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PROLOG0 

* 

La presente investigación fué realizada entre 1981 y 1982, en 

la 'Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Antropología 

Social. 

"Movilidad Espacial y Ocupacional del Trabajo Campesino en México'', 

dirigido por Juan Vicente Palerm. Dicho proyecto pretende abordar 

y enriquecer la discusión teórica sobre la economía y sociedad campe - 

sina, prestándole una mayor atención al estudio de:" ... la importan- 
cia e impacto del trabajo excedente campesino que a través de diferen - 

tes modalidades es transferido al sector capitalista a costos que es- 

tán por debajo de los de reproducción de la fuerza de trabajo y que 

tiene una gran importancia tanto para entender la reproducción de la 

fuerza de trabajo campesina y de la composiciÓn de los presupuestos 

familiares, como con la reproducción del capital con altas tasas de 

ganancia.. . ' I *  

Forma parte de un proyecto másm$i@ que tiene por título: 

~ \<> ,&> '-. t r 

El tema de estudiohes la producción artesanal, el interés por es - 

ta problemática surgió del contacto directo con los artesanos. La 

investigación se basa tanto eri el estudio bibliográfico sobre el tema 

a tratar, como en el trabajo de campo realizado en una comunidad de 

artesanos en el Sur del Valle de Toluca, Estado de México, llamada 

Santa María Rayón. 

El trabajo de campo se 1:LevÓ a cabo de julio a noviembre de 1981, 

quisiera aclarar que las cifras que se usan han cambiado en el Último 

año, sin embargo eso no inva1:ida la investigación, ya que lo que se 

pretende es marcar tendencias y procesos, y no un momento estático de 

la realidad. Es por eso que e1 estudio de campo s e  hizo con una pers- 
* Juan Vicente Palerm. "Pbvilidad espacial y ocupacional del trabajo campesino en 

México", 1980 (fotocopia) . 



pectiva histórica, es decir, se abarca todo el presente siglo, lo 

cual permitió analizar los carribios y transformaciones en la produc- 

ción de artesanía. 

La tesis está formada por la introducción, cuatro capítulos y 

conclusiones. En la introducción presento el problema a tratar, las 

hipótesis que guiaron la investigación y el marco teórico que utilicé 

para el análisis. En el primer capítulo presento la comunidad de es- 

tudio, virtiendo los datos más importantes sobre su historia así como 

la descripción del poblado donde se vieron, el asentamiento, factores 

demográficos, as€ como las principales actividades económicas de la 

población: la agricultura, el trabajo fabril y el comercio. En el 

segundo capftulo se trata la producción artesanal, donde se vieron 

los siguientes puntos: el producto, la materia prima, el proceso pro - 

ductivo en los medios de producción y la organización del trabajo en 

la producción: taller familiar, el taller artesanal, el trabajo asala - 

riado y la maquila. En el tercer capEtulo se viÓ a fondo la comercia - 

lizaciÓn del producto donde SE! trató: los comerciantes originarios de 

Rayón) los comerciantes de fuera de Rayón, la competencia, y la dife- 

renciación social entre los productores. En el cuarto capítulo, se 

vi6 el trabajo familiar en la produccióncide artesanfas, en éste capf- 

tulo vienen incluídos tres historias de caso. 

El estudio directo de la producción artesanal en Santa María Ra- 

yón proporcionó información sobre un caso concreto, que permitió de- 

mostrar las hipótesis planteadas y ejemplificar la situación económi- 

ca-social y cultural en la que viven los artesanos. Espero este estu - 

dio contribuya a conocer la situaciiin en que viven los artesanos del 

país y los problemas a que se enfrentan. 



Las principales técnicas de investigación utilizadas para reca- 

bar la información necesaria fueron las siguientes: 

Entrevistas abiertas y dirigidas, individuales o colectivas: por medio 

de esta se obtuvo tanto información general sobre la comunidad y la 

artesanla, como estudios de caso los cuales ejemplificaron en casos 

concretos la situación general de la comunidad, permitiendo profundi- 

zar a su vez, en la informacitin adquirida. 

Genealogías: por medio de éstas se pudo ver la organización de la 

unidad doméstica, as€ como l o s  cambios a través de las distintas gene - 

raciones, entre otras cosas. 

Observación participante: la observación participante es una de las 

tdcnicas más importantes dentro de la antropología. s6l0 después de 

convivir y participar en las actividades tanto productivas como socia - 

les de la comunidad se podrá tener una visión clara de la situación 

en la que viven los artesanos.. A la vez que permite'verificar constan - 

temente los datos obtenidos. 

Trabajo de ARchivo: se traba:jÓ en los archivos del municipio a s í  co- 

mo en los archivos del Estado ubicados éstos Últimos en la Ciudad de 

Toluca. 

Censo Socioeconómico: con la elaboración de un censo económico que 

abarcara a toda la población se pudo obtener información tanto de la 

producción artesanal, como de las demás actividades econ6micas de la 

población. 
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INTRODUCC I ON 

La producción de artesanfas juega un papel importante en Mexi - 

co. De la producción y venta de artesanías viven más de seis mi- 

llones de mexicanos tanto en las zonas rurales como urbanas del 

pafs, ya sea corno actividad ec:onónica única o cono complenento al 

ingreso familiar. [as artesanlas constituyen una fuente de enpleo 

y subempleo para gran parte do la población sobre todo en las zonas 

rurales, que contribuye a disrninuir parte de la constante migra-- 

ci6n del campo a la ciudad. ilsf mismo la exportación de artesa- 

nlas y la venta de ellas a turistas extranjeros e s una fuente cog 

siderable de divisas -ara el pa5s. Existen muchas organizaciones 

tanto del gobierno corno privadas para el fomento y venta de artesa- 

nfas en toda la nación 
* 

La artesanla no sólo trae beneficios econ6micos, tanibién jue- 

ga un papel cultural importan-te ya que es considerada como una ex- 

presión ile nuestra cultura nacional. 

Debido a la importancia que tienen Pas artesanfas,a través de 

esta tesis se pretende contribuir al conocimiento de la producción 

de artesanfas, que permita mnocz-cmás a fondo la situación de nues- 

tros artesanos. 

9 La pregunta central de la presente investigación es: ¿por qué 

permanece la forma de producción artesanal en un pals donde se espe 

rarfa que el desarrollo industrial hubiese sustituido fornas de 

producci6n simples y cómo es que perinanece, bajo que condiciones?. 

El objetivo orincipal es conofzer los efzctos y cainbios que produce 

el desarrollo capitalista del páis en esta forma de produccibn, e s  

- - - - .. - - - - * Para mayor información ver: V. Favelo. -- Artedas y capitalism en 143xico. 
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decir, la forma en que la prociuccióh artesanal ha ido canbiando y 

transformándose conforme el capital se ha ido introduciendo en la 

producción y comercialización de las artesanías. 

Para dar respuesta a estas interrogantes la presente tesis se 

basa en el estudio bibliográfico y en la investigación directa en 

un pueblo de artesanos llamado Santa María Rayón situado en el Sur 

del Valle de Toluca, Estado de México. En este pueblo se trabaja 

la madera torneada, se hacen una gran variedad de formas y figuras 

que van desde artesanla domegtica como utensilios de cocina: cucha- 

ras, molinillos, palas, rodilltos, molinete, servilletero, saleros, 

hasta artesanía artlsitica popular como prendedores, iiaverOs, por  

taplumas y plunas, juguetes, figuras en miniatura, etc. Estos pro- 

ductos se venden en mercados ]Locales y regionales, en plazas, fe- 

rias, carnavales, fiestas, bazares, tiendas de artesanía, locales 

comerciales, tiendas de autoservicio, exposiciones, etc. Una parte 

de ellas se exportan a los Estados Unidos. La variedad y calidad 

de los productos depende del mercado al que se dirija y sus consu- 

midores. La mayoría de las piezas tienen un caracter popular, son 

piezas baratas que cualquier persona puede comprar. 

Las hipótesis de las cuales se parte son las siguientes: 

1.- La producción de artesanlas se encuentra integrada al decarro- 

110 capitalista del país por medio del capital comercial, el 

cual controla el acceso del producto al mercado asl como la ob- 

tención de la materia prima, llegando a controlar la producción 

misma. 

La introducción del capital comercial en la producción provo- 

ca una serie de cambios y transformaciones en la producción de ar- 

tesanías, los cuales se enumeran a continuación: 
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a) Aumenta la producción de artesanías y su circulación en el 

mercado; amplia el mercado y :La demanda, por tanto, de los produc- 

tos artesanales. 

b) E1 artesano depende del mercado tanto para la venta de sus 

productos como para la compra de la nayor parte de sus medios de 

subsistencia, esta dependencia del mercado y la presencia del ca- 

pital en la producción y come:rcializaci6n provoca la disolución de 

las relaciones sociales de producción establecidas, es decir, caiibia 

el ritmo de trabajo, la organización de 1 trabajo, la calidad y 

cantidad del producto a elaborar, as€ como el tipo de piezas a pro 

ducir. Este efecto dislvente depende de la naturlaeza de la enti- 

dad comunitaria productora. 

c) El trabajo del artesano se encuentra subordinado al capital, 

sin llegar a ser desposeido de sus medios de produccón, se encuen- 

tra despose€do de todo lo necesario para la producción y comercia- 

iización, as€ como de la libertad de escoger los  productos a pro- 

ducir, la calidad, cantidad y precio de ellos; llegando as€ a tener 

las características de un asalariado a domicilio y sufriendo la ex- 

plotación de su trabajo y el de su familia por el capital. 

d) La presencia del capital en la producción artesanal trae con - 

sigo un proceso de diferenciación social entre los  artesanos, el 

cual se agudiza con la constante competencia entre los artesanos en 

la venta de sus productos. Pcor un lado existe un lento proceso 

de acumulación de unos pocos artesanos, quienes cu-zatan con un co- 

merciante fijo que les cornpra toda su producción y adelanta el ding 

ro necesario para la compra de la materia priina lo que permite al 

artesano mantener una producción constante. Por otro lado se encueg 

tran la mayoría de los artesamos que dla a día buscan mercado para 
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sus productos teniendo que reducir cada vez in& el precio y la Cali 

dad de éstos para poder competir tanto con el taller artesanal como 

- 

con los productos industriales. 

e) Esta situación lleva a la proletarización de los artesanos, 

quienes primero pierden el control sobre el proceso productivo pa- 

radespués dejar definitivamente el trabajo artesanal, teniendo que 

vender su fuerza de trabajo directamente al ca2ital. 

2.- El trabajo familiar en la producción de artesanlas es una de las 

características de esta forma de producción (sin embargo hay artesa- 

nPas donde no hay trabajo familiar) Existe un división del trabajo 

dentro de la fanilia que se rige por sexo y edad, tanto en la pro-- 

d u c c i ó n , ~ ~  en otras actividades ya seat domésticas o económi- 

cas. El número de miembros que participa en la producción de arte- 

sanías depende de la demanda de los productos en el mercado, es de- 

cir, si se vende bien el producto y de su venta alcanza para satis- 

facer las necesaidades físicas básicas de la familia, todos los 

miembros participan en la producción; en el caso contrario algu- 

nos mimebros buscaran trabajo en otras actividades económicas. El 

trabajo familiar en la artesanla tiene un caracter situacional. 

La composición familiar tiende a ser nuclear, en la medida en 

que el artesano pasa a depender de la venta de su fuerza de trabajo, 

la unidad familiar para la producción deja de ser necesaria y las 

familias tienden a vivir separadas pasando de extensas a nucleares. 

Sin embargo siguen existiendo lazos fuertes de solidaridad en el pa 
rentesco ya que la ayuda farcii:Liar sigue siendo necesaria. 

3 . -  La introducción del capital en la producción y conercializa- 

cidn, la dependencia del artesano hacia el mercado, tiende a provo- 
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car un cambio c u l t u r a l  en l a  a r t e s a n í a .  L a  a r t e s a n í a  p i e rde  su  ca- 

rácter " t r a d i c i o n a l " ,  t í p i c o ,  l o s  productos han canbiado, e l  artesa - 

no busca formas y f i g u r a s  nuevas que a t r a i g a n  a l  consumidor y se 

vendan mejor. E l  a r t e sano  cada vez nds se ve forzado a cambiar s u  

producto y l a  c a l i d a d  de  éste según l a s  ex igencias  d e l  mercado. 

MARCO TEORICO 

¿Qué es l a  a r t e s a n í a ? .  I31 concepto de a r t e s a n í a  como l o  u t i l i -  

za Marx, t i e n e  una connotaci6n h i s t ó r i c a .  Marx de f ine  l a  a r t e s a n í a  

como una organizac i6n  d e l  t r a b a j o ,  l a  priemra forma de  i n d u s t r i a  

que aparece  después de  a g r i c u l t u r a  p a t r i a r c a l  en l a  Europa Medieval 

y que antecede a l  i n i c i o  de  la economla c a p i t a l i s t a .  U t i l i z a  e l  con - 

ceLto de a r t e s a n í a  pa ra  d e f i n i r  pequeños talleres que e x i s t i e r o n  

en e l  feudalismo, donde l a  tecnología  era muy s e n c i l l a ,  e l  t r a b a j o  

manual y l a  mayoría de los  productos se hac lan  por encargo. E l  a r  - 

t esano  dueño d e l  t a l l e r ,  i n t e r v e n í a  directamente en e l  proceso pro- 

duc t ivo .  

E. Ba l ibar  d e f i n e  e l  o f i c i o  a r t e s a n a l  como l a  unidad e n t r e  l a  

fue rza  d e  t r a b a j o  y e l  medio tie t r aba jo :  "Por una lado e l  medio de  

t r a b a j o  ( l a  herramienta)  debe es tar  adaptado a l  organismo hunano; 

por  e l  o t r o ,  una he r raq ien ta  d e j a  de ser un instrumento t écn ico  en 

manos de  quien no l o  sabe u t i . l i z a r ;  su  uso e f e c t i v o  ex ige  d e l  

obrero  un conjunto de cua l idades  f f s i c a s  e i n t e l e c t u a l e s ,  una suma 

de hábitos c u l t u r a l e s  (el conocimiento empírico de los nateirales,  

d e s t r e z a s  que pueden i r  hasta e l  s e c r e t o  d e l  o f i c i o ,  etc.)  Por e l l o  

es que e l  of ic io  es tá  l i gado  indisolublemente a l  aprendiza je .  Una 

t é c n i c a  a n t e s  de l a  revoluc ión  i n d u s t r i a l ,  es e l  conjunto ind iso-  
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luble de un medio de trabajo,. o de una herramienta y de un obrero, 

formado en su utlización por aprendizaje y hábito. La técnica es 

escencialmente individual, incluso si la organización del trabajo 

es colectiva" (Balibar, 1972:260-61) 

A partir de esta connotixión histórica de la artesanía, en que 

la artesanía surge en un momento histórico para después desaparecer 

con el desarrollo del capital, surge la pregunta de por qué permans 

ce esta forma de producción en la actualidad. 

car si tomamos en cuenta que la expansión del capitalismo en el 

mundo no ha sido homogenea, produciéndose un desarrollo desigual y 

combinado entre las naciones del inundo. 

Esto se puede expli- 

De esta forma pazses como México, se encuentran en una situa- 

ción de subdesarrollo. Cardoso y Faletto lo explican de la si-- 

guicnte manera:"... la situación del subdesarrollo se produjo histó - 
ricamente cuando la expansión del capitalismo comercial y luego 

del capitalismo industrial vinculo a un mismo mercado, economías que 

además de presentar grados diversos de diferenciación del sistema 

productivo, pasaron a ocupar nosiciones distintas en la estructura 

global del sistema capitalista. 

sarrolladas no sólo exista una simple diferenciación de étapa o de 

estado del sistema productivo, sino también una función o posición 

De ahf que entre las economías de- 

dentro de una misma estructura económica internacional de producción 

y distribución. E l l o  supone, por otro lado, una estructura defini- 

da de relaciones de dominación. "(Cardoso y Faletto, 1977:23). 

El capitalismo como modo de producción no ha podido alcanzar 

un pleno, rápido y homogeneo desarrollo en todo el pals (refiriendo 

rne a México) dando lugar a I-a existencia de formas de producción no- 

capitalistas cono la artesarial o la campesina. Sin embargo el capi - 
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t a l  ha incorporado estas formas de producción a sus  sitema, subordi-  

nándolas y transformándolas,  inser tando a los  productores en e s t r u c  - 

t u r a s  de explo tac idn ,  s i n  l l e g a r  a una subsunción r e a l  d e l  t r a b a j o  

por e l  c a p i t a l .  %te fendmeno adopta rnodalidades d i s t i n t a s  según 

l a  e t apa  en e l  d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a  y según l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  

propias  de  cada regidn y forma de  produccidn. 

