a t r o  e l  duefio quien  estuvo  ausente  por a l p -  
nos dfas .  Casualmente  &te era p a r i e n t e  del  dueilo de l a  fdbrf- 
ca de  cuerdas  "Sonatina",   organiaador de los conc ier tos .  

E l  quinto d f a  concluyd  con e l  c o n c i e r t o  y l a  retirada de 
l a  bada de mdsica que se d i r i g i d  a la  casa de un carpintero  
para cont inuar  l a  f i e s t a ,  1-hf se r e u n i ó   e l  grupo y gente   de l  
pueblo,  como en las  a n t e r i o r e s ,  y se f e s t e j 6  con  una  ceRa y 
vino . 

Al s e x t o  d f a  se efectud l a  e l i m i n a t o r i a  para e l  concurso de 
e j e c u t a n t e s  d e  g u i t a r r a .  A e l l a   a s i s t i e r o n   l o s   c o n c e r t i s t a s  
que fungieron como jueces .  Dura:nte l a  e l i m i n a t o r i a  asistid po- 
ca gente y s e   d e c i d i ó  de jar  en la  semif ina l  a c inco  e jecutan-  
t e s  de d i e z  que p a r t i c i p a r o n ,  

P o r  l a  tarde h i c i e r o n   a p a r i c i ó n  los t a b l a j e r o s  acompadados 
de música de banda,   mujeres   vest idas   con  t ra je   regional   quie-  
nes   iban  bai lando y repartiendo charanda. E l  d e s f i l e  i b a  enca- 
bezado p o r  una res  adornada  por loa  cuernos  con dos c o l e a ,  za- 
nahor ias  y o t r a s  verduraer. I b a  lazada y adormado con papelea 
de c o l o r e e  para l l e v a r l o  a la p:lasa y ahf ~acr i i icar10 .  

I 



La l l egada  de los t a b l a j e r o s  a l a  p l a z a   i n i c i a  con un peque- 
Ílo b a i l e  de mujeres,  mientras  se  preparaba a l a  r e s  y matarla. 
Luego de hacer lo  y de c o r t a r  let carne que s e r f a  vendida en e l  
mercado, searif6 entre  los concmrrentes una buena cantidad de 
carne. 

S 

Este d f a  permanecid t ranqui lo ,  con  música  regional que se  

i n t e r p r e t d  en e l  presidium  mientras se l i m p i a b a  l a  plaza  por 
l a  sangre derramada  de l a  res .  &$S tarde, comenzd e l  concurso 
de globos,  luego de var ias   imterrupciones ,  E l  primer  lugar l o  
obtuvo un joven de l a  comunidad! de  Aranza,  vecina de Paracho. 
E l  premio fue  otorgado  por l a  r e i n a  de l a  f e r i a  quien  hizo ac- 
t o  de presencia  con  una banda d.e rndsica l levada por los tabla- 
j eros. 

Hubo espectdculos  musicales y de t e a t r o  en l a  plaza ; por 
l a  noche s e   l l e v d  a cabo  otro  concierto de g u i t a r r a ,  d dste 
as is t id   gente   de l   pueblo ,   a lgunos   gui tarreroa  y concer t i s tas .  
Hubo intercambio de impresiones  entre e l  e j ecutante  y los cons - 
t r u c t o r e s   a s i s t e n t e s .  Como d e t a l l e   r e l a v a n t e ,  en l a  tarde,  uno 
de los gui tarr i s tas   in terpre td   a lgunas   p iezas   musica les  con 
las guitarras ganadoras. 

Terminado e l  c o n c i e r t o ,  se concluyd e l   s e x t o  d í a  de l a  fe- 
r ia .  Hubo f i e s t a  en e l  mercado l o c a l  pues los tab la jeros   orga-  
nizaron un bai le .  

E l  sQptimo d i a  fue  precidido p o r  l a  entrada de los  taxistas. 
E l l o s  estuvieron  encabezados por l a  r e i n a  de f e r i a  y su8 prin- 
c e ~ a ~ .  Los taxistas nombraron e n t r e  las princesas  a l a  "seflo- 
r i t a  simpatfa" quien  fue l a  enciargada de repart ir  los presen- 
t e s  para la gente  durante e l   d e s f i l e .  En e l  t rayec to  se lanza- 
ron cochec i tos  de juguete ,   confet i ,   dulces  y reparto de charan_ 
d a ,  E l  d e s f i l e  de taxistas fue  en coches e iban acompafíados 
por  una banda de milsica. 