LA ARTESAANIA E N  m X I C 0  

La produccidn de a r t e s a n l a s  en !léxico se c a r a c t e r i z a  de manera 

genera l  por t e n e r  un ba jo  d e s a r r o l l o  de las  fuerzas  product ivas ,  

donde e l  d e s a r r o l l o  técnico es mlnimo, y un elevado gas to  de  t r a b a j o  

humano, por l o  genera l  pa r t i cpan  los miembros de l a  f a m i l i a ,  aunque 

e x i s t e n  a r t e s a n l a s  donde no ocurre  as l .  

Los a r t e sanos  son Lroductores mercant i les  d i r e c t o s ,  donde e l  

t r a b a j o  t i e n e  un c a r á c t e r  i nd iv idua l  y privado, e l  productos es una 

mercancfa y e l  in t e rcanb io  de 6 s t a s  se da con a r r e g l o  a sus  valores 

Los  t r a b a j o s  ind iv idua le s  se enfren tan  y confrontan 

ducto de  lo s  t r a b a j o s  y l a  r e p a r t i c i ó n  de l a  r iqueza  s o c i a l  se en-- 

cuent ra  en r e l a c i d n  con l a  cant idad y cual idad d e l  producto que ca- 

da productor lance  a l  mercado. 

a t r a v é s  d e l  p r o  

Aunque en l a  producción de a r t e s a n l a s  no se han e s t ab lec ido  de  

manera genera l izada  r e l ac iones  c a p i t a l i s t a s  a l  i n t e r i o r  de l a  pro- 

ducción m i s m a ,  s i  se r i g e n  por l a  l e y  de l  v a l o r ,  es decir, se encuen 

t r a n  incorporados a l  mercado c a p i t a l i s t a ,  t 2n to  para  l a  venta de s u s  

productos como para  l a  compra de  l a  mayor p a r t e  de  sus  medios de 

subs i s t enc ia .  En t a n t o  l e y  t endenc ia l ,  l a  producción mercant i l  aca- 

ba paralelamente con s u  crecimiento,  con l a  economla n a t u r a l .  

- 
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La producción artesanal, va dssarrollando a su interior relaciones 

capitalistas de producción. 

marca el grado de transformación de las relaciones sociales. 

El nivel de integración al mercado 

Al encontrarse el artesan.0 incorporado al merca¿9, las relacio- 

nes capitalistas se desarrol1a.n entre los productores directos de 

una manera natural, es decir, la mis;;ia producción mercantil engendra 

a través de la competnncia en el mercado, un proceso de diferencia- 

ciion social entre los productores: un incipiente proceso de acurriu- 

lación de una minorla y la pauperización de la mayorfa que los lleva 

en un momento dado a avandonar la producción de artesanías y vender 

directamente su fuerza de trabajo al capital llevándose a cabo un 

proceso de proletarización de l o s  artesanos. Mzrx nos explica en 

los Grundrisse : 

En 

ducción 

El comercio, desde luego, retroactúa en mayor 
o menor grado sobre !!as entidades comunitarias 
entre las cuales se :Le practica. Someterá más 
y más la producción al valor de canbio; relega - 
rá cada vez más el valor de uso a un segundo 
plano, al hacer que :La subsistencia dependa más 
de la venta que del uso inmediato del producto. 
disuelve las viejas relaciones. Aunenta con 
ello la circulación tie dinero. En principio se 
apodera meramente de:L excedente superfluo de 
la producción; echa a mano, poco a poco, de és-  
ta misma. Con todo, la acción disolvente depen 
de en gran medida de la naturaleza de las enti= 
dades comunitarias productoras entre las que 
opera el comercio... El engaño en el intercam-- 
bio es la base del comercio cuando éste se pre- 
senta como una actividad autónoma. (Marx. 1975: 
4 3 3 ) .  

esta forma de producción y en el caso concreto de la pro- 

artesanal en el lugar de estudio, el capital comercial es 

el que media entre el artesano y el mercado dando lugar a una forma 

de explotación del trabajo del artesano por el capital. Surge el 

intermediario entre el productor y el consumidor: el comerciante, 
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que aparece como poseedor del capital. El comerciante asegura la 

compra del producto y adelanta dinero requerido para la comya de 

la materia prima necesaria pa.ra iniciar cada cilo productivo, lle- 

gando a controlar la producción misma. 

Mistóricamente el capita.1 comercial es la primera forma de ca- 

pital ya que sólo requiere de la producción de mercancías, sin nece - 

sitar la separación del productor de sus medios de producción ni 

del trabajo asalariado. "El capital comercial, o el dinero tal como 

se presenta en cuanto patrincmio mercantil, es la primera forma del 

capital -es decir del valor- que proviene exclusivamente de la cir- 

culación (del intercambio); se conserva, reproduce y acrecenta con 

ella, y de esta manera la finalidad exclusiva de este movirniento y 

actividad es el valor de cambio... Su objetivo directo es el aumento 

del valor y, precisamente, en su forma inmediata como dinero". (Marx 

1978:430). 

El capital comercial actúa dentro de la esfera de la circula-- 

ción, siendo la circulación una fase del proceso global de repro-- 

ducción. En la circulación no se produce plusvalor, sólo ocurre la 

metamoq6Sis de la mercancía. 

realiza un plusvalor, ello ocurre porque ese plusvalor ya existe en 

ella. sólo en la medida en que contribuye a abreviar el tiempo de 

circulación puede indirectamente aumentar el plusvalor ya produci - 

do por el trabajador. (cf Marx 1931: 319,428) El fin último del co- 

Si en la venta de las mercancías se 

merciante es comprar barato para vender caro y así obtener la máxi- 

ma ganancia posible. 

Es aquí en la esfera del. comercio, donde más claramente incide 

la producción artesanal en el. proceso de acumulación de capital. 
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"Cuanto menos desarrollada este la producción, ianto más se concen- 

trará por ende el patrimonio dinerario en manos de los comerciantes 

o tanto más aparecerá como forma especffica del patrimonio comercial" 

(Marx 1981: 417) El capital ccmercial por s í  ~610 es incapaz de 

transforrnar las condiciones de produccibn, pero al generalizarse la 

producción de mercancfas, genera la competencia entre los producto- 

res lo cual si transforma e impulsa el desarrollo de la producci6n. 

El capital comercial controla la producción y subordina el tra- 

bajo del artesano, esta forma de subordinación Marx la llama "for- 

mas híbricas de subsuncidn del trabajo al capital: 

Baste aquí con aludir, meramente, a las for- 
mas hfbirdas en las que al productor no se 
le extrae el plustrabajo mediante la coerci6n 
directa ni tampoco se  ha verificado la subor- 
dinación formal de aquél bajo el capital. Es- 
te aún no se ha apoderado directamente, aquí, 
del proceso de traba.jo. Junto a los produc- 
tores autónonos que ejecutan sus trabajos ar- 
tesanales o cultivan la tierra bajo el modo 
de explotación tradicional, patriarcal, hace 
su aparici6n el usurcro o conerciante, el ca- 
pital usurario o coaercial que succiona para- 
sitariamente a dichos productores. E1 predo- 
minio de esta forma de explotación en una so- 
ciedad excluye el modo capitalista de produc- 
ción, aunque, como en la Baja Edad Media, 
puede servir de trancición hacia el mismo. 
Por Ciltimo, tal como lo muestra el ejemplo de 
la industria donicilaria moderna, ciertas for - 
mas hfbridas llegan ,a reproducirse aquí y 
allá, aunque con una fisonomfa totalmente mo- 
dificada, en el patio trasero de la gran in- 
dustria. (Marx l979:618). 

El desarrollo del capital comercial trae consigo la paulatina 

separacibn de la base econ6mica con respecto a la base cultural. 

Conforme avanza el capital y subordina el trabajo del artesano qui- 

tándole el control sobre la producción, limita a su vez su capacidad 

de creaci6n. 
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Al haber una apropiación desigual de los bienes económicos hay 

una propiación desigual de los bienes culturales. Esta apropiación 

desigual de la base económica y cultural tiene a su vez como resul- 

tado la creación de la cultura popular. Canclini lo explica de la 

siguiente manera: "Las culturas populares (más que cultura popular) 

se configuran por un proceso de apropiación desigual de los bienes 

econónicos y culturales de una nación o etnía por parte de sus sec- 

tores subalternos, y por la cclmFrensión, reproducción y transforma- 

ción, real y simbólica, de las: condiciones generales y propias de 

trabajo y de vida". (Canclini 1982:62). 

Las artesanías son una expresión cultural, por cultura me re-- 

fiero a todas las manifestaciones materiales y simbólicas del hombre 

en sociedad. A travgs de las expresiones culturales el ser humano da 

su interpretaci6n de la vida, la forma en que percibe y enfrenta su 

realidad. Cirese utiliza el thnino cultura para" ... denominar el com - 
plejo de las actividades y de productos intelectuales y manuales del 

hombre en sociedad, cualquiera que sean las distancias que guarden 

con respecto de las concepciones y comportamientos que en nuestra 

sociedad son más o menos oficiialmente reconocidas como verdaderas, 

justas, buenas y más en general -"culturales". (Cirese 1980:42). 

Toda representación cultural requiere de una base material. 
I t  ... ' los procesos ideales (de representación o reelaboración simbó - 
lita) son referidos a las estructuras materiales, a las operaciones 

de reproducción o transformación social, a las prácticas e institu- 

ciones que, por rids que se ocupen de la cultura, implica una cierta 

materialidad. MásRún: no hay producción de sentido que no est6 inser - 

ta en estructuras naterialec". (Canclini 1982:42). 

El artesano al perder el control de la producción y comerciali - 
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zación, pierde también la posibilidad de creación y expresión propia 

de su realidad y pasa a producir lo que el comerciante le pide, que 

será lo que la sociedad de sonSumo exige, la cual está regida por 

una cultura de masas que cada vez más aumenta su influencia sobre 

nuestra cultura y necesidades, 

La clase dominante, a través principalmente de los medios de co- 

municación puede crear y reproducir una cultura hecha para las masas. 

Satriani define la cultura de masas de la siguiente manera: "La cul - 

tura de masas... es producida para fines comerciales y tiende a inte- 

grar a las personas cada vez rnás a esta sociedad, regida por una 16gi - 

ca econóaica para la cual es necesario la creaci6n de necesidades in 

ducidas; dicha cultura es extremadamente útil para la clase doninan- 

te que sacan ventaja de esta sociedad de la ganancia. Se trata de 

una cultura que conviene solamente a algunos pero que es impuesta a 

todos como si fuese de todos y a todos útil, para que sea posible 

as€ el mantenimiento de un cierto tipo de privilegios...". (Satriani 

1978:173) Margulis nos dice al respecto: ''La cultura dominante se ha 

transformado rápidamente en cultura de masas. Sus productos llegan 

a todas las clases sociales y en gran parte son comunes a muchos pal - 

ses. La cultura de masas homegeneiza, borra diferencias, genera hdbi - 

tos, modos y opiniones comunes. Es consumida por todos los grupos 

sociales y sobre todo eso: - una, cuJ,tu;ca, par3 el, c,onspmo. 

de masas viene üe arriba hacia abajo: puede ser preparada por artifi .- 

ces profesionales, ha5itos manipuladores, con los ingredientes que 

convengan. Responde a las necesidades del sistema. (margulis 19 :66) 

La cultura 

A través de los medios nnasivos de cominicaci6n nos llega esta 

cultura hecha para las masas,, que nos crea hábitos y necesidades nue - 

vas. 31 radio, la televisión, el periódico, revistas, tiras cómicas, 

etc. 
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trasmiten esta cultura. El ar’íesano no se encuentra aislado de un mo - 

do u otro asimila parte de esta cultura tanto en s u  vida diaria como 

en su producción de objetos artesanales. 

As€ el artesano produce cada vez más piezas cuyo origen viene de 

fuera que le son impuestas e inducidas, las cuales él interpreta y ex - 

presa en la forma en que él lo puede hacer: la madera torneada, mos- 

trando as€ la forma como perciben la cultura en relación con sus con- 

diciones de existencia reales. 

OPERACIONALIZACION 

Para desarrollar las hipótesis, el análisis partió del estudio de 

la base material, que dará las bases para el estudio del aspecto socio 

cultural. Estos aspectos se verán desde La perspectiva histórica 10- 

cal. Se estudio la producción artesanal y su comercialización, donde 

se vieron los  siguientes aspectos: I. El proceso productivo: se vi0 

la fuerza de trabajo y los medios de producción; las distintas formas 

de producción y de organización del trabajo; las relaciones sociales 

de producción. Se sacaron los costos de producción y los precios de 

venta del producto. 2. La materia prima: la obtención de la materia 

prima y las dificultades del artesano para conseguirla y retenerla.3. 

La comercialización de los productos: aquí se vieron las caracterlsti 

cas de la relación entre el artesano y el comerciante. El capital co 

mercial controla la producción y subordina el trabajo del artesano. 

Se investigó el destino de la producción y los mercados a que se diri 

ge. Los diferentes tipos de comerciantes. L o s  créditos y préstamos 

que el comerciante dá al productor. 4 .  El producto: se investigaron 

los cambios producidos en el producto según la demanda del mercado. 

- 

- 

- 

- 
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Fué necesario estudiar la unidad doméstica, ya que dentro de 6s- 

ta se lleva a cabo la reproducción de la fuerza de trabajo. Se viÓ 

en las distintas generaciones 13s cambios en su organización interna 

y en la división del trabajo a través del estudio de genealogía. El 

paso de familias extensas a nucleares y viceversa, según las necesi- 

dades y posibilidades del productor. 

Se hicieron estudios de caso para complementar la información an - 

terior. Se elaboraron presupuestos familiares y costos de producción 

Con la elaboración de un censo Socioeconómico que abarca toda 

la comunidad se pudo observar con claridad la importancia económica 

y social de la producción artesanal dentro de la comunidad. A la 

vez que 'di6 elementos para estudiar el proceso de diferenciación so- 

cial entre los artesanos. 



CAPITULO 1 

La desc r ipc ión  h i s t ó r i c a  de1 l u g a r ,  f í s i c a ,  económica y s o c i a l ,  

es necesa r i a  y? que los e f e c t o s  d i s o l v e n t e s  que produce e l  c a p i t a l  

en l a  producción de a r t e s a n í a s  depende de l a  comunidad productora.  

1. Descripción h i s tó . r i ca  d e l  l uga r  de e s t u d i o ,  

Santa  Marfa Rayón se encuentra  ubicado en e l  extremo s u r o e s t e  

d e l  V a l l e  de Toluca, Estado de México, en l a  p a r t e  más baja de l a s  

l a d e r a s  de Xinantéca t l ,  comunmsnte llamado Nevado de Toluca. 

Brevemente d e s c r i b i r é  tres e t a p a s  h i s t ó r i c a s  d e l  poblado, dando 

l a s  característ icas genera les  (de cada una de e l l a s ,  

a)  %poca Prehispánica.  

En l a  época prehispánica  es ta  zona estaba ocupada por m a t l a t z i n  - 

cas, Santa  María Rayón l levaba  e l  nombre de Cuauhtenco que s i g n i f i -  

cabaca: " lugar  en l a  o r i l l a  d e l  bosque o monte". E r a  una pequeña 

agrupación, s u  aSien to  h a b i t a c i o n s l  o r i g i n a l  se encontraba hac ia  e l  

occ idente  d e l  a c t u a l ,  ya que l a  laguna de Chingnahuapan se extendía  

h a s t a  los t e r r e n o s  en que hoy se a s i e n t a  e l  pueblo. (cf  Carlos  H. ' 

González, 1973). 

La laguna se encontraba rodeada de bosques y l a  t ierra de l a  zo - 

na era considerada de l a s  más fé r i t l es  d e l  México c e n t r a l .  L o s  habi- 

t a n t e s  de Cuauhtenco explotaban los r ecu r sos  que les brindaba l a  l a  - 

guna como l a  pesca,  caza de pa to ,  de r anas ,  etc.  a s í  cono e l  t rabajo 

de l  t u l e  que crecía en l a  laguna. También explotaban e l  bosque, no 

hay información sobre  s i  precisamente en Cuauhtenco se trabajará l a  

madera, pero s í  se sabe que e n  l a  zona se t r a b a j ó  l a  madera labrada  

en forma de bateas y o t r o s  u t e n c i l i o s  de t i p o  doméstico. También, 
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t r aba ja ron  l a  t i e r ra ,  sembraban con m a í z  y f r i j o l .  

comunal a exce2ción de  l a  poseída por los señores  y cac iques  de  l a  

La  t i e r ra  era 

reg ión .  

L a  f e r t i l i d a d  de  l a  t i e r r a  y l a  r iqueza  n a t u r a l  llamó l a  a t en  - 

c i6n  de  los  aztecas, qu ienes  conquis ta ron  e l  v a l l e  ba jo  e l  mando de  

Axayácatl .  

ex te rminio  que casi  acaba con l a  población o r i g i n a r i a .  