La entrada a l a  plaza se amenizd con mfiisica y bai le  mientrae 
se sewfan  arrojando  los  presentes.   Durante  esa  tarde hubo b a t  

l e ,  concursos  mdaica  regional y de  estudiantina. 
- 
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Por l a  noche se ce lebrb   o t ro   conc ier to  de guitarra. A & t e  
as i s t id   gente   de l   pueblo ,   a lgunos   gui tarreros  y c o n c e r t i s t a s .  
Terminado e l  concierto  , s e   o r g a n i d   e n t r e  l o s  g u i t a r r e r o s  una 
c o l e c t g  par& brindar una cena 'para los c o n c e r t i s t a s  a l  d i a  si- 
guiente. E l  s6ptimo d i a  culmin6  con una f i e s t a   e n t r e  l o s  taxis 
tas amenizada  con  mdsica  de  banda y reparto de  charanda. 

" 

t 
- 

E l  octavo d i a  de l a  fer ia  presentid l a  f inal   del   concurso 
de  e jecutantea ,  que en e l  d i a  a n t e r i o r  habfa  dejado a cuatro 
f i n a l i s t a s .  E l  ganador se adjuldicd un milldn de pesos,  e l  se- 
gundo setesc ientos   c incuenta  m:i1 pesos y e l   t e r c e r o ,  con un 
empate, un premio  de @nientos mil pesos.  Estos  premios  fueron 
otorgados por las  " Industr ias   Selene y Sonatina",  propiedad 
d e l  mismo dueño. Los premios  slerfan  entregados en e l  último 
conc ier to  de l a  noche,  con l a  presencia de uno de los mejores 
guitarristas de Mdxico y e l  mulndo. 

La tarde de e s t e  d i a  r e c i b i 6  l a  entrada de obreros de f d b r i  
cas de g u i t a r r a  y ar tesanias   d iversas .  La entrada  fue muy v i s -  
toza   por  los carros  alegdricos  presentados.  Cada c a r r o   l l e v a b a  
simulacros de t r o j e s  en donde :iban t raba jando  ar tesmos  de l a  
g u i t a r r a ,   o f e b r e r a s  y carpinteros .  En e l   d e s f i l e   h i z o  su apa- 
r i c i ó n  l a  unidn FIDEPAL y UNIAIZICH, dsta Última present6 du- 
rante   toda  la  f e r i a  en un l o c a l  de l a  presidencia  municipal,  
una  exposicidn de a r t e s a n f a s  y curiosidades  producidas en Pa- 
racho. Esta exposicidn  fue  inaugurada por e l   p r e s i d e n t e  muni- 
cipal,  quien a t raves  de 61 se   f inanciaron los premios para 
l a  mencionada exposicibn. 

- 

La l l egada  a l a  plaza y l a  presencia de los obreros en e l  
presidium  provocd  entre l a  gente  muchos aplausos.  Por  su p a r -  
t e ,  los obreros  correspondieron  regalando  artesanfas  diversas 
y lanzando dos g u i t a r r a s  de fábrica. TA presencia de l a  mdsi- 
ca amenizd  en gran medida el b a i l e  que  comenzó a organizarse 
en l a  plaza. Habfa mucha c o n c u ~ r e n c i a  en l a  plaza y gente   de l  
ex t ran jero .  

Como detal le   durante  e l  d e s f i l e ,  un carro  alegdrico  mostra-  
ba cdmo un f r a i l e  le enaeflaba a un indfgena e l  manejo de un 
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Junto  con l o s  obreros  aparecid  tambien l a  Reina  de l a  F e r i a  
quien i b a  escoltada  por  obreroa y sus  princesas.  Ella encabead 
e l  b a i l e  e n t r e   é s t o s  y l a  gente que estaba  alrededor d e l  pre- 
sidium. La f i e s t a  permanecid  durante  todo e l  r e s t o  de l a  tarde, 
y posteriormente, l a  música rse r e t i r ó  para dar  paso a o t r o s  es 
pectáculos.  Hubo l a  p a r t i c i p a c i ó n ,  de  nueva cuenta, de l o s   n i -  
fios voladores de Papantla,  como despedida a l a  feria.  

3 

- 

Fue  entonces que l a  banda s'e d i r i g i d  a las i n s t a l a c i o n e s  de 
una  fdbrica  ubicada en l a  c a l l e  p r h c i p a l  d e l  pueblo. Sdlo se  

reunieron  algunos  obreros,   propietarios de las f d b r i c a s  y muy 
poca  gente d e l  pueblo.  Esto me hizo  suponer que e x i s t e  una ru2 
t u r a   s o c i a l   e n t r e  l a  gente de :La comunidad y las fdbricas .  

P o r  l a  noche s e   l l e v d  a cabo e l  Último  concierto. Habfa mu- 
cha gente  en e l  t e a t r o  y tuvo que c e r r a r s e  por l a  concurrencia 
y por motivos  de seguridad. As is t ie ron  muchos g u i t a r r e r o s  y 

c o n c e r t i s t a s ,  a l  igual que los ganadores d e l  concurso  de  eje- 
c u t a n t e ~ .  E l  conc ier to   fue  muy acogido por l a  gente  ; a l  t e r -  
minar   &te ,  hubo  muchas aplausos.  Posteriormente, se procedid 
a l a  premiacidn de 108 ganadores  del  concurso. 

Acabado e l  evento,   los  guitarreros  condujeron a 10s concer- 
tistas a l  l o c a l  de exposicidn para l l e v a r  a cabo 18 cena de 
agradecimiento. Hubo palabras tie despedida en e l   t e a t r o  por 
parte d e l  duefio de l a  fdbrica  "Sonatina",  agradeciendo de a n t s  
mano l a  a s i s t e n c i a  a l o s   c o n c i e r t o s  y a l a  f e r i a  de l a  mita- 
rra en general .  

En e l   l o c a l  de exposición se entabld un d id logo   entre   los  
c o n c e r t i a t a s  Y 10s guitarreros, ,   quienes  tocaron en una  velada 
improvisada para 10s presentes, ,  Hubo reconocimientos ya que 
tocaron con  algunas guitarras que h a b l a  en l a  exposicidn. Se  

e s t a b l e c i d  un vinculo  de amistad entre  e l l o s ,  culminando con 
l a  firma de t o d o s   l o s   g u i t a r r i s t a s  en los programa8 reparti- 
dos  durante l o s   c o n c i e r t o s .  Hubo una pequeffa Cena que reafirmd 
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los   va lores   s imból icos   entre  los artesanos  y e l   v f n c u l o  de per  
tenenc ia  a l  grupo ya que Is reunidn  fue muy exclusiva.  

- 
De e s t a  manera termind e l  octavo d f a  de l a  feria.   Antes de 

3 
d e s p e d k r s e ,   s e   l e a   i n v i t ó  a 10s c o n c e r t i s t a s  para que a s i s t i e -  
r a n   a 1 , d e s f i l e  de  entrada para los gui tarreros .  

E l  iioveno y último d i a  de la f e r i a ,   c o r r i ó  a cargo de l o s  
gui tarreros .  A d i f e r e n c i a  de los demás grupos, los g u i t a r r e r o s  
entraron por l a  c a r r e t e r a   t r o n c a l  dando una vuelta  completa a l  
pueblo.  Estos  iban acompafiados de una banda de música, mujeres 
v e s t i d a s  con t r a j e s   t i p i c o s  tomadas del  brazo y b a i l m d o  y mu- 
cha gente  d e l  pueblo que acompafiaba a los gui tarreros .  Puede 
d e c i r s e  que e s  l a  forma  de  expresibn más v i s i b l e  en e l  pueblo- 
por l a  cantidad de g u i t a r r e r o s  que p a r t i c i p a .  E l   d e s f i l e   e s  l a  
forma m& clara de cohesidn  soc:ial y simbólica e n t r e   e l l o s  ; 

ahf se reafirma l a  identidad y pertenencia a l  grupo, y s e   l e  
imprime un nuevo sent ido de  solidaridad  por medio d e l  ba i le  y 
l a  comparticidn  de l a  charanda., 

Los gui tarreros   sd lo  iban ofreciendo  charanda y aventando 
c o n f e t i ,   d u l c e s  y l l a v e r o s  con l a  figura de  una guitarra. En 
e l  presidium de l a  p l a z a ,  luego del  recorr ido  a l  pueblo, se 
c o l o c 6  a l a  r e i n a  de l a  fer ia  para que bailara con  todos los 
g u i t a r r e r o s .  Desde e l  presidium se lanzaron t res  g u i t a r r a s  fa 
bricadas a mano. 