La dominación azteca fué  breve,  pero fué  una guer ra  de 

Durante e l  dominio azteca, Cuaulitenco fué  c rec iendo hasta lle- 

gar al rango de pueblo. De este periodo se conoce otro nombre para 

Cuauhtenco: Xonacatlán- es una pa labra  Ndhuatl compuesta que qu ie re  

decir: Xonaca, Xoxonácatl cebol la ;  " t la" :  p a r t f c u l a  de ind ica  abun- 

danc ia ;  y "A1': apócope de  "an" lugar .  E s t o  es: " lugar  donde abundan 

l a s  cebo l l a s " .  Se puede i n - f e r i r  que p a r t e  de l a  población senbra- 

ba cebolla que comerciaba en los pueblos cercanos y en e l  v a l l e  de 

México, l o  c u a l  es pos ib l e  por s u  ce rcan ía  a l a  laguna. (cf C.H. Gon - 

zá lez  , 1973). 

b) Epoca Colonia l  h a s t a  l a  REvolución Mexicana. 

Después de l a  conquis ta  estas t ierras pasaron a ser yropiedad 

de Hernánn CortQz, 

tada .  Poster iormente parte de  este t e r r e n o  sería apropiado por l a  

Hacienda de Atenco. 

P a r t e  de l a  tierra comunal del poblddo fué rea- 

La  población indlgena después de l a  conquis ta  disminuyó grande - 

mente, las  causas  que provocaron este fenóneno fueron principalmen- 

t e  l a s  epidemias y e l  ex terminio  que de l a  población indígena se 

h izo  en algunas reg iones ,  como consecuencia de l a  sobreexplo tac ión  
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que sufrieron de manos de los españoles. En esta parte del Valle en 

menos de 30 años se había reducido en un 50% la poblacidn indlgena. 

(Quezda Ramlrez. 1972, p. 16). 

Las haciendas llegaron a poseer casi todo el territorio, intro- 

dujeron el cultivo del trigo el cual rápidamente se extendi6, sin ern- 

bargo, los que llegaron a conservar sus propiedades siguieron culti- 

vando frijol y malz. 

'1, La producción de artesanfas se llevaba y lleva aún a cabo en 

varios pueblos del Valle de Toluca. Los principales productos arte- 

sanales son los siguientes: 

1) Textiles. Antes de la conquista se trabajaba con fibras de na- 

gue& algod6n entre otras, en la colonia se siguieron utilizando. 

El trabajo con lana fue introducido por l o s  españoles, actualmente 

hay pueblos como Gualupita -donde se trabaja la lana haciendo'swea- 

ters. 

2) Cestería. Para este tipo de trabajo se usaba la palma y juncia o 

I 

t 

bien el bejuco. 

que sacaban de la laguna y los vendlan en los pueblos de los alre- 

dedores. 

ta que la laguna fue entubada por el gobierno a mediados de este si- 

La poblaci6n de Cuauhtenco tej€a petates con el tule 

Esta actividad se conservó entre la población de Ray6n has- 

glo, para abastecer de agua al Distrito Federal. 

3 )  Madera. Debido a la existencia de tunidos y extensos bosques, el 

trabajo en madera se'llevo a cabo en varios pueblos del Valle y se 

sigue llevando a cabo como una actividad econ6iriica importante. LO 

que más se producía eran utencilios de uso doméstico y bateas. 

Durante la independencia, las fuerzas del general Hidalgo pasa- 

ron por el Valle de Toluca, entraron por San Felipe del Obraje, pa- 

- 
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sando por Ix t lahuaca ,  Toluca,  Metepec, Sant iago Tianguistengo. A l  

ponien te  d e l  poblado se encuent ra  una pequeña e levac ión  d e l  t e r r e n o  

donde Ignac io  López Rayón acampó con sus  t ropas  l a  v í spe ra  de  l a  ba- 

t a l l a  de  Tenango con t r a  l o s  real is tas .  Actualmente e x i s t e  un monu- 

mento en este luga r ,  cons t ru ido  por los  hab i t an te s  de Rayón en memo- 

r i a  de  este hecho. 

La población indígena habla  disminuido grandemente en e l  s i g l o  

pasado. En Rayón l a  población blanca y m e s t i z a  l l e g a  a conformar 

l a  m i t a d  de  l a  población y es e l  porcenta je  n6s a l t o  después de Tenan 

go y Tianguistengo. Actualmente no hay ind ígenas  en e l  pueblo. E l  

- 

s i g u i e n t e  cuadro muestra l a  d i s t r i b u c i ó n  por raz-as y e l  idioma que 

hablan en los d i s t r i t o s  de Tol-uca y Tenango. (Cuadro N o .  1 ) '  

En 1874, Cuauhtenco que l levaba  e l  nombre de  Santa  Marfa l a  Asun - 

c ión ,  fué  elevado a l  rango de municipio,  a s l  m i s m o  cambió el 'nombre 

a Santa  María Rayón en memoria de I. López Rayón. 

E l  municipio de Santa  María Rayón l i m i t a  a l  no r t e  con e l  munici- 

p i o  de Tenango d e l  V a l l e ,  a l  este con los  de Texcalyacac y Joquicingo;  

a l  oeste con Calirnaya. 

becera que l leva e l  m i s m o  nombre y que es 

e l  pueblo de San Juan I s l a ,  los ranchos de San Diego, La  Asunción, 

L o s  Cerri tos,  Sanabr ia ,  San Mi.gue1, Santa  Anita  y por las  g ran ja s  

av lco la s  Santa  María, E l  Corratl i to y l a  Ex-Hacienda de Sant iagui to .  

Actualmente se encuentra  in tegrado  por l a  ca - 
e l  lugar  de e s t u d i o ,  por 

Antes de l a  revoluc ión  pocos e ran  los que poseían t ierra.  Só- 

l o  habla  5 p r o p i e t a r i o s  con ex tens iones  mayores de 511 cada uno, l l e  

gando uno de e l l o s  a t e n e r  más: de 50 hectáreas. Cultivaban maíz . 
L o s  h a b i t a n t e s  de Rayón (pueblo) t raba jaban  como peones t a n t o  con ' 

los p r o p i e t a r i o s  de l  pueblo como en l a s  Haciendas cercanas ,  s iendo 

- 
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la principal la Hacienda de Atenco. 

Como complemento al trabajo del campo, las familias trabajaban 

el tule. Hacían petates los cuales vendían en los pueblos de los al- 

rededores. El tule crecia en la laguna, la cercanla de la laguna 

permitía además del trabajo del tub?, la pesca y caza, complementos 

a la econonía familiar. 

A finales del siglo pasado y principios de éste había familias 

por toda la República. Una de de arrieros que hacían largos viajes 
sus 

estas familias fué la que conoció en uno denviajes el trabajo de ma- 

dera tn rnéada  ~7 In 5nt-rodi.iio PI? cl i iucbln.  El trabajo con rriadera se 

viene haciendo desde la época prchíspdnica en e s t a  zona,  l a  innova- 

ción es el uso del torno. 

trabajaba, pero al ir creciendo la demanda, fueron contratando gente 

para que trabajara para ellos.. Los primeros meses no cobraban sue1 

do, les enseñaban a tornear a caTbio de lo que produjesen. Cuando 

dominaban el instrumento y reunían de su salario lo suficiente para 

En un principio sólo una familia lo 

- 

hacerce un torno, se inde2endizaban. 

zar el trabajo artesanal en el. pueblo. 

Para 1930 se erqezó a generali - 

La madera era fácil de conseguir aunque significaba un gasto 

alto de trabajo. 

ducto lo vendían dentro del pueblo y en los pueblos de l o s  alrededo- 

res, sólo hacían cucharas y molinillos para el chocolate. Los arrie 

ros llevaban artesanfa en sus viajes para venderla por el canino. 

El mismo art-esano iba a cortar su árbol. El pro- 

- 

c) Siglo XX. 

Durante la revolución los habitantes de Rayón no tienen una 

participación activa, pero si .sufrió todas las consecuencias de la 
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crisis. La  a g r i c u l t u r a  f u e  cas i  p a r a l i z a d a ,  las  cosechas fueron ma- 

l a s ,  hubo un cons t an te  saqueo, en 1917 e l  pueblo s u f r i ó  hambre y en 

1918 hubo una epidemia de  g r i p a  que acabó con gran p a r t e  de l a  po- 

b lac ión .  Durante ese per íodo  hubo mucha migración a l  d i s t r i t o  fede- 

r a l  en  busca de  t r a b a j o .  E s t o  se -uede observar en las s i g u i e n t e s  

c i f ras :  en 1878 l a  población t o t a l  de Rayón era d e  2,382 h a b i t a n t e s  

en 1921 era de 1 , 1 1 6  h a b i t a n t e s ,  más de  l a  mitad de  l a  población mu- 

r i ó  o emigró . 
Fui5 h a s t a  1930 que se cons t i t uyó  e l  e j i d o  de  Santa  Marla Rayón 

Se dot6 a 148 campesinos con 282 hectáreas de los ranchos de Sant ia -  

g u i t o  . Solo alrededor d e l  50% de  l a  población f u é  dotada. 

L a  t i e r ra  que per tenece  al. e j i d o  se encuentra  hac ia  e l  o r i e n t e  

d e l  poblado en d i r e c c i ó n  a l  c e n t r o  de  l a  laguna. E s t e  t e r r e n o  e s tu -  

vo c u b i e r t o  d e  agua en épocas a n t e r i o r e s .  

agua que su f ren  cons t an te s  inundaciones en epoca de l l u v i a s  ( junio-  

sept iembre)  y en  inv ie rno  s u f r e n  de  cons t an te s  heladas.  E l  agua se 

encuent ra  sólo 28 c m .  de  l a  s u p e r f i c i e .  Cuando se do tó  a l  e j i d o  

con estos t e r r e n o s ,  ~610 18 h e c t á r e a s  es taban  c u l t i v a d a s ,  las 2 6 4  

r e s t a n t e s  e ran  agostaderos y SE! u t i l i z a b a n  pa ra  e l  pas toreo .  E l  go- 

b i e rno  sólo di6  l a  t ierra ,  s i n  dar los implementos de t r a b a j o  nece- 

r i o s ,  n i  semillas ?ara empezar l a  producción. Tardaron 5 años los 

ej idatar ios  en p repa ra r  l a  t i e r r a  para  c u l t i v a r l a .  

Son t e r r e n o s  con mucha 

a 

Durante estos años los e j i d a t a r i o s  s u f r i e r o n  cons t an te s  a taques  

d e  lo s ' dueños  de l a s  haciendas,  formaron un grupo de 1 2  hombres a r m a  

dos por  e l  gobierno que consti t .uyeron l a  defensa  r u r a l .  P o r  m á s  de 

4 años se enf ren ta ron  con los ex-hacend-ados. 

- 

En este periodo, en e l  añcl de  1928, por medio de l a  in te rven-  

c i d n  d e l  estado, l o s  campesinos. de Rayón compraron l a s  t ierras de l  
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Rancho Colorado. 

hec t á reas .  La venta  se h izo  a c r é d i t o .  Se vendi6 Tor almudes ( tres 

almudes hacen una hec tá rea )  cada ulmud costaba $55.00 . 

E l  rancho se venci6 e n  15,000.00 pesos,  t e n í a  272 

Se c r e ó  en e l  pueblo una comisión para  se l ecc iona r  l o s  candida- 

t o s  a a d q u i r i r  un pedazo de t e r r e n o  8n propiedad pr ivada.  N o  se PO - 

d í a  comprar una extensión mayor de una hec tárea  n i  menor de un almud 

s i n  embargo, según informaci6n d i r e c t a t e s t a  r e g l a  no fué seguida ya 

que se permi t ió  l a  compra de más de una hec tá rea  por individuo.  

Es t a s  t i e r r a s  es taban sembradas con t r i g o  e l  cua l  fue  s u s t i t u i -  

do por maíz a l  ser adqui r idas  por los  hab i t an te s  de Santa IlarIa Ra-  

yón, para  quienes e l  maíz es básico e n  l a  alimentaci6n. El Pancho 

Colorado se l o c a l i z a  a l  poniente 

j o r  ca l idad  que las dotadas a los e j i d a t a r i o s .  

b ra  haba y f r i j o l .  La producci6n e r a  para  e l  consumo f a n i l i a r .  

d e l  pueblo, sus  t i e r r a s  son de me-  

Junto a l  mafz se siem 

Artesanía .  

En e l  per iodo p o s t e r i o r  a l a  P,Evoluci6n suceden v a r i o s  cambios 

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

En primer luga r ,  e l  t u l e  enpieza a e scasea r  h a s t a  desaparecer  

Es to  s i g n i f i c a  l a  pérdi-  to ta lmente  cuando l a  laguna es ,entubada. 

da de una a c t i v i d a d  económica iinportante para  l a  f a m i l i a .  

D e  1 9 2 0  a 9140  aproximadamente algunos a r t e sanos  t r a b a j a r o n  

para  f á b r i c a s  de t e x t i l e s ,  ubicadas pr incipalmente en Toluca y Lerma 

Los a r t e sanos  hacían bovinas,  c a r r e t e s ,  e tc . ;  l a  f á b r i c a  les propor- 

cionaba l a  madera y e l  a r t e sano  e n  s u  casa  o e n  l a  m i s m a  f á b r i c a ,  con 

s u  to rno  de mano, llamado tarnbit5n de v i o l i n ,  hac l a  l a s  p iezas .  Se 

pagaba por p ieza  hecha. 

s u s t i t u y b  l a  madera y l a s  s i e z a s  i n d u s t r i a l e s  l e  quie ta ron  e l  merca- 

E s t a  a c t iv idad  se terminó cuando e l  p l a s t i c a  
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do a las  p i ezas  a r t e s a n a l e s .  ''Iubo pedidos extemporáneos de algu- 

nas  f á b r i c a s  h a s t a  1 9 5 0 .  

La mayoría de  los a r t e sanos ,  se dedicaban s i n  embargo a l a  ela- 

horaci6n de  u t e n s i l i o s  de cocina y algunos pocos enpezaban a hacer 

adornos como polveras  con l incriistaciones de hueso que vendlan d i r ec -  

tamente a l  consumidor o a comerciantes que empezaron a v e n i r  de  

o t r o s  pueblos y Estados.  

Uno de los problemas a que se enFWntet e l  a r t e sano  es en l o  re- 

f e r e n t e  a l a  obtencidn de l a  mater ia  pr ina :  l a  madera. L o s  bosques 

d e l  Val le  fueron desapareciendo y e l  a r t e sano  ha t en ido  que r e c u r r i r  

a pueblos t a n t o  cercanos como :tejanos a l  V a l l e  en busca de madera. 

Además de  lo s  problemas e n  l a  obtención de l a  rnadera, e l  a r t e sano  

t i e n e  Forblernas en r e t e n e r l a .  Esto se debe a l a  cons tan te  pres i6n  

que ejerce l a  f o r e s t a l  sobre los 7ueblos abastecedores  y sobre  l o s  

a r t e sanos  m i s m o s ,  con e l  supuesto o b j e t i v o  de e v i t a r  l a  t a b l a  de  l o s  

bosques. 

Eauna no ~ 6 1 0  le q u i t a  a l  a r t e sano  su  madera, s i n o  que conf i sca  s u  

to rno ,  herramientas ,  y en ocasiones ha l levado a los  a r t e sanos  a 

l a  c á r c e l .  E s t a  s i t u a c i d n  ha t r azdo  consigo e l  abandono de l a  a c t i -  

vidad a r t e s a n a l ,  ya que el a r t e sano  no 3610 a r r i e s g a  s u  m a t e r i a l  y 

herramienta s i n o  s u  propia  l i b e r t a d .  

E l  gobierno a t r a v é s  de l a  Subsec re t a r í a  Fores ta l  y de l a  

Ha habido periodos en que e l  gobierno i m p u b  e l  t r a b a j o  arte- 

s a n a l  y d e t i e n e  parcialmente l a .  migraci6n. Durante l a  pres idenc ia  

de Lázaro Cárdenas y pos t e r io rnen te  con L6pez Mateos, se impuls6 :. 

l a  p-QutX,'\&tJde a r t e s a n f a s  a n i v e l  nacional .  Duranke e s t o s  per io-  

dos los  problemas con l a  f o r e s t a l  disminuyeron Pero no se erradica- 

ron . 
Los problemas con l a  obtencidn de l a  mater ia  prima y con l a  co- 

' - *  , 7 t /  I .. i 1 I , ,  ; , -  , '  i l  ::, 7 T j - ;  jfi- 
- 
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mercialización del producto ha llevado a que l o s  artesanos y los j6- 

venes salgan de sus pueblos en busca de trabajo. A través de genea - 

logías y estudios de caso y la comparación entre los censos de pobla - 
ción, se puede observar que durante la primera mitad del siglo hay 

una fuerte migración tanto definitiva al distrito federal como tem- 

poral a los Zstados Unidos. Narran en el pueblo que ?or los cuaren- 

tas venfan carros y camiones de Estados Unidos a contratar jornale- 

ros del VAlle. Esta migración ha ido aumentado constantemente. La 

mayoría de las familias tienen uno o dos familiares trabajando en 

México, o alguna vez han trabajado fuera de su pueblo por tempora- 

das mayores a los tres meses. 