E s t e  d i a  dedicado R los guit ,arreros,   concluye l o s  f e s t e j o s  
de l a  f e r i a ,  permaneciendo  todo e l  d i a  l a  música, los comer- 
c i o s   a b i e r t o s  y l a  l l egada  de mucha gente ,  que por ser  domingo, 
se  abastece de productos que l l egan  a l  mercado reg ional   ins ta -  
lado cada semana. Este  confluen.cia de l a  gente  permite  obser- 
v a r   l o s   v i n c u l o s  de pertenencia y de r e l a c i o n e s  de  parentesco. 

Por l a  noche s e   p r e s e n t a  un espectdculo  importante,  reguln; 
mente  amenizado por un ar t is ta  d e l  medio nacional.  Terminndn 
es ta   ac tuac ibn ,   a l rededor  de IRS Once de l a  noche, e l  preai-. 
dente  municipal  agradece a 10s p a r t i c i p a n t e s  SU m i s t e n c i n  .v 
s e  premia a los ganadores  del  concurso de constructorea de ~ 1 1 4  
t arra . 



En seguida  se  procede a 18 clausura  formal de la  feria por 
parte  del  cornit6  organizador y las  autoridades  municipales, 
Con  este  marco  representativo  se  confirma  la  definición  dada 
sobre  la  ''arena"  que  es a travdls  del  reconocimiento  público de 
l o s  gaqadores  del  concurso de pitarra y de otras  artesanfas, 

+ 

Finalmente, se procede a dirigir  las  palabras de clausura y 
la quema  del  castillo y un 'torbito'.  Despuds de este  acto,  se 
celebra un baile  popular  en  la  plaza y que  concluye  en  el  brig 
dis  final y la  cena  entre  el colmite organizador y las  autori- 
dades  municipales, 

Todo  este  marco  social,  polftico y cultural  se  desenvuelve 
a lo largo de la  feria, En ella. se pueden-  confirmar-muchas de 
las relaciones  entre l o s  artesanos y los ct'emds ndcleos  produc- 
tivos de la  comunidad, 

La  feria  ha  resultado  un  mecanismo de interaccidn  simbdlica 
y de interaccidn y afirrnacidn de la  identidad  entre los grupos 
productores de artesanfa, l o s  pequefios  productores y la gran 

industria, 

El papel  principal lo asume  la  produccidn de la  guitarra, 
que  por sus caracteristicas,  delinea  las formas de organiza- 
cidn de la  comunidad  en  torno al trabajo y las  relaciones de 
poder  simbólico  aunadas a la  supremacia de la adquisicidn de 
valores  econbmicos,  sociales,  politicos y culturales. 

Como  conclusidn  preeliminar a este  apartado,  la  Feria ha 
resultado  un  factor de la reproducción  simbdlica y de la  comps 
tencia  por un poder  econdmico y de afirmación de l o s  valores 
culturalea, La interacción de los actores  en  la  "arena"  hace 
pensar en mucho  sobre  cbmo se han  desarrollado las relaciones 
entre los diferentes  sectores  productivos de Parmho. 

Serd  motivo de futuras  investigaciones el c6mo se han de 
reproducir las formas  simbdlicas y estrategicas de otros  secto 
res  artesanales, ya que 9610 me he ocupado d e l  gremio mds im- 
portante de la comunidad : los  guitarreroe Y SU interaccidn 
p a r a  obtener au poder social Y simbdlico~ 

- 
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C O N C L U S I O N E S  

A lo largo de esta  tesis, he querido  mostrar  las  estrategias 
de reproduccZbn  más  importantes  que  utiliza  la  unidad  domdstica 
artesanal  para  mantenerse  en u11 nivel  dptimo de sobrevivencia, * 

Estas  estretegias  se  encuentran  aunadas a niveles  econdmicos, 
sociales y culturales, En relación  al  sentfdo  econdmico , la 
unidad  dom6stica  entabbl  una  conBorntaciÓn  entre  la  obtencidn 
de recursos  b6sicos y su  persistencia  en  la  escala  competitiva 
del mercado  capitalista, 

La  escasez de recursos  ha  orillado  al grupo domdstico a adhe I 
rirse  con  la  industria  artesanal  por  medio de la  venta. de su 
trabajo  en  las  formas de la  maquiladora,  la  producción a desta- 
jo y el  condicionaniento  salarial. 