A finales de los 30's L6yez Mateos le dd un nuevo impulso a las 

artesanlac. El candidato a l a .  presidencia de la República declara: 

Si se fortalece nuestro artesanado con el 
crédito y la organizaci6n adecuados, po- 
drá convertirse dentro de sus dimensiones 
deindustria familiar, en un importante 
renglón de la actividad económica general ... El mexicano está dotado de ingenio y 
habilidad que le permiten hacer hernoso 
cualquier artefacto. Esta capacidad inna 
ta debe convertirse en una fuerza econ6mT- 
ca. Mucho de lo que la familia rural pro- 
duce en los tiempos libres, cuando el tra- 
bajo agrícola no requiere su presencia en 
la sementera, Puede organizarse y desarro- 
llarse para constituir la base de diversos 
artlculos que dexandan los habitantes de 
nuestras ciudades y 'que pueden ser exporta 
bles.. . A los artesanos de la República 
les digo: sus manos son su mayor riqueza; 
ellas, con nuestra herencia cultural y la 
sensibilidad que han recibido de nuestros 
antepasados, les 2eriniten hacer muchas co- 
sas que pueden beneficiarlos econ6micamen- 
te.. . I i . *  

.- 

*Citas de varios discursos proununciados ?or el licenciado Adolfo 
Ldpez Mateos en distintas partes del pars durante su gira como can 
didato a la presidencia de la república en 1958. Citado por Victo- 
ria Movelo 1976 p .  40 
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La artesanla es vista como una fuente adicional de ingreso para 

el campesino y como un product.0 exportable que puede traer divisas 

al país. 

En l o s  cincuentas se generaliza el uso del torno impulsado con 

notor eléctrico, el cual aumen.ta el nGmero de piezas hechas por 

hora. Así mismo la demanda se: amplla, la venta de artesanfaz se da 

en 7 3  ferias,fiestas etc. hasta la exportación . 
En 1958 se inaugura la Feria del Hogar, los artesanos de Ra- 

y6n son invitados a participar . En la feria se les permite vender 

sus productos y mostrar su tra.bajo al pGblico. La prinera feria que 

se realizó se pi& que cada artesano llevara un diseño nuevo, e s t o  

es, que hiciese algo distinto que pudiese gustar al píblico, de ma- 

nera que se diversificara la producción. 

sido invitados a exposiciones internacionales principalmente en Es- 

tados Unidos, Canadá y Japón. 

L o s  artesanos de Rayón han 

Esta nueva apertura de los productos artesanels en el mercado, 

atrae de nuevo artesanos que hablan salido dekpueblo, 

trabajo. 

en busca de 

A finales de los  sesentas; se acelera el desarrollo industrial 

del Valle de Toluca. S e  construye el Parque Industrial Lerma-Toluca 

el Parque Industrial de SAntia.go Tianguistengo y el Parque Industrial 

de Tenango. As$ mismo se han construido una serie de fábricas peque 

ñas y medianas,en 1978 se construyo una fábrica de tornillos en La 

parte poniente., del  pueblo y en 1981, se estaba construyendo unos la- 

boratorios químicos dentro del mismo pueblo. 

- 

Estas fábricas han abiertos fuentes de trabajo para los habitan - 
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tes del Valle, muchos trabajadores que hablan enigrado, volvieron 

ante la nueva perspectiva de conseguir trabajo cerca del pueblo na- 

tal, t\a.nbién ha habido migración de familias de otros estados de la 

República que vienen en busca de trabajo. 

20 años a la fecha se han establecido 20 familias en el pueblo. Es- 

tos trabajadores dessmpeñan las labores del campo, trabajan cono peo 

nes para los productores del pueblo o en los  ranchos de los alrede- 

doresp como veremos el trabajo de peón es el nenos resunerado de la 

región y no requiere de ninguna escolaridad. 

prefieren buscar trabajo en las fábricas y en las ciudades,a traba- 

jar como peones. 

En Senta Marla Rayón de 

- 

L o s  jóvenes de Rayón 

A continuación se pasará a hablar de la situación actual del 

Poblado y la relación que tiene la producción artesanal con el tra- 

bajo fabril, la agricultura y el comercio. 

2. Descipción del pblado - 

El municipio de Rayón cuenta con una superficie de 26.23 km 2 . 
El territorio que ocupa es -lano (a excepción de la prominencia men 

cionada anteriormente con respecto a Ignacio L. Rayón), con una le- 

ve inclinación de poniente a oriente. Se encuentra a 2600 m. sobre 

el nivel del mar, forma parte de las zonas bajas del Valle de Tolu- 

ca. Es de clima templado frlo, con fuertes lluvias de mediados 

de mayo hasta mediados de octubre. Durante el invierno hay hela- 

das las cuales se prolongan a nay0 "heladas tardlas" y empiezan en 

septiembre con las "heladas tempranas", lo cual provoca grandes da- 

- 

ños a la agricultura. 
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Asentamiento. El pueblo de Santa María Rayón, cabecera del nunici- 

pi0 que lleva el mismo nombre está formado por un cuadro central, don - 

de se encuentra ubicado el Palacio Municipal, la Iglesia, la Casa 

de la Cultura, la Biblioteca de1 Pueblo, los Archivos del Pueblo, 

la Primaria y el Kinder, así corno una serie de pequeños comercios co- 

mo: abarrotes, farmacia, tienda de licores, ?anaderla, correo, etc. 

Este cuadro tiene una calle pavimentada y las demás se encuentran em - 

pedradas. Todas las calles de:L centro tienen banquetas. Las ca- 

sas habitación son hechas en su mayoría de tabique y manpostería, 

cuentan con todos l o s  servicio::: agua potable, luz, derenaje y alcan - 

tarillado; el teléfono todavla no es directo sino por llnea. 

Alrededor de este cuadro central se han ido construyendo tres 

colonias en los Gltimos 20 años. Estas colonias sólo cuentan con 

auga y luz, las calles ~ 6 1 0  están trazadas. 

El pueblo está comunicado por dos caminos: uno de terracería 

que viene de Metepec y llega hasta Tenango, y la carretera estatal 

que hace el mismo recorrido, s6Lo que ésta llega hasta Ixtapan de la 

Sal, y cruza la Parte poniente del Foblado. También hay un camino 

que sale hacía el oriente del pueblo y lleva a las tierras ejidales. 

Escolaridad. La población cuenta con un Kinder, aunque son pocas 

las madres que llevan sus hijos al kinder debido a que se pide rnate- 

rial muy costoso para los niños, cuentan con Frirriaria y secundaria. 

Para hacer la preparatoria los jóvenes tienen que ir a Tenango o a 

Toluca. Si se quiere continuar los estudios para una carrera corta 

o profesional, tienen que ir a Toluca o venir al Distrito Federal. 

El analfabetismo en las nuevas generaciones esta casi total- 

mente erradicado, alrededor del  1% de los niños en edad escolar no 
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a s i s t e n  a l a  escue la  por razones econónicas.  

c ión  a d u l t a  hay un 19% de ana l fabe tos .  

x i co ,  1975) 

de  l a  poblaci6n (cuadro N o .  2) 

En cuanto a l a  pobla- 

( P a n o r h i c a  d e l  Estado de M é -  

En e l  s i g u i e n t e  cuadro se ve e l  grado de escolar idad  

Fac tores  Demogrsficos. 

3,554 según e l  censo que se levant6  e l  verano de 1981 . N o  se h a n  

E l  n h e r o  de hab i t an te s  d e l  pueblo es de  

podido obtener  las  c i f r a s  o f i c i a l e s  d e l  censo de 1980. E l  s i g u i e n t e  

cuadro muestra e l  crecimiento demográfico de 1920 a 1981. 

1921 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

1980 

Número de Habi taptes  
~ 

1,116 

1,193 

1,354 

1,763 

2,162 

2,809 

3,554 

La población económicamente a c t i v a  d e l  pueblo de Santa Marfa 

Ray6n, está formada por 965 t r aba jadores ,  de los cua le s  760 son pa- 

dres de  familia y 250 son s o l t e r o s .  Las p r i n c i 9 a l e s  ac t iv idades  eco- 

nómicas son l a s  s i g u i e n t e s :  
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CUADRO I11 . POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 1981.  

padres de 
Actividad econ6mica farnilia s o l t e r o s  t o t a l  % 

ARTESANOS 1 3 1 63 244 25 8 

OBREROS 94 5 2  145  1 5  % 

PEON 

CAMPESINO 

EMPLEADO ( 1 )  

COMFIRCIO 

PROFESOR 

1 2 2  

34 

1213 

89  

25  

1 4  1 3 6  1 4  Oó 

3 4  4 %  

36 1 6 4  1 7  % 

9 4  1 0  % 

1 2  4 0  4 %  

i 

- 
3 

ALBAfqIL 25 - 25 3 %  

OTRAS ACTIVIDADES ( 2 )  5 9  23  82  8 %  

TOTAL : 760  205 965 1 0 0  % 

I I 

- L L  

23 Trabajan e n  e l  D . F .  

(van y vienen)  
23  3 %  

mujeres que t r a b a j a n  7 2  70  1 4 2  1 5  % 
, 

Datos obtenidos del  Censo eleborado y levantado durante  e l  t r a b a j o  de 
campo (julio-noviembre) de 198:1, e n  Santa Marfa Rayón, Estado de M e -  
x ico .  
(1) Por enpleado se incluyen t r aba jaodres  d e l  Estado t a n t o  e n  s e r v i -  
c i o s  como e n  l a  burocrac ia ,  asf  como empleados de p a r t i c u t a r e s  como 
meseros, cuidadores ,  e t c .  
( 2 )  Act ividades como chofe r ,  r e p a r t i d o r ,  músico, médico, etc. . .  

L a  a c t i v i d a d  ar tesana labsorbe  e l  mayor número de t r a b a j a d o r e s ,  

s i n  embargo s 6 l 0  ocupa e l  2 5 %  cle l a  poblaci6n econ6micamente a c t i v a .  

N o  e x i s t e n  d a t o s  censa l e s  que nos pe rn i t an  hacer una comparación de 

l a  a c t i v i d a d  artesanal a l o  l a rgo  d e l  siglo, 

d i o  de genealogías  y b i o g r a f í a s  personales ,  se puede d e c i r  que e l  

número de personas dedicadas al. t r a b a j o  a r t e s a n a l  ha f luc tuado a l o  

pero a t r a v é s  d e l  es tu-  



l a rgo  d e l  s i g l o  dependiendo, dcs una serie de condiciones ex te rnas ,  

as€ como i n t e r n a s  propias  de la producci6n a r t e s a n a l  y s u ' c o a e r c i a l i -  

zación en e l  mercado. La t endenc ia  genera l  es e l  abandono de  l a  sro- 

ducción de  a r t e s a n l a s .  En e l  s i g u i e n t e  c a n í t u l o  se verán l a s  cau- 

sas de  esta s i t u a c i ó n .  E l  75% de l a  PEA dec la ró  en e l  censo alguna 

vez haber t r aba jado  l a  artesantía y l iaberla dejado. Las razones p i n -  

c i p a l e s  son: - no conseguir madera, - no conseguir mercado para  sus 

productos,  - ganan más t raba jando e n  las f á b r i c a s  o corno empleados. 

3, P r i n c i p a l e s  wt iv id-adps  econ6m.icas de l a  población. 

En los  s i g u i e n t e s  c a p í t u l o s  se t r a t a r á  a fondo l a  producción a r -  

t e s a n a l  por l o  que aquí  pasaré  a describir  las  ac t iv idades  económicas 

nbs importantes en que se ocupin lo s  h a b i t a n t e s  de Ray6n y su  rela--  

c ión  con l a  producción a r t e s a n a l .  

dji AgricuJtura 

Eii Santa María Rayón 207 individuos t r aba jan  directamente l a  

t ierra .  Esta  c i f r a  es pequeña y consideramos que cons t i t uye  sólo 

e l  21% d e l  t o t a l  de  l a  poblaci15n económicamente a c t i v a .  Zn 1930 a l -  

rededor d e l  50% de l a  PEA oose ía  t i e r r a ,  actualmente esta c i f r a  ha 

disminuido a l  2 1  % (más de l a  m i t a d ) .  D e  es-:os 237 I roduckores ,  1 9 5  

D03e2i1 t i e r r a  c j i d a l  y 1 2 6  propiedad pr ivada (27  e j i d a t a r i o s  poseen 

t ierra en propiedad p r i v i d a  adfzmás de l a  e j i d a l ) .  

A continuación se hablará  de los  pequeños p r o p i e t a r i o s  y l o s  

e j i d a t a r i o s  conjuntamente debido a que e l  e j i d o  no representa  una or- 

ganización s o l i d a ,  es decir ,  no hay una organización e n t r e  los  

e j i d a t a r i o s ,  hace rnás de año y medio que  no se l l e v a  a cabo una asam- 

blea e j ida l ,  no hay un r e g i s t r o  de los e j i d a t a r i o s ,  etc.  Los trámi-- 

tes que se hacen con i n s t i t u c i o n e s  o f i c i a l e s  para  c r é d i t o s ,  compra 
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Cantidad de tierra 

de maquinaria, etc... se hacen a título individual aunque se utili- 

ce el ejido para poder adquirirlos. En el censo 105 productores 

declararon poseer tierra ejidal, pero según datos oficiales (refor- 

ma Agrariajson 1 4 8  los ejidatarios. 

se puede exFlicar si se toma en cuenta que s610 el 30% declararon ha- 

ber sido dotados directamente por el estado, 42% recibieron su parce- 

la en herencia y un 28% por medio de la coapra, por lo tanto el cam 

bio de propietarios ha sido constante, la compra-venta de tierra es 

común en el pueblo así cono el arrendamiento de ellas, por lo que las 

Esta diferencia de las cifras 

- 

Ejidatarios % 

cifras varían constantemente. 

CUADRO IV , , RE;LAJXpN, DE, PRQDJJCFi 
I I 

lblenos de 1 hectárea 64% 

una hectárea 

más de una hectárea 

y menos de 1 0  13. 

30 28% 

8 0% 

más de 10 hectáreas - 

Total 

yG*, i t i  I I 

Pequeños 
Prop. % 

77  60% 

28 22% 

22 1 7 %  

2 1% 

1 2 9  
I l l i  

Total a 
1 4 4  6 3  % 

55 25 % 

207 ( 1 )  I 

Fuente: Censo levantado en 1 9 3 1  

( 1 )  20 ejidatarios tienen tierra en ejido y en nropiedad privada. 

Aunque por medio del censo no se sabe que cantidad de hectáreas 

tiene exactamente cada productor ya que el camiiesino es renuente a 

declarar el total de sus terrenos, se sabe por medio de la investi-- 

gacidn directa que hay propietarios que ?oseen más de 50 hectáreas y 

*Llamo productor a todo aquel que trabaja la tierra ya sea que venda 
sus cosechas en el mercado o la use para el consumo familiar. 
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además que son más de 2 pronietarios. Sin embargo estas cifras nos 

demuestran una tendencia a la concentración de tierras por parte de 

unos pocos y por otro lado la existencia de minifundios. El 63% 

de todos los propietarios (ejidales y pequeña propiedad) poseen me - 

nos de una hectárea y el 25% una hectárea, lo cual no es suficien- 

te para asegurar la subsistencia de una familia; si juntanos las dos 

cifras tenernos que el 88% de los productores tienen minifundios, 

donde la extensibn de tierra es insuficiente para la manutención de 

la familia. De una héctarea de maíz un productor saca suficiente 

maís para.hacer I .  tortillas medio año, invierte $13,000.00 en su par- 

cela y saca lo mismo, lo cual vuelve a invertir. 

El cultivo principal es el maSz, todos los productores siembran 

maíz. El 35% de los Productores intercalan el cultivo del maíz con 

el frijol y haba. El haba y frijol son para el consumo familiar,no 

se comercializa, cuanto al maíz, el 31% de los productores vende 

parte de su cosecha a la Conasupo o a particulares del pueblo. El 

69% restante lo utiliza para 121 consuxto familiar y ~ 6 1 0  lo vende 

cuando necesita dinero, lo cual sucede frecuentemente. 

Hay productores que cultivan hortalizas, este cultivo no se en- 

cuentra generalizado entre los productores: 19 productores tienen 

hortalizas, o sea, ~610 el 9% del total de yroductores. De éstos, 

7 poseen tanto tierra ejidal como pequeña propiedad. Todos siembran 

además rnalz. El total de tierra ejidal utilizada para estos culti- 

vos es: 14 hectareas aproximadaaente y de propiedad privada son alre- 

dedor de 40 hectáreas (no se tienen datT)s sobre el valor comercial 

de la nroducci6n). Dentro del terreno ejidal, existen 3 hectáreas 

con riego, debido a que existe un brote de agua natural que se entub6 

y se reparte entre las parcelas lo cual pernite tener 2 cosechas al 
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afio, s i  no se l l egan  a inundar en Spoca de  l l u v i a s .  

E l  producto de  e s t a s  t i e r r a s  se venden en e l  mercado de  Toluca,  

o a comerciantes que vienen por l a  cosecha, generalrnente las  cose- 

chas ya se encuentran vendidas a comerciantes que adelantan d ine ro  

para  las semi l l a s ,  abono, e tc .  y en algunos casos e l  comerciante 

aisnio levanta  l a  cosecha. Algunos productores han t r a t a t o  de vender 

s u  cosecha en L a  Merced, pero han s a l i d o  perdiendo. 

La nayorfa  de l o s  productores t r a b a j a  indirecta-ente  l a  t ie-  

rra.  El t r a b a j o  f a n i l i a r  es rnuy imFortante,  sobre todo en 103 casos 

en que se tenga otra  ac t iv idad  econ6mica y por l o  t a n t o  FOCO tiempo 

para  t r a b a j a r  en l a  parce la .  Generalmenke son los honbres de la fa- 

m i l i a  l o s  que se reya r t en  e l  t r a b a j o ,  los hombres mayores ( los  abue 

1os)son los -que se ocupan constantemente de l a  pa rce l a ,  los  jóvenes 

p r e f i e r e n  buscar t r a b a j o  en ac t iv idades  remuneradas. La n u j e r  sólo 

p a r t i c i p a  en l a  cosecha. 

- 

L a  con t r a t ac ión  de  peones es f recuente  cuando se t i enen  a c t i v i d a  - 

des  conplementarias o se t i e n e  una extensidn de t i e r r a  mayor de 5 hec- 

táreas y no se "Lime f a i i i l i a r e s  que puedan ayudar.  P o r  l o  genera l  se 

c o n t r a t a  peones de manera t e m y r a l  y sobre todo en l a  cosecha. sdlo 

a l rededor  de 7 productores  con t r a t an  peones de inanera permanente. E s  

d i f f c i l  encont rar  Leones, ya que l a  mayoría p r e f i e r e  t r a b a j a r  en  

los  ranchos de los  a l rededores  donde son n e j o r  remunerados. 

Durante l a  cosecha, l o s  Froductores recur ren  a l a  ayuda mutua 

"mano v u e l t a " ,  ya que los peones escasean y adenás l a  mayoría no t ie-  

ne e l  d ine ro  para  pagar les  a los peones y darles de comer y beber du- 

r a n t e  l o s  d f a s  en  que e s t é n  t rabajando para él. 

E l  uso de maquinaria a g r l c o l a  es f r ecuen te  en e l  Val le  de Toluca. 
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En Santa María Rayón hay 5 productores 

posee otro tipo de maquinaria agrícola 

lo 69 productores poseen yunta ( 3 3 % )  . 

que poseen tractor y uno que 

cono las desgranadoras. S6- 

Esto deja a 1 3 3 ,  o sea el 

6 4 %  de los productores, con la necesidad de alquilar tractor o yun- 

ta. De estos productores el 5i3% prefiere alquilar tractor y el 42% 

alquilar yunta., algunos alquilan de los dos dependiendo de cual 

puedan conseguir. En la inayor.fa de los  casos, se alquila el tractor 

por un día entre varios productores de pequeñas parcelas y entre to- 

dos se paga, asl: el trabajo sale más rápido que con la yunta y con 

menor costo. Por lo que el uso del tractor trae beneficios incluso 

en parcelas pequeñas de uno o dos almudes. 

Los dueños de los tractores, tanto de Rayón como de los ranchos 

de los alrededores los alquilan, ya sea que ellos mismos hagan el 

trabajo o lo haga algún peon. Tanbién algquilan las desgranadoras, 

sobre todo en los ranchos de los alrededores; antes la mujer desgrana - 

ha el maíz, actualemtne en su lugar se contratan peones o se alquila 

una desgranadora. Corno venos, más de la mitad de los dueños de par - 

celas recurren al uso de maquinaria agrícola para el trabajo del 

campo. sólo el 36% de los productores poseen l o s  medios necesarios 

para cultivar su parcela, el rusto carece de los implementos bdsi-- 

cos para la agricultura. 

Productores con, actividades económicas complementarias. 

El 80 % de los productores cuentan con una actividad económica 

complementaria: 8 2  ejidatarios y 8 3  pequeños Lropietarios. La rela- 

ción es como sigue: 
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CUADRO V ACTIVIDADES COMPLEPIENTARIAS DE PRODUCTORES 

Actividad e j ido privado total % ( de 162 productores) 

I i 

-_--I I C  i L h  

Artesanos 27 21 48 29 % 

obreros 8 10 18 11 % 

peones 18 16 34 21 % 

comercio 4 16 20 12 % 

empleado 11 16 27 16 % 

11 % 
I I f I i f  

otros 14 4 18 

Total 82 33 165 

El 80% de l o s  productores recurren a otra actividad econónica de 

mnera constante, el 20% restante sólo en caso de necesidaü recurren 

a otra actividad, ya que lo que producen de la tierra es suficiente 

para su subsistencia y reproducción. Ilay que diferenciar, al caznpe- 

sino que se dedica al cultivo de la tierra y sólo de e l l o  vive, pero 

que su producción sólo la alcnaza para lo estrictamente necesario. 

teniendo que recurrir temporalmente a otras formas de trabajo asa- 

lariadas, del campesino que ha ido comprnado tierra y ha podido te- 

ner un excedente que le permite invertir en maquinaria, abonos, etc. 

después de haber satisfecho sus necesidades básicas. 

Cabría preguntárse si estas actividades económicas son realmen- 

te un complemento al ingreso proveniente de la tierra, (como sería 

el caso de los  campesinos mencionados anteriormente), o la tierra 

un complemento al ingreso proveniente de éstas actividades. A la 

vez que los productos de la cosehca como el maíz, haba, frijol, pue- 

den ser un complemento a la dieta diaria, es un recurso,es decir, 

se puede vender la tierra y el producto en momentos de necesidad. 



3 7 .  

L a  t i e r r a  p e d e  l l e g a r  a ser una inve r s ión ,  es d e c i r ,  en un momento 

dado se puede vender,  a l  c o r r e r  de  l o s  alios s u  p rec io  ser5 caüa vez 

mayor. Se mencionó anter iormente que e l  - rec io  delalnud en 1930, 

e r a  de  $ 35.00, en 1 9 3 1  un almud v a l í a  a l rededor  de $15,090.00. 

La t ie r ra  t i e n e  un v a l o r  e n  e l  nercado de f in ido ,  se fue lve  una ner- 

canc ía ,  una invers ión  ?ara  aqu6l lds  que l a  compran y un recurso pa- 

r a  aquél los  que tuv ieron  l a  necesidad de  venderla.  

E s  f recuente  l a  conpra-venta de pa rce l a s ,  a s í  cono e l  arrenda- 

miento,  l o  c u a l  se ha v i s t o  incrementado desde p r i n c i p i o s  de  los 

70"s.  En e l  s i g u i e n t e  cuadro se muestra l a  compra-venta de t i e r ra ,  

que a c t i v i d a d  desempeña el que l a  cornpra, a s €  como e l  tiempo que 

t i e n e  de  habe r l a  comprado. (ver  cuadro en  pag. 3 5 ) .  

D e  1 9 6 3  a l a  fecha ( 1 9 8 1 ) ,  G2 individuos adqui r ie ron  su  parce- 

l a  por medio de l a  compra, e s t o  es ,  e l  30% de  los productores y 34 

productores  compraron sus  parc;2las hace más de 15 años. En t o t a l  

son 35 los productores  que adqui r ie ron  s u s  Farce las  por medio de 

l a  compra, o sea  e l  47% d e l  t o t a l  de productores ,  e s t o  ind ica  un a l  - 

t o  fnd ice  de t ransacc iones  cornerciales con l a  t i e r ra .  

Artesanos con t i e r r a  

Se puede observar  en el ciiadro, que lo s  que más han c o n y a d o  

t i e r r a  en los últimos años son los  a r tesanos .  En t o t a l  tenemos que 

48 a r t e sanos  poseen t i e r r a :  27 t i e n e n  t i e r r a  e j i d a l  y 2 1  en pro-ie- 

dad Frivada.  D e  éstos 48  productores ,  7 obtuvieron s u  t i e r r a  e n  do- 

t a c i ó n  e j i d a l ,  15 por nedio de herencia ,  y e l  resto por medio de l a  

compra. 

Un 33 % de los a r t e sanos  con t i e r r a  ;?oseen niás de una hec tarea  

y un 67% goseen nenos de una heckarea.  La mayoría siembra maíz in -  

t e r c a l a d o  con haba y f r i j o l ,  dos t i e n e n  r i e g o  y siembran h o r t a l i z a .  
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La mitad de los productores vende sus productos: 13 a Conasupo y el 

resto. a particulares. En cuanto a implementos de trabajo, tenemos 

que el 27%’Aartesanos poseen yunta, y el 73% de los artesanos no 

tiene yunta. 

dc \os 

Más de la mitad de los artesanos adquirieron su parcela por me- 

dio de la compra, lo cual puede significar la existencia de un exce- 

dente en la producción que pernita la compra de tierra. Aquí tam- 

bién hay que diferenciar entre los artesanos que tienen una hecta- 

rea o menos y que a base de privaciones pudo obtener e l  dinero Sufi - 

ciente para comprar una parcela; y el artesano que saca un exceden- 

te desuproducci6n y lo invierte en comprar una parcela. Para los 

dos casos, la compra de tierra significa tener una actividad, que 

acompletará la alimentación y que en un momento de necesidad de di- 

nero se puede vender; o la coaecha o el terreno mismo. 

Peonaje 

El trabajo asalariado en el campo existe desde la Conquista. 

Xasta antes del reparto agrario sólo un nGnero nuy reducido poseía 

tierra para cultivar, el trabajo de peón disminuy6 con~introducci6n 

del trabajo artesanal, el cual fu6 absorviendo Parte de la población 

y con la Revoluci6n. 

tualidad hay 136 peones, o sea el 14% de la PEA. De estos 122, son 

padres de familia y 14 son solteros. 

L.2 

Sin embargo la actividad persiste, en la ac- 

E1 trabajo del pe6n es el menos remunerado. AlgunDs Feones 

tienen tierra, por lo general el campesino cuando necesita dine- 

ro sale a buscar trabajo Cora0 peon y ésto se a-lica especialentne a 

los hombres adultos quienes no tienen oportunidad de competir en los 

demás trabajos con los j6venes. 
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Se c o n t r a t a  mano a s l a r i a d a  para  e l  t r a b a j o  d e l  camp-o t a n t o  en e l  

pueblo cono en l o s  a l rededores  en los  ranchos. Todos los  peones de- 

c l a r a r o n  en e l  censo ganar $ 1 , 0 0 0 . 0 0  Ó menos de $ 1 , 0 0 0 . 0 0  pesos se- 

manales. 

E l  t r a b a j o  en e l  caripo t i e n d e  a desaparecer ,  a p r i n c i p i o s  d e l  

si310 e r a  l a  ac t iv idad  L r i n c i p a l  d e l  pueblo y actualmente sólo un 

14% de l a  población a c t i v a  t r a b a j a  como pe6n y mientras  más se meca- 

n i c e  e l  V a l l e  m á s  r da s e r á  l a  reducción de los  a s a l a r i a d o s  d e l  

campo. 
Y 

Agur ~ 6 1 0  se pre tendid  da r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s  de 

l a  a g r i c u l t u r a  e n  Rayón y l a s  t.endencias genera les  que s igue  en  s u  

d e s a r r o l l o ,  s i n  eabargo es necesar io  hacer un e s t u d i o  e sFec f f i co  so- 

b r e  l a  a g r i c u l t u r a  para  poder entender a fondo l a  problemática TU-- 

r a l  de l a  zona. 

b) I n d u s t r i a .  

Como se d i j o  anter iormente e l  Val le  de Toluca ha t en ido  en l o s  

últimos años un elevado d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l .  D e  1933 a 1965 el 

t r a b a j o  f a b r i l  e r a  poco común, se t r aba jaba  en  el . D . F .  y en  algu- 

nas f á b r i c a s  de Toluca. u?&e 1965 Im1 coilsi-;rUiao un qrtm ~Crrriero ¿le fSbi5cas 

que  dar^ ~T$SO a 10s h&iLkmkcs del Vaille.Esto t r a jo  consi.-ro que u? gran nfi-LEro de 
migrantes gue salieron del Valle 
b c a  íle trabajo re9esGa.n. Obreros que se encontraban t raba jando en e l  

D.F. en alguna f á b r i c a  que a b r i e r a  una nueva en e l  V a l l e  p id ie ron  

en. 

su  t r a s l a d o  a l a  nueva f á b r i c a  p a r a  a s í  poder v i v i r  e n  su pueblo 

n a t a l ,  l o  c u a l  t r a e  v e n t a j a s  como e l  no t e n e r  que pagar r e n t a ,  l a  

comida es menos c a r a ,  e tc .  E s  debido a e s t a s  razones por l o  que 

también los s a l a r i o s  en el Valle  son más bajos  que los s a l a r i o s  en 
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e l  D.F., por ejemplo l a  C d y s l e r  paga a l rededor  de un 1 0 %  menos en 

e l  V a l l e  que en su  fábrica de e1 D.F. 

E l  t r a b a j o  en l a s  f á b r i c a s  en un p r i n c i p i o  era re la t ivamente  

f á c i l  de  consegui r ,  actualmente es d i f l c i l  de  consegui r ,  Para las  

f á b r i c a s  del Parque I n d u s t r i a l  Lerma-Toluca se n e c e s i t a  secundar ia  - 
y pa ra  a lgunas p r e p a r a t o r i a ,  sfin embargo, s i  se t i e n e  una buena pa- 4 

. lanca'y d ine ro  se puede e n t r a r  i nc luso  s i n  p r i n a r i a .  La5  f á b r i c a s  

de  Tenango piden F r i n a r i a  y a lgunas secundaria  a l  i g u a l  que l a s  de 

Sant iago  Tianguistengo. La nayor la  de los obreros  de Rayón t raba-  

j a n  en Lerma. 

En Santa  Marfa Rayón hay 1 4 6  obreros ,  de l o s  cua le s  9 4  son pa- 

d r e s  de  f a m i l i a  y 5 2  son s o l t e r o s .  D e  éstos 18  son mujeres ,  3 ca- 

sadas  y 15 s o l t e r a s ,  l a  mayorla t raba ja  en l a s  fábricas de  cos tu ra  

de Sant iago Tianguistengo y ~ 6 1 0  tres en l a s  f á b r i c a s  de  Lerma-Tolu- 

ca en  f á b r i c a s  de r e l o j e s  corm Tiempo. 

D e  e s t o s  1 4 6  obreros ,  6 3  cuentan con p l a n t a  y e l  83 r e s t a n t e  

son eventua les .  

ler  con a l rededor  de 20 obreros  de  Rayón, Gates Rubbers con 1 0  obre- 

r o s  de Raybn, Eaton con 7 ,  In i ie te l  con 6 ,  General Motors con 5 ,  

Manzanita Sol con 4 ,  Embotelladora Toluquefia con 4, etc. ,  no hay 

una concentración en uDa s o l a  f á b r i c a  s i n o  que e s t á n  esparc idos  en 

m á s  de  30 f á b r i c a s .  En l a  p a r t e  n o r t e  d e l  nueblo hay una fábr ica  de 

t o r n i l l o s  que se construyó en 1 9 7 9 ,  e l  dueño es Texas,Estados Unidos 

En esta f á b r i c a  l o s  sue ldos  son m á s  ba jos  que en o t r o s  lados, los 

primeros meses nagmS75.00 pesos d i a r i o s .  Algunos jóvenes de Rayón 

t r a b a j a n  a h í  para  a d q u i r i r  exjperiencia y luego Foder buscar t r a b a j o  

en una fábrica mayor donde los salar ios  sean mejores y kengan pres-  

t ac iones .  

L a s  p r i n c i p a l e s  f á b r i c a s  donde t r a b a j a n  son: Cdyc- 
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La mayoría de los obreros tienen nenos de 45 años, tenemos que 

el 48  % üe los obreros son menores de 25 años de edad, !un 47% 

oscila entre los 25 y loo 45 y s610 un 5% es mayor de los 45 años. 