De  las  formas  antes  descritas,  la  maquila  artesanal  con~tit; 
ye  el  medio  más  importante  para  la  subsistencia de los grupos 
domdsticos, ya que a través de ella,  se  combinen  otras  activi- 
dades  artesanales  que  ayudan a la  familia a reproducir  sus  va- 
lores  económicos y simbólicos,  Este  Último,  ha  querido  ser una 
propuesta de andlisis  entre la produccidn y 1s reproduccidn de 
artesanfa  en  el  grupo  dom6stico. 

%ste  sentido  simbdlico  representa  para  el  artesano , una  via 
alternativa  para  acrecentar la calidad de los productos  que  ela - 
bora, el aumento de us  prestig:io  social  que  puede  ser  reconoci- 
do  en  el  gremio  artesanal y fuera de dste ; bajo estas  relacio- 
nes, el artesano  ha  encontrado un mecanismo de reproduccidn que 
le PermiBe crear  una  alternativa de producción  que  lo-inserte 
de manera independiente,  en  la  dindmica de demanda de los mer- 
cados  artesanales, 

Cabe destacar  que  la  artesanfa de la  guitarra es un  elemento 
de cohesidn  social,  que  involucra  relaciones  asimhtricas  entre 
la  esfera  del  trabajo y las condiciones de producción . Esto 
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corrobora  la  definición de la  artesanfa  que  reproduce  la  es- 
fera del sector  subalterno,  que Be encuentra  en  una  relación 
desigual  entre  la  obtención de recursos  bdsicos y sus  -condi- 
ciones ,.de pgoduccidn que, finalmente  se  adhiere a la  dinQmica 
capita4ista por medio de las  di.ferentes  formas  del  trabajo  im- 
plemen$adas por la  industria  artesanal. 

La  conformacidn y organización de los grupos  domésticos  en 
relación  al  capital,  tiende a crear  estrategias de subsistencia 
compatibles  con  la  demanda de productos  en el mercado,  La  in- 
serción  del  trabajo a la  industria  crea  relaciones de depen- 
dencta,  solidaridad y ayuda  mutua  entre los mismos  grupos  do- 

. mesticos  para  permanecer-en la esfera  de  las  decisiones  soci¿- 
econdmicas y politicas de: las  fluctuaciones  comerciales. 

Estas  fluctuaciones  hacen qu.e l o s  grupos  domesticos  tiendan 
a valorar  su  trabajo no en  sentido  económico, sino en  relación 
a una  satisfacción de necesidad.  inmediata  entre los demandantes 
del  producto y la  inclusidn de los valores  culturales y simbd- 
licos  en  la  produccidn de artesanfa.  De  aqui  se  despr.ende un 
nivel  competitivo  entra la industria y los grupos  domesticos 
que buscan  adquirir  una  preferencia  entre los gustos de los 
clientes.  Este  sentido de valoración  no  es  en  tdrminos  psicolo- 
gistas,  sino  que  viene  impreso en el  sentido de las  formas  que 
tiene  cada  unidad  productiva  para  reproducirse  en  la  esfera de 
lo simbdlico,  Este  simbolismo es el  matiz de competencia que 
confluye en la  conformacidn de las  estructuras  culturales de 
los grupos  dom&ticos,  frente a la  industria  artesanal  que  vie - 
ne a desproveer del sentido de produccidn  cultural  impreso  en 
cada  art  esania. 

La  comprensidn y el  estudio de las  redes de solidaridad, 
pertenencia y de parentesco,  nos  ayudan a entender  la  ld$ica 
de conformacidn  competitiva por el poder  simbdlico  entre loa 
artesanos.  Este quedó demostrado a travds de las formas,  usos 
y tecnicas  del  trabajo  implementadas por cada  grupo  familiar 
para  reproducir  sus  productos  artesanales,  Esta  forma  reproduc- 
tiva  acarrea un nivel  social  aunado a las  formas  culturales de 
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la  estructura  económica  que  marca  el  inicio de las  rupturas 
generacionales  entre  actividades  productivas  artesanales y las 
de tipo  agrfcola. 