Los cuales llevan años trabajando en la fábrica. Esto se debe a que 

105 hombres mayores de 45  años no cuentan con la escolaridad de l o s  

jóvenes, ni tamioco con las energías de éstos. 

fábricas es extenuante, el desgaste físico y mental es enorme, los 

El trabajo en lac 

jóvenes tardan alrededor de dos meses en adptarse, los  hombres nayo- 

res caen enfernos los primeros días. Presencié varios casos de hom- 

bres que empezaban a trabajar en las fábricas porque la artesanía ya 

no les daba lo suficiente para su manutenci6n, y los primeros meses, 

después del trabajo no podáin hacer absolutamente nada, lo que que- 

rían era dormir, i’ncluso se llegaron a enfermar de gripe y enferme- 

dades por el estilo’que atacan al cuerFo débil. 

La escolaridad de los obreros en térninos generales es alta, los 

padres de familia han puesto especial empeño en la educaci6n de sus 

hijos ya que se dan cuenta de la necesidad de tener estudios para po- 

der conseguir un mejor trabajo que el artesanal o el trabajo en el 

campo. 

Grado Escolar 

pimar ia 

secundaria 

Preparatoria 

carrera corta 

carrera larga 

analfabetos 

IJGmero de obreros 

75 

5 1  

3 

7 

4 

3 

Total : 1-46 

. .. . 
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Todos los obreros declararon haber trabajado alguna vez enpar- 

tesanía ya sea de manera independienteóen algún taller artesanal 

y tugvieron que buscar trabajo debido a los problemas mencionados 

anteriormente. El trabajo en :las fábricas les ofrece un salario 

fijo yen la mayorla de las fábricas,aguinaldo y una serie de presta- 

ciones que no tienenen el trabajo artesanal. Sin embargo, la mayo- 

rla de los obreros tiene como objetivo trabajar unos años en la fá- 

brica, hasta poder juntar un poco de dinero y pedir su indemnización 

?ara poder dejar la fábrica y dedicarse a un trabajo indeyendiente 

y no estar sujeto a la fábrica. En realidad son pocos los que lo- 

gran e& aunque los obreros tienen nayor facilidad que el artesano 

de adquirir bienes materiales como serla su propia casa. En el si- 

guiente cuadro se ve el ingreso económico de cuatro actividades, don - 

de se puede apreciar, en términos relativos que los obreros tienen 

mejores ingresos (Ver Cuadro 7 pág. 4 4 ) .  

En el cuadro de ingresos se puede a-reciar que en relación a 

las demás activiidades l o s  obreros tienen mejores ingresos, hay un 

mayor procentaje de obreros que reciben un salario mayor a los 

$1,000.00 pesos semanarios. Sin enbargo, la mayorla de los obreros 

tienen que recurrir a trabajar horas extras para completar su sala- 

rio. En muchas fábricas las horas extras son obligatorias, lo cual 

es una manera de disfrazar la prolongación de la jornada de trabajo. 

El 19% de los obreros lleva a cabo otra actividad económica en 

sus horas libres. Aquí existe al igual que las otras actividades 

una diferencia, entre el obrero que tiene un salario alto, como obre- 

ro calificado y que después de haber cubierto BUS necesidades básicas 

y de tener una casa donde vivir: invierten su dinero en la compra 

de tierra o de algGn comercio, donde la esposa y los demás miembros 



I 

4 4 .  

- - .  . . .. .. . . . . 

- . . . . . . - 



4 5 .  

de l a  familia ayudan. 

r e c u r r i r  a o t r a s  ac t iv idades  como l a  a r t e s n a l  para  acoxple ta r  s u  

sueldo ya que este no es s u f i c l e n t e  para  asegurar  s u  s u b s i s t e n c i a  y 

reproduccibn. En los  dos caso:; l a  p a r t i c i s a c i ó n  de l a  f a m i l i a  es 

muy inpor t an te ,  ya que e l  obrero pasa l a  mayor p a r t e  de su  t i enpo  

dent ro  de  l a  f á b r i c a  y G o r  l o  genera l  s e r á  l a  es2osa l a lque  cuide 

e l  lcomercio,  e l  abuelo e l  que se encargue de l  t e r r e n o  y en e l  caso 

de  l a  a r t e s a n l a  todos ayudarán a l a  e laboración de l a s  p i ezas ,  por 

l o  gaeral. e l  obrero ,  sólo tornisa l a s  p iezas  y l a  esposa y los hi -  

jos harán e l  r e s t o .  En e l  cuadro 8 se e n j e r q l i f i c a  esta s i t u a c i ó n  

con 7 casos de  obreros. ( V e r  cuadro V I 1 1  pág. 4 6 ) .  

Por o t ro  lado e s t á n  los  obreros  que neces i t an  

Debo a c l a r a r ,  que los obreros  que han podido t e n e r  un ingreso  

mayor y que han podido t e n e r  o t r a s  fuentes  de i n g r e s o ,  ha s i d o  a ba- 

se de muchas pr ivac iones  y de mucho t r a b a j o .  La exylotación que su- 

f r e  no disminuye por t e n e r  un ingreso  nás a l t o ,  l a  p l u s v a l í a  e x t r a í -  

da de  s u  t r a b a j o  no d e j a  de e x i s t i r .  Lo que se q u i e r e  e x 2 l i c a r  es 

que en Santa María Rayón hay t a n t o  obreros  no c a l i f i c a d o s ,  que reci- 

ben un sa l r io  que no les alcanza para  su  manutcnsión, suf r iendo una 

super-explotación de s u  t r a b a j o  en lo s  térrninos en que I l a r in i  l o  de - 

f i n e :  l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  d e l  t r a b a j o ,  l a  prolongación de  l a  jorna- 

da de t r a b a j o  y l a  e x p o p i a c i 6 n  de p a r t e  d e l  t r a b a j o  necesario a l  

obrero  para  reponer s u  fuerza  de t r a b a j o .  ( c f .  Mar in i ,  1973: 4 0 ) .  

También hay obreros  c a l i f i c a d o s  que rec iben  s a l a r i o s  mayores y que 

t i e n e n  oportunidad de t e n e r  un mejor n i v e l  de v ida .  

L a  v ida  d e l  obrero ,  g i r a  hac ia  a l rededor  de l a  comunidad E l  i n -  

terés p r i n c i p a l  d e l  obrero es Toder d e j a r  l a  f á b r i c a  y dedicarse  a 

o t r a  a c t i v i d a d  den t ro  de l a  comunidad. Sus a q i s t a d e s ,  sus  r e l ac io -  

nes  s o c i a l e s  a s í  como económicas se dan hac ia  e l  i n t e r i o r  d e l  pueblo.  
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Esto significa un obstáculo hacia la formaci6n üe una conciencia de 

clase proletaria. El obrero no depende únicamente de s u  salario, 

sino que lleva a cabo otras act.ividades donde la ayuda familiar es 

muy importante. 

En términos generales se trató de dar una visión de la situa- 

ción del obrero en la comunidad, así como la importancia que tiene 

con relación a las demás actividades. 

La actividad comercial ha crecido en los  últimos 15 años de una 

manera notoria, lo cual va inuy unido al desarrollo econóraico que 

han tenido los habitantes de Santa María Eiaybn. El trabajo asalaria- 

do ha crecido en la Gtlima década, lo que lleva i la necesidad de un 
mercado para abastecerse de l o s  medios necesarios de susbsistencia. 

Más del 70% de la población( PZA) se encuentra inserta en relaciones 

asalariadas de todo tipo. 

D e  6 2  comerciantes, 37 (o sea m á s  de la mitad) se iniciaron 

de 1965 a la fecha. En 15 años se ha duplicado el nkero de comer- 

cios y se han diversificado, habiendo: tresce misceláneas, once aba- 

rrotes, tres tortillerlas, 2 molinos, 4 puestos de alimentos, 3 gues- 

tos de ropa,,2 recauderías, 2 expendios de petróleo, 3 papelerías, 

una tapicería, 2 herrerlas, 1 tlapalerla, 2 panader€as, 1 peluquería, 

una licorercia, etc. ADPEI~S de ocho comerciantes que tienen sus coiner - 

cios en el D.F. y Toluca. Todos los nartes se >one un pequeño tian- 

guis en la calle princiFal, doride todo el .que quiera puede salir a 

vender sus productos además de venir comerciankes de otros pueblos. 

A estos comerciantes hay que agregar 32 conerciantes de arte- 



I - -  

4 8 .  

sanías,quienes se verán en el canítulo 3 .  

Con la información que se ha proCorcionaüo, se pueüe caracteri- 

zar a Raydn con un pueblo con un considerable desarrollo económicor 

El objetivo de describir la coniunidad, e s  el de aclarar que se trata 

de un pueblo ubicado en una zona con un alto desarrollo industrial y 

comercial, donde la actividad ctrtesanal se canibina con toda una serie 

de actividades económicas, pero que sin embargo como veremos a lo lar- 

go de los siguientes capítulos, juega un papel importante dentro de 

la comunidad. 
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CAPITULO I1 

LA PRODUCCION ARTESANAL 

a) El Producto. 

El ixodneto artesanal ha ido transformándose a lo largo del si- 

glo yha adquirido diversas características que le han permitido com- 

pctir y mantenerse en el mercado. 
I , 

Lo que distingue el trabajo artecanal de Rayón es el trabajo con 

madera torneada. 

del torno a finales del siglo pasado, ~ 6 1 0  se hacían molinillos y cu- 

charas, cuya única decoración era el quemado que se hacfa al tornear 

con madera de ocote. 

En un princijpio cuando se introdujo el trabajo 

Estos utensilios de cocinas los vend€an tanto 

en el pueblo, como en los  pueb:Los de los alrededores directamente al 

consumidor. 

Fué en los años 30 con Lázaro Cárdenas, que la producci6n empe- 

26 a diversiflca-rse, desde entonces han ido introduciendose nuevas 

formas y figuras, y nuevos decorados,todo en madera torneada. 

te oeriodo se haclan piezas con inccustaciones de hueso, 

se üejó de hacer en los 4 0 ' s  debido a ?a -cornpetencia del pueblo ve- 

cino: San Antonio la Isla, donde en la actualidad se sigue trabajando 

con el hueso. Zl hueso fue sustituido por pkitura y las piezas empe- 

zaron a adquirir color. . 

En ec- 

este trabajo 

I 

Debido a la escasezde madera y los  problemas con la -forestal, 

el artesano busca. 

grandes como los molinillos, y que adeinás gusten en el mercado. En 

1970 por ejemTlo, se emBezaron a trabajar piezas pequeñas como pren 

dedores y llaveros con formas de hongos, peras, manzanas, paloma$, 

formas que lleven menos maderas qüe las piezas 
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buhos, bur ros ,  f i g u r a s  de Walt Disney, cono Mikey Mouse, E l  pa to  

donald,  P l u t o ,  ete En 1970 un a r t e sano  los  c reó ,  en  la ac tua l idad  

son 32 10;s a r t e sanos  (12%) l o s  quc hacen e s t a s  figuras.bdemás d e l  

t r a b a j o  en el t o rno  se hacen f i g u r a s  en t r i p l a y  y l l a v e r o s  de a c r l -  

l i c o  (éste úl t imo s6 l0  l o  Lrabajan dos a r t e sanos  y por encargo) .  

E l  t r a b a j o  de jugeu te r r a  es común en  Rayón, 22 a r t e sanos ,  o sea 

e l  13% se dedica ha hacer juegos de cocina medianos y chicos para  n i -  

ños,  y minia turas  sobre todo para  las  despedidas de s o l t e r a .  

Para l a  primera 'feria d e l  tlogar, durante  l a  pres idenc ia  de L6pez 

l lateos se i n v i t 6  a l o s  a r t e sanos  de Rayen a a s i s t i r  y se les  p i d i ó  

que l l e v a r a n  fo rnas  y f i g u r a s  nuevas y d i s t i n t a s  a los juegos de co- 

c i n a ,  con e l  n r o s 6 s i t o  de motivar l a  invent iva  d e l  a r t e sano  y d iver -  

s i f i c a r  l a  producción. D e  e s t o s  años surg ieron  las plumas t o r w a d a s p  

For ejemplo tenemos e l  caso de un a r tesano  que l l e v 6  a l a  fe r ia  

unas plumas de 25 c m .  de l a r g o ,  que l l e v a  t res  d ibujos  con un s i g n i -  

f i cado  común: e l  p r ine ro  es un az teca  que s i g n i f i c a  l a  raza  nexicana 

e l  segundo es e l  a g u i l a  sobre e l  nopal y e l  t e r c e r o  es una f l o r .  

E l  s i g n i f i c a d o  es: e l  mexicano e n  Eléxico f l o r e c e .  Desde entonces es- 

t e  a r t e sano  hace sola-ente estas plumas l a s  cua les  vende para  e l  

mercado nacional  a s €  como para l a  exportación.  Actualmente v a r i o s  

a r t e sanos  hacen plumas de d ive r sos  taqaños y decorados, t r a e n  todo 

t i p o  de d ibu jos ,  cog0 f l o r e s ,  f r u t a s ,  g a i s a j e s ,  e tc .  de d ive r sos  

c o l o r e s  y acabados. 

Hay a r t e sanos  que hacen e l  juego de ylwaa y portapluma, son mu - 
tho muy var iados  l a s  f i g u r a s  y decorados que l levan  estas p iezas :  

se hacen pa tos  y plumas que l l evan  cabeza de pa to ,  ?or tap lunas  con l a  

K i t t y  y l a  pluna con l a  cabeza a:?e l a  K i t t y ,  t e c o l o t e s ,  vikingos,  etc.  
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Tambign se hacen servi l le teros  con una gran var iedad  de  fo rnas  

y f i g u r a s ,  hay servi l le teros  torneados con f i g u r a s  de manzanas, pe- 

ras,  sand ía s ,  melones, fresas,  e tc .  y servi l le teros 'hechos con tri- 

play.  Algunos a r t e s a n o s  hacen juegos,  donde sobre  un t ronco  ponen 

un servi l le tero,  un salero y r e c i p i e n t e  para  p i c a d i e n t e s ,  todos con 

d i f e r e n t e s  decorados y acabados. O t r o s  a r t e sanos  hacen co lgaderas  

para t r a p o s  d e  coc ina ,  p u l s e r a s ,  cuchicuchis .  E s t a s  6on las  formas 

p r i n c i - a l e s  que se hacen en  Raybn, aunque como se d i j o  an te r io rmen t .  

t e ,  las  f i g u r a s ,  decorados y acabadas var fan  enormemente, ser0 todos 

Lienen e l  r a sgo  común de  ser f i g u r a s  torneadas ,  redondas, a excep- 

c i d n  de l  t r a b a j o  en  t r i p l a y  que es menos común. 

Un 5% de los a r t e sanos  hacen p i e z a s  por encargo, torneadas:  

p a t a s  para  m e s a ,  mangos para  cucharas  y tenedores  de  porce lana ,  man 

gos para  cuerdas  para  s a l t a r ,  queseras ,  t a p a s  para  r e c i p i e n t e s  de  

mermelada, bases  para  e spec ie ros ,  e tc .  Algunas de es tas  f i g u r a s  

l l e v a n  t r a b a j o  de  c a r p i n t e r í a  como r e p i s a s .  Hay un c a r p i n t e r o  en e l  

pueblo. 

- 

Adends de  l a s  formas mencionadas ha habido muchas o t r a s  que 

han s ido  abandonadas por  no haber t en ido  e x i t 0  en e l  mercado, por 

ejemplo 'antes se hac ían  po lve ras ,  o t ros  hacían cucharas  totalrnen- 

t e  quemadas, etc.  y tuv ie ron  que cambiar debido a que s u  producto 

no pudo competir  en e l  mercado. 

b)blateria Prima.  

E l  V a l l e  d e  Toluca f u é  du ran te  e l  periodo prehispánico  y l a  

co lon ia  un l u g a r  de bosques exuberantes .  Fu6 a pr inc i r> ios  de es- 

te  s i g l o  que los bosques desaparec ie ron  d e l  V a l l e ,  l a s  causas  

fueron e l  uso in r r e sponsab le  de los  r ecu r sos  forestales  y l a  am- 

p l i a c i o n  de las  tierras de c u l t i v o  que actualmente cubren todo e l  
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Val le  incluyendo l a s  f a l d a s  d e l  volcán. 

A p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o ,  e:L a r t e sano  podla i r  por s u  propia  ma- 

d e r a  a l  monte de Caliiaaya o de Tenango; ellos mismos cortaban e l  

á r b o l  que iban a u s a r ,  l o  p a r t f a n  en  r a j a s  y luego l o  labraban,  

es d e c i r ,  redondeaban l a s  r a j a s  con formon o l a  misma hacha para  

que quedarán l is tas  para  t r a b a j a r s e  en  e l  torno .  Algunos a r t e s a -  

nos l levaban s u  torno  y a l l f  mismo trabajaban l a s  F iezas .  U t i -  

l i zaban  animales para  t r a n s p o r t a r  l a  madera y quien no t e n l a  ani--- 

males l a  l l evaba  e n  l a  e spa lda .  Se tornaba dos d f a s  e l  a r t e sano  en  

obtener  l a  mater ia  primacada st =mana. 

Pronto tuv ieron  que a l e j a r s e  d e l  Val le  en busca de madera, l o  

c u a l  i=? l icaba  un nayor n&-iero Gc? X a s  u-i-ilSzci,?oz en la obtención. 

rle l a  xadera y llenos t i e n p o  ?a:ca t r a b a j a r  en  L O ~ O .  s u  vsz’ -ron 

.LO JC toparon cr’n bosques ~ ~ e z ~ t e - i ~ c i z n t c s  a okras coxunidades . 
- 

Con e l  aumento de l a  Idenanda de a r t e s a n l a s  en los 30’s y con 

e l  cada vez m á s  d i f l c i l  acceso a l a  madera su rg ió  una nueva d iv i - -  

s ión  d e l  t r a b a j o  den t ro  de l a  producción de a r t e s a n f a s .  Los pue- 

b l o s  que poseen bosques e n  l o s  a l rededores ,  empezaron a vender s u  

madera a los a r t e sanos  de Rayón. Para é s t o s  pueblos s i g n i f i c a b a  

un ingreso  e x t r a .  E l  a r t e sano  ya no se encarga m á s  de i f  a tumbar 

un á r b o l ,  t r o z a r l o  y luego a c a r r e a r l o  a l  pueblo, ahora o t r o s  se 

encargan de eso ,  l o  que permite a l  a r t e sano  t e n e r  más tiempo para  

t r a b a j a r  en e i  torno ,  7 .  A 1;i vez e s t o  increinentó los gas tos  en 

l a  ~ r o d u c c i ó n  y e l  a r t e sano  se ve en l a  necesidad de poseer d inero  

para  comprar 5u mater ia  prima. IAhora depende de o t r o s  para  l a  ob- 

ten,cibn de l a  mater ia  prima y de l a  necesidad de d ine ro  ?ara  p a . -  

g a r l a  l o  que l o  l l e v a  a r e c u r r i r  a comerciantes u- =ureros .  



5 3 .  

Conforme han ido pasando los años se ha ido incrementando el nú - 

mero de comunidades que abastecen al pueblo de madera, actualmente 

son más de 15; cada vez escasea m á s  la madera y hay que ir más le- 

jos -en busca de ella. Llegan a venir a vender madera, desde Va- 

lle de Bravo, Ananalco de Becerra, etc. 

A principios de semana llegan a vender su nadera, generalmen- 

te la traen sobre animales y van de casa en casa. Cuando no lleq 

gan a venir los vendedores hay que ir en busca de ella;, para lo 

cual  se pueden alquilar carros en Raydn que cobran $150.00 pesos 

la carga nias cualquier gasto inprevisto como pagar "mordidas" a 

los de la Eorestal. 

Zn un princi2io estos pueblos traían la nadera en rajas, pero 

pronto empezaron a labrarla (redondear con trazos burdos) para as€ 

poder transportarla m á s  fácil y von3erla un poco inds cara y sacar- 

le un ~ O C O  nias de dinero en la venta. Esto por una parte le quita 

trabajo al artesano, pero a la vez se requiere de una suia mayor 

de dinero para pagar la madera. 

En uno de los pueblos más cercanos a Rayón, que hace nucho 

le vende nadera a los artesanos de Rayón y que incluso algunos ya 

tienen clientes fijos, han sido enseñados por artesanos de Rayón 

a trabajar el torno. Estos artesapos hacen juegos de cocina que 

llevan: molinillo, cuchara, pala, molinete y rodillo y les han 

enseñado a sus abastecedores de madera ha hacer las piezas más sen- 

cillas como la cuchara, la pal. y el rodillo, para que conple- 

ten sus juegos. Las piezas más conplicadas cono el mol-inillo 

las hacen ellos misiiios o se las compran a artesanos del yablo' 

Esto trae ventajas tanto para el que vende la madera como para el 
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a r t e s a n o  : p a r a  e l  que vende l a  madera t i e n e  l a  oportunidad por  un 

lado de ganar m á s  d i n e r o  y por el o t r o  de t r a n s p o r t a r  con mayor 

f a c i l i d a d  l a  madera. En cuanto a l  a r t e sano ,  este se ve benef ic iado  

ya que paga por  l a s  p i e z a s  un p r e c i o  menor a que s i  se l a s  comprara 

a a r t e s a n o s  d e l  pueblo. Veamcis el s i g u i e n t e  ejemplo: 

madera: A i l e  

1 gruesa  de madera s i n  labrar $ 400.00 

1 gruesa  de madera labrada  500.00 

1 gruesa de cucharas  torneada f u e r a  

de Myón. 6 0 0 . 0 0  

' 

, 1 gruesa > .  de ,cucharas torneada por 

a r t e s a n o s  de  Ray6n 8 0 0 . 0 0  

E s t a  s i t u a c i ó n  t rae  c0nsec:uencias para  los a r t e sanos  d e  Rayón '. 

ya que se incrementa l a  competencia, que t r a e  consigo e l  abarata-  

miento de las  p i ezas .  

La:nadera escasea  pincipalmente en  los  meses de jun io ,  j u l i o ,  

agosto y sep'cieinbre, que es l a  época de l l u v i a s .  Durantee estos me-  

ses.se presentan  dos ;?roblemas: 

1) Subi r  a l  monte a cor ta r  madera en ésoca de  l l u v i a s  es sumamente 

p e l i g r o s o  debido a l a  atracción de rayos y relampagos por  los  drbo- 

les, constantemente hay -acc identes .  Debido a ésto, l a  can t idad  de  ma-  

dera disminuye, las  d i f i c u l t a d e s  a l a s  que se e n f r e n t a  e l  a r t e sano  

pa ra  conseguir  madera se iiicrenientan) 

üe l a  producción. 

l o  c u a l  l l e v a  a una reducción 

I 

2 )  L a  madera que l lega  alos  a r t e sanos  se encuentra  mojada. E l  arte- 

sanoqpuede t r a b a j a r  con l a  madera mojada y necesita esperar a que 
,! - 

se seque l o  c u a l  s i g n i f i c a  un r e t r a s o  en l a  producción, y puecle sig--- 

n i f i c a r  que 'la mercancía no es?ie l i s t a  y que no pueda ser vendida. 
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Estos  problemas ha l levado a muchos a r t e sanos  a l a  quiebra.  

Para no t e n e r  problemas en l a  época de l l u v i a s  hay que t e n e r  d ine ro  

s u f i c i e n t e  como para  comprar l a  nadera e.? l a  primavera. Esto lle- 

va a l  a r t e sano  a t e n e r  que acudi r  a l  Comerciante por préstaiios.  

E l  56% de lo s  a r t e sanos  t i e n e n  un ingreso  menor a los $ 1 , 0 0 0 . 0 0  

semanales, 

d e r a  y t i e n e n  que r e c u r r i r  a l  comerciante u o t r o  t i p o  de préstamo, 

como el fami l ia r ,paxa  poder abas t ece r se  de madera. En e s t a  época se 

pasa e l  a r t e sano  dos o t res  d i a s  semanales buscc7nlo madera. E l  co- 

merciante  generalmente cobra un i n t e r 4  que va d e l  1 0 %  a l  20% sobre 

e l  prestamo o sobre l a  -merrcanc€a que se va a vender, por ejemplo: 

en enero e l  comerciante l e  hace a l  a r t e sano  un prestara0 de $ 2 2 0 , 0 0 0 .  - 
pesos pa ra  que se abastezca de  madera todo e l  año, l e  da e l  préstamo 

con un i n t e r é s  de 5% sobre l a  rnercancfa. E l  va lo r  t o t a l  de l a  m e r -  

canc ía  a l  año es de $ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0  pesos y sobre e s t a  c i f r a  es e l  5% de 

i n t e r é s  y no sobre l o s  $ 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0  pesos i n i c i a l e s ,  o sea  que v iene  

sacando a l rededor  de $43,000.00 pesos d e  i n t e r é s  a l  año, o sea a l r e -  

dedor d e l  20% de i n t e r é s  r e a l .  

no t i e n e n  capacidad de ahor ra r  para  comprar l a  ma - 

E l  comerciante a l k o n t r . o l a r  e l  acceso de mater ia  prima, l l e g a  

a c o n t r o l a r  l a  producción m i s m a  imponiendo l a  c a l i d a d ,  can t idad ,  

e l  producto mismo, e l  voltimen dle1 producto y e l  p rec io  sobre éste. 

E l  d ine ro  que se adelante y e l  i n t e r é s  que se es t ab lezca  depende de 

cada comerciante. E l  comerciante a s €  l l e g a  a s u j e t a r  a l  a r tesanb .  

Tipos de madera 

E l  t i p o  de madera que se usa proviene t a n t o  de á rbo le s  como de 

a rbus tos  dependiendo d e l  tamaño de l a s  p iezas  que se hagan. Los 

p r i n c i p a l e s  á rbo le s  que se usan, son e l  pino,  e l  ocote  que es una 

var iedad mexicana d e l  pino y B a i l e ,  é s t o s  se usan para  l a s  p iezas  
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grandes como e l  m o l i n i l l o ,  cucharas ,  e tc .  Los p r i n c i p a l e s  arbus- 

tos que se usan son: e l  madroño, t rompi l lo  y hue jo t e ,  é s t o s  se u t i l i -  

zan para  l a s  p i ezas  pequeñas, 13s ramas de pino y l a  vara  blanca t a m  

bién se usan para  l a c  p i ezas  pequeñas. Algunos a r t e sanos  u t i l i z a n  

para  las  p i ezas  m á s  pequeñas, e l ’despe rd ic io  de madera de  otors ar- 

tesanos  que por l o  genera l  se regaaa,  hay quien l o  vende a $35.00 pe- 

sos e l  costal .  

- 

L a  f o r e s t a l .  Actualmente Subsec re t a r l a  F o r e s t a l  y de l a  Fauna 

L o s  a r t e sanos  han t en ido  cons tan tes  sroblemas con l a  subsecre ta  - 
r í a  Forestal y de  l a  Fauna; problemas con e l  gobierno que se vienen 

dando desde p r inc i - io s  de s i g l o .  Las autor idades de l a  f o r e s t a l  amo? 

iieskan constantemente a campesinos y a r tesanos  que l l even  sonsigo ma- 

de ra  con e l  supuesto de e v i t a r  l a  des fo res t ac ión ,  pero e n  r e a l i d a d  l o  

único que hacen es s a c a r l e  d ine ro  a l  a r t e sano  y quedarse con su  pro- 

Fiedad. Frecuentemente se encuentran ins-ectorec y soldados Farando 

a todo aquel que t r a i g a  madera, ya  les qu i t an  d inero  (nordidas)  

o confiscan l a  madera O :  l l evan  a l  a r t e sano  a l a  c á r c e l .  

r- 

- 

Ha habido ocasiones en  que e l  e j e r c i t o  ha entrado a l  paeblo, 

se ha Fntroduciclo por l a  fuerza  en los t a l l e r e s  y a r r e s t a d o  a los 

a r t e sanos ,  se han l levado los motores,  cerrado los  t a l l e r e s  y a r r e s -  

tado  a l o s  a r t e sanos ,  

por poseer madera. 51 a r t e sano  ha 

s u f r i d o  graves citropellos con t r a  s u  persona f l s i c a  y sus  nertenen- 

cias por p a r t e  de l a s  au tor idades ,  

&os a r k s a n o s  SIS han unido Cara t r a t a r  de rzvolvcr este proble-- 

ma pero nada han logrado. Una tie sus  demandas es que protiinbos les 

venda madera a p r e c i o  de inayoreo, pero,PROTIP43OS cuando les ha ven- 

dido madera, les vende l a  de Fear ca l idad ,  que t r a e  v e t a s  enrosca- 

. .. .., 
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das  que no s i r v e  para  t o r n e a r .  

Algunos a r t e sanos  cor,i?ra’ madera a PROTIMBOC*, pero a t í t u l o  

i n d i v i d u a l  y a p rec io  de menudeo. E l  t r i p l a y  se compra a protim- 

bos. 

e) E l  proceso productivo y lo:; rnedios de producción 

E l  p r i n e r f a s o  d e l  Froceso productivo en l a  producción a r t e s a n a l ,  

es como vimos anter iormente l a  obtención de l a  n a t e r i a  prima. Una 

vez obtenida l a  madera hay que t r o z a r l a  y l a b r a r l a  paca d e j a r l a  d e l  

tamaño conveniente para  t o r n e a r .  Esto es en caso de que no venga ya 

labrada ,  l o  c u a l  no es muy f recuente .  La t a r e a  de D a r t i r  y 1abr;ar l a  

madera l a  l l evan  a cabo generalmente los  hombres maduros: los abuelos 

y e l  a r t e sano ,  sólo l a s  p iezas  grandes nece3i:tan ser labradas ,  l a  ma- 

d e r a  para  las p iezas  pequeñas s6lo se t r o z a  a l  tamaño que se requie-  

ra. 

Después de t r o z a r  y l a b r a r  s i  l a  madera - v i e n e  mojada se pondrá 

a s e c a r ,  e s t o  generalmente se hace an te s  de t o r n e a r ,  pero hay quien 

1.0 haces después d e l  torneaüo. N o  se puede quemar l a  madera n i  pin- 

t a r l a  es tando húmeda, por l o  que l a  mayoría prefiere i n i c i a G . .  e l  t o r  

neado con l a  madera ya seca. EL p a r t i r  y l a b r a r  se l l e v a  a cabo los 

primeros d í a s  de l a  semana. 

- 

Después de este primer t r a b a j o  se pasa a l  t o rno ,  este t r a b a j o  

l o  l l evan  a cabo e l  padre de f a n i l i a  y los  h i j o s  mayores (hablando 

generacionalmente) - Por l o  genera l  e l  -torneado se i n i c i a r a  e n  cuanto 

haya madera d isFonib le  y se l l e v a  a cabo durante  toda laisemana has- 

t a  que se hayan torneado l a s  p i e z a s  requeridas .  

* I n d u s t r i a  pepelera  con c a p i t a l  e s t a t a l  con concesión para  exp lo ta r  
los bosques d e l  Eskado de México. 
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Estos son los primeros ?asos que llevan a cabo todos los  artesa - 

nos, los siguientes pasos en el ?roceso productivo de2enderán del 

producto que se esté elaborando, es decir: si son figuras que lleven 

color. el siguiente paso será lijarlasybarnizarlas, si es madera 

porosa, para luego pintarla y volverlas a barnizar -ara que se fije 

el ?color. Al terminar se pondrán los detalles, COBO orejas, r>icos, 

Fatas, hojas, etc. Por lo general este trabajo lo llevan a cabo las 

nujeres y los niños. Conforne se vaii torneando las piezas van pasan- 

do a las mujeres Tara que las ;)inten;. Los hombres mayores de la casa 

se incor-oraran a este trabajo cuando hayan sido torneadas la canti- 

dad. de piezas necesarias. La nercancfa debe zstar lista ?ara el sá- 

bado por la tarde o el domingo en la mañana de cada senana que es . I  

cuando viene el conerciante por ella o va el artesano a venderla. 

El torno 

Hasta aproximadamente 1.940 se utilizó el torno de mano, tan- 

bien llamado torno de violin. Este torno es pequeño y se pede mover 

y llevarse a cualquier lugar. Es un artefacto de madera que tiene 

una especie de tenaza com2uestíi de dos mandfbulas unidas por uno de 

sus extremos a los brazos ?aralelos, que se cierran y ajustan por 

nedio de una barra de madera. Se ponen en movimiento enredadndo el 

cordón de un arco en uno de l o s  brazos, el cual los hace girar para 

atrás y ?ara adelante de manera que haga girar de la mima manera el 

brazo que sujeta la 2ieza de madera y por lo 'tanto hace girar la ma - 

dera. El artesano con la mano derecha maneja el arco, haciendo g i - c  

rar el torno a la velocidad deseada; con la mano izquierda apoyada 

por el pi6 derecho va lahando la nadera con un formon hasta quedar 

la figura hecha. 21 torno se encuentra sobre una base de madera so- 

- - . . . 
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bre e l  s u e l o  y cl a r t e s a n o  en un banco inc l inado  hac ia  é l .  

E l  t r a b a j o  en t o r n o  de mano es un t rabajo complicado, d i f í c i l  

d e  aprender y hacer. Son pocos; l o s  a r t e sanos  que s iguen usando e l  

to rno  de v i o l í n ,  l o  usan para  t r a b a j o s  muy e s p e c i a l e s .  Aproximada- 

mente e l  30% de los  a r t e s a n o s  1.0 manejan habilrnente. La  mayorla ha- 

ce s u  t r a b a j o  en  e l  to rno  im-ul-sad0 9o r  motor y só lo  usan e l  to rno  

de mano cuando van a exhib ic iones  y fe r ias ,  donde hacen demostra- 

c i ó n  de s u  t rabajo,  que a t rae  ii mucha gente .  s ó l o  dos a r t e sanos  u t i  - 

l i z a n  r e g u l a m e n t e  e l  to rno  de nano, aunque tambieií t i e n e n  to rno  de 

motor. La v e n t a j a  que encuentran a l  u sa r  e l  to rno  de mano, es que 

e l  a r t e sano  l e  pueda imprimir I-a velocidad que 61 qu ie ra .  E s t o s  ar- 

tesanos  hacen m o l i n i l l o s  muy eltaborados, con un t r a b a j o  sumamente de - 

l i c a d o  que no se podr ía  hacer ii l a  velocidad d e l  t o rno  impulsado por 

un motor. 

L o s  jbvenes menores d e  30 años,  s a l v o  c o n i a s  excepciones,  no 

saben t rabajar  e l  t o r n o  de  mano. 

E l  motor eléctrico f u é  introcT.ucido e n t r e  1930 y 1 9 4 0 ,  t a r d ó  va- 

r ios  años en g e n e r a l i z a r s e  entire l o s  a r t e sanos ,  esto se debió a va- 

r i a s  razones: l )  l a  l u z ,  Por los t r e i n t a s  l a  l u z  f u é  in t roduc ida ,  pg 

ro sólo en e l  cuadro c e n t r a l  d e l  pueblo. Fué h a s t a  1 9 6 0  que l a  l u z  

l l e g 6  a todas  l a s  casas  d e l  ?ueblo,  -or l o  que s6l0 aqué l los  que 

t e n í a n  l u z  o que t e n í a n  algurí f a m i l i a r  o ariigo que t u v i e r a  l u z  y les 

-emitiera u s a r l a ,  podían compizar no to r .  

2 )  Tener m o t o r  s i g n i f i c a b a  t e n e r  d i n e r o  para gas ta r  en e l  m o t o r  y en 

hacer un to rno  nuevo y re forzado  con h ie r ro  que resis t iera  a l  aumento 

de velocidad.  E l  t o r n o  también necesika una base. Para I todo es- 

t o  e l  a r t e sano  nece i s t aba  t e n e r  d i n e r o  y e l  j u n t a r  e l  d i n e r o  nccesa- 
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rio . lleva tienpo, fue un gasto que no todos pudieron hacer de un 

d€a a otro. 

Fué hasta los sesentas que el torno impulsado por motor se gene - 

ralizb. Aún hoy en dia los artesanos tienen probleinas con lailuz, 

sobre todo en las nuevas colonias donde la corriente de luz baja frc - 

cuentemente; algunos artesanos prefieren trabajar con familiares o 

amigos que viven en el cuadro central. 

en las noches por '10 que el artesano se levanta en la madrugada a 

trabajar. 

La corriente de la luz baja 

El torno impulsado por motor es& rápido y menos cansado que 

el torno de mano. E l  uso del motor duplicó la p$oducci6n; el número 

de piezas producidas en el torno con iliotor son más del doble que las 

Froducidas durante el mismo tiempo eii el torno de nano. Claro que 

aqu€ intervienen lac habilidade' de los artesanos. 

Conseguir motor no e s  diffcil realmente ya que hay muchos usa- 

dos en venta,de artesanos que dejaron la artesanfa y se fueron a 

trabjar a lac, fábricas o coqo emyleados en servicios y empresas ~ € 5 -  

blicas y privadas. El notor que lleva el korno tiene un costo aproxi- 

nado de $3,0003.!20 . E l  ?recio varia según la calidad y la potencia del 

motor, hay motores con una velocidad y otros con dos +res. Además 

del gasto del motor, el artesano gasta al-rededor de $500.00 en las 

yiezas que necesitan ser reforzadas con hierro y en la madera para Ba- 

cer el banco asl corno en la estructura del torno. 

I 

Además del torno los artesanos utilizan una serie de herramientas 

cono: el hacha, el forrmn y dependiendo de la pieza que se trabaja, 

pinceles, brochas etc. Según las posibilidades del artesano tendrá 

taladro, sierra, pirograbado, etc. 



Durante las tormentas es ;?eligroso trabajar en el torno ya que 

los instrumentos pueden atraer l o s  rayos. 

El Taller 

La palabra taller la utilizó para denominar el lugar donde el 

artesano trabaja, donde tiene su torno y demás haerramientas de tra - 

bajo, el cual se encuentra en un cuarto indelendiente, éste puede 

estar dentro de la casa o fuera de ella en un cuarto improvisado con 

láminas y madera, en lo que antes era el solar. Necesita ser un cuar - 

to indevendiente del que habi-t.a la familia debido a la gran cantidad 

de polvo y desperdicio de madera que se hace al tornear. Por lo gene - 

ral son pequeños cuartos iriiprovisados . 
Las piezas se pintas dentro de la casa, en algunos casos se pin - 

tan en cuartos independientes y por lo general con poca ventilación. 

El olor a pintura provoca frecuentemente malestares flsicos cono 

dolor de cabeza y mareos. 

El trabajo de nadera torneado tiene efectos en la salud del ar- 

tesano. La inhalación del po:tvo de nadera que sale al aplicar el 

forrnon sobre la madera que gira puede ocasionar graves problemas 

en las vfas respiratorias corno efisema pulmonar. 

&)La orqanización del traba-Jg. 

En la producción artesanal de Rayón el trabajo se orgniza de 

dos formas: el taller fami1ia:r y el taller artesanal. Dentro de éstos 

nos encontramos COO trabajo familiar, trabajo acálarkX¿ y maquila. L 

En Rayón hay 2 4 4  artesanos, de los cuales 181 son padres de familia 

y 6 3  son solteros. 
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CUADRO I X  EL TRABAJO EN LA ARTESANIA 

Casados So l t e ros  

TALLER 

T a l l e r  

Hombres Mujeres IIombres M u j e r e s  

- FAMILIAR 136 7 1 3  

- - Artesanal  5 - 
Asalar iados 1 7  - 3 3  16 

- maquila 16 - 1 

Fuente: censo levantado en 1981.. 

D e  este cuadro se desprende que e l  6 6 %  de los ar tesanos  t i e n e n  

pos ib l idad  de t r a b a j a r  independientemente, es d e c i r ,  poseen los me- 

d i o s  de producción necesar ios  y t i e n e n  acceso a l a  madera necesa r i a  

para  i n i c i a r  cada c i c l o  pcoductivo. 

c u r r i r  a los t a l l e r e s  de o t r o s  a r tesanos  ya que o no poseen los me- 

d i o s  de producción necesar ios  13 no t i e n e n  acceso a l a  inateria prima 

y por l o  t a n t o  t r a b a j a n  para  okros a r t e sanos  quienes les dan l a  ma- 

dera  y e l l o s  l a  t r a b a j a n  en s u  casa .  

E l  4 4 %  r e s t a n t e  t i e n e  que re- 

Tal ler  FAmil iar  

L e  llamo t a l l e r  familiar,  a l  t a l l e r  de todo a r t e sano  que t r a b a j a  

independiente,  que posee sus  medios de oroducción y t i e n e  acceso a l a  

mater ia  prima. 

Una de l a s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  t a l l e r  f a m i l i a r  es l a  

p a r t i c i p a c i ó n  de toda o p a r t e  de l a  f ami l i a  en e l  proceso product i -  

vo, s i n  einbargo hay ocasiones que debido a l  t i p o  de a r t e s a n í a  que 

r e a l i z a n  no necesi%an de l a  ayucia de l a  f ami l i a .  
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La -articipación de los miebros de la familia en la nroducción 

dependen mucho del tipo de pieza que se elabora, de las necesidades 

de la favilia y de la demanda que tengan los productos. 

Si el producto que se elabora tiene buen mercado, la familia en - 

tera ayudafa en su creación, si no tiene un mercado seguro los jóve- 

nes recurriran a trabajos asalariados ya sea en las zonas industriales 

o en los servicios públicos y privados, o enotros talleres de artesa - 

nos. 

En el 5 4 %  de las familias de artesanos participa toda la fami- 

lia en la elaboración del producto, en el 46% restante, sólo parti- 

cipan la esposa cuando es necesario y en algunos casos el Fadre de 

de familia hará solo todo el trabajo, ya sea por que las piezas s6- 

lo requieren ser torneadas y lijadas, o porque la esnosa se dedica a 

otra actividad corno el comercio. 

Por lo general la división del trabajo familiar en la produc- 

ción de artesanras se da de la siguinete manera: 

El conseguir la materia prima, trozar la nadera, partirla y la- 

brar las Diezas - al tamaño requerido antes de colocarlas en el torno, 

e s  un trabajo que lo llevan a cabo los hombres adultos de la familia 

ya sea los abuelos o los padres de familia. 

El trabajo en el torno lo llevan a cabo los hombres adultos y 

los jóvenes mayores. L a s  mujeres casi  no p a r t i c i p a n  en esta labor, 

~ 6 1 0  7 mujeres casadas saben tclrnear y se dedican a ello. La gran 

mayoría de mujeres casadas y solteras no saben tornear. En el nomen - 

to de tornear se hace el quernad.0 de las piezas, algunos piezas ~ 6 1 0  

llevan quemado, en este caso l a s  piezas sólo neceistan una lijada y 

están listas para venderse. 
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Si las piezas requieren 118 color, la esposa y los hijos menores 

llevaran a cabo la tarea de pintar y de poner los  acabados. 

Los  niños y jGvenes van a la escuela por las mañanas y en las 

tardeas ayudan con la artesanía, de igual forma la esposa hace el 

quehacer doméstico ?or la mafíana y dedica las tardes a ayudar a su 

aarido. Cuando no es mucho lo que hay que -intar, lo lleva a cabo 

la esposa s61a y los hijos se dedicarán a otros quehaceres, saldrán 

a pintar para contribuir al ingreso faniliar. 

El trabajo familiar ta,nbicsn se encuentra en la comercializa- 

ci6n de los productos, aunque en la actualidad en nenor medida. S6- 

el 10% de las familias de artesanos mandan regularmente a los  mayores 

de la familia (los abuelos) a vender las piezas a los nercados, fe- 

rias y' -p$azas. El 90 % restante, como veremos cuando hablenos de 

la comercializaci6n, vende sus productos a comerciantes y a otros ar- 

tesanos. Sin embargo constanteinente, por la irregularidad del mer- 

cado, la mercancía se estanca y entonces tienen que .salir l o s  niños 

y j6venes a venderla. 

Debido a los  problenias con el abastecimiento de materia prima 

y con la comercialización del yroducto acabado, los artesanos po- 

nen especial empeño en la educaci6n de sus hijos con el objeto de ' 1  

que éstos puedan contar con oti-as alternativas de trabajo distintas 

a la actividad artesanal cuando crezcan. 

21 26 % de los hijos solteros de artesanos mayores de 18 años 

sigue trabajando la artesanía , el 7.4% restante sale en busca de 

trabajo. rluchas veces los j0venes trabajan la artesanía en sus 

tiempos libres para financiarse sus estudios y poder cuando los 

terninen, buscar un mejor trabajo. 
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Dentro d e l  t a l l e r  f ami l i a r  encontramos con t r a t ac i6n  de  mano de  

obra temporal,  a l r ededor  d e l  16% de  los  ta l leres  f a m i l i a r e s  cont ra -  

t a n  mano de obra  exporbdicamente, es decir cuando hay algdn pedido 

urgente  F s  grande d e l  o r d i n a r i o  o cuando l a  producción se atrasa 

o c u a l q u i e r  o t ro  problema por  e l  e s t i l o .  

Por l o  gene ra l  se c o n t r a t a n  jóvenes que tengan alguna r e l a c i ó n  

d e  parentesco  con e l  a r t e sano .  También se con t r a t an  mujeres casa- 

d a s  que n e c e s i t e n  t r a b a j o  por a lgún g a s t o  imprevis to .  N o  t i e n e  ho- 

r a r i o  f i j o ,  e l  pago que r ec iben  de s u  t r a b a j o  v a r f a  según l a  edad 

y el t r a b a j o  a desemyeñar: a l o s  jóvenes se les  paga menos que a l a s  

personas a d u l t a s ,  as€ m i s m o  s i  son p a r i e n t e s  se les paga menos a 

que s i  n o b  fueran;  s i  se c o n t r 3 t a  para  t o r n e a r ,  se l e  paga por  p ic -  

z a  y s u  ing reso  s e r á  mayor. N o  e x i s t e  uniformidad en los pagos, ca- 

da a r t e s a n o  ofrece e l  pago que 1-1 pueda o q u i e r a  d a r  por e l  t r a b a j o  

hecho. 

Ta l l e r  a r t e s a n a l  

Son c inco  los tal leres a r t e s a n a l e s  que e x i s t e n  a c t u a l m a t e  en . 

Rayón. 

d i e ron  sacar a d e l a n t e  l a  producción YqUebrelrOr?. 

t e sanos  que pueden mantenerse cons t an te s  en e l  mercado. 

YanlihaSido o t ros  t a l l e r e s ,  que e n  un rnomento dado no pu- 

Pocos son los  a r  - 

E s t o s  c inco  talleres l l e v a n  m á s  de  7 años vendiendo s u s  produc- 

t o s  a l  m i s m o  comerciante regularmente.  E l  t e n e r  un cone rc i an te  f i j o  

trae l a s  s i g u i e n t e s  v e n t a j a s  sobre  los  demás a r tesanos :  

1) Les -emite t e n e r  una producci6n cosn tan te  a l o  l a r g o  de todo e l  

año ya que t i e n e  una demanda cons tan te(segura1;  

2 )  La can t idad  d e  yroductos  es nayor ,  estos a r t e s a n o s  venden a l  ma-, 

yoreo; 
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3 )  El comerciante le adelants. el dinero necesario >ara que se ahas- 

tezca de masera suficiente para trabajar todo el año antes de 

que eml’jecen las lluvias. Su producción se encuentra comprada 

antes de ser producida. 

Estos artesanos también reciben pedidos extemporáneos de comer- 

ciantes que ~610 vienen una vez: o dos veces y yaino vuelven,~ comer- 

ciantes que viene s6l0 dos veces: al año, etc. Adends del comercian - 

te principal que les compra la nayor parte de su producci6n, tienen 

comerciantes extemporáneos y pedidos extenporáneos. 

El tener asegurada la materia priina asf como la venta del pro- 

ducto les ha permitido ir ampliando la produccidn e ir obteniendo un 

excedente de la venta de sus productos que pueden utilizar de diver- 

sas maneras: En primer lugar, está la ampliación del taller, si no 

tienen casa pro-ia se construirá una donde puedan tener espacio pa- 

ra poner un taller, así mismo equipará sus talleres con la coxpra de 

instrumentos de trabajo cono sierra, taladros, motores, tornos, for- 

mones, etc. ... Tres de estos talleres cuentan con camionetas para 

transportar la madera y la artesan€a. Todos los talleres al aumentac 

el nhero de motores (más, de 4 )  necesitaron carnbiar de luz monofási- 

ca a la luz trifásica, lo que significa un gasto de $3SCr00.00 pesos. 

Los artesanos han podido llevar a cabo estos gastos gracias a 

que los comerciantes les prestan dinero,el artesano se lo va pagando 

con la producci6n nisma. Senaria a semana le va pagando al comercian 

te el dinero prestado, y su prciduciibn a diferencia del taller fa- 

miliar, le premite sacar el dhero necesario para sus gastos básicos 

- 

y además un excedente con el cual paga sus deudas, A s í  poco a poco 

han podido irse haciendo de un pequeño capital invertido en el ta- 

ller y todo lo necesario para que funcione. 

... 
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A pesar del incremento en los medios de ~roducción, estos tie- 

nen un limite tecnológico. El siguiente paso en el desarrollo téc- 

nico del torno es el torno eléctrico el cual tiene un costo de 

$300,000.00 pesos. Este torno puede hacer más de 2,300 ;>iezas dia- 

rias, o sea 10,00Osemanales, el taller que mayor producci6n tiene 

saca 4,000 piezas semanarias, menos de la mitad. Sin embargo este 

torno tiene el inconveniente de que debido a la misna velocidad que 

lleva, es imposible hacer los acabados de las piezas como el quema- 

d ~ ;  esto significaría i : -: que el artesano necesitaría contratar 

de todos modos artesanos para que hiciesen el acabao de las piezas lo 

que vendrla saliendo más caro (1 improductivo. Por otro lado el torno 

~ 6 1 0  serviría para hacer piezas grandes ya que las chicas serla imCo- 

sible tornearlas a alta velocidad. 

Contratación de mano de obra permanente. 

El taller artesanal contrata trabajadores a lo largo de todo el 

año. Los  talleres tienen más de diez trabajadores pemaaentes. Tam- 