La p.enet$acibn  cultural,  la  creciente  modernización y su 
influencia  en  aa  escala  total de Paracho  da  la  pauta  para  la 
sustitución de las actividades  agricolas-por  las  artesanales. 
La  implementación de la  industria y sus  Eecanismos de expansidn 
provocaron  en  la  esfera  econbmica,  una  absorción  del  trabajo 
doméstico por  no encontrar  mecanismos  para  cubrir l o s  rendi- 
mientos  dptimos de produccibn.  Esto  implica  una  competencia 
por los recursos  escaso8 ( la  m.adera ), cuyo  inter&  ha  creado 
faccionalismos  políticos  entre  los  distintos  sectores de la 
comunidad,  conflictos  politicos y económicos  entre las comuni- 
dades  productoras de artesanfa y las  autoridades  forestales. 

El  acaparamiento,  escasez y explotación de recursos  por  pay 
te de la  industria  artesanal  provoca  una  coptación  constante 
entre  las  unidades  productivas  más  pequefías,  siendo  ellas , la 
pequefia  industria y el  trabajo  faniliar. 

Las  repercusiones  del  conflicto  maderero  inciden de manera 
directa  en  las  unidades  productoras de artesanfa.  El Único re- 
curso  con el que  cuenta es su trabajo  que  finalmente se adhie- 
re a los rnecsnismos y estrategias de expansión de la gran  in- 
dustrin. 

El nivel  simbblico, de cualquier  forma,  no  queda  desprovis- 
to en la producción  artesanal,  ya  que EL través de &te se ex- 
presa  el  sentido de la reproduccidn  cultural de los grupos do- 
mésticos. Su influencia  en  la  escala  social y econdmica  ha  per 
mitido un reconocimiento  expreso  ante la comunidad y el  apara- 
to estatal.  Su  nivel de incidenmcia  recae  en  la  organizacidn 
de la Feria  Nacional de la  Guitarra que es  punto de consagra- 
cidn  entre el nivel  econdmico y el  simbólico de cada  artesano 
que  produce  para  satisfacer  una  demanda  socialmente  determina- 
da. De  esta  manera , cabe  decir  que  la  artesanfa o las artesa- 
nias, no son  objetos  aislados,  sino  que  tras  ellas,  confluye 
una  infinidad de relaciones que conforman la estructura social, 

- 



econbmica,  polftica y cultural de la comunidad  en  general. 

La  conformación  cultural de la  unidad dodstica puede  enten - 
derse a partir  del  andlisis del. nivel  simbólico  expresado  en 
el  aspecto  productivo de las artesanfas.  Con  este  análisis de 
la  repqoduccibn  entre l o s  artesanos de Paracho,  ha  querido  prg 
poner una alternativa de análiais  simbólico  en  la  produccidn 
de art  esanfas . 

3 

Queda  abierta  la  critica y 1.a  alternativa  hacia  este  trabajo 
que  constituye  una  inquietud  personal  por  conocer  los  rnecanis- 
mos de subsistencia de este  sector  social  que  permanece a la 
expectativa de la  ampliación del capitalismo. 

La  constitución de l o s  artesanos de 3aracho me ayudó  a-corn- 
prender  la  situación  socioeconómica de la  regibn y su  inter& 
radica  en  la  reproduccidn  del  capital  que  es  motivo de influen - 
cia  económica a nivel  cultural;  prueba de esto  ha  sido la i m -  
plementación de programas  gubernamentales  para el fomento  tu- 
ristico,  la  coptación  del  arte  'folklórico' a travds de la  in- 
dustria  cultural que no've más que  producción  económica  sin 
aceptar  que, los mecanismos de reproducción  se ven afectados 
por  la  falta de un  inter&  por  abastecer  de  recursos  materia- 
les  para  la  produccidn de artesanfa  en  el  nivel de las  politi- 
cas  del  Estado. 

Quedad por  analizar  pues, en otro  tipo de artesanos y su 
produccibn, que' importancia  tiene el nivel  simbólico en la 
reproduccidn de la  artesanfa, su influencia  en  la esfera de la 
produccibn de valores  económicos y su incidencia  en 1s confor- 
mación  sociocultural de una  regibn. 

Queda 9 disposición  del  lector  este t raba jo ,  que  aunque ca- 
rece de algunos detalles  que  le  den más inter& a la  situacibn, 
pretende  mostrar  el  panorama de la  reproduccidn  simbdlica de 
la  artesanfa  representativa de !?aracho : la  guitarra y sus 
misteriosos  secretos  que  involucra la reproducción de la  fa- 
milia y la unidad  dom6stica  en e1 ámbito artesanal. 
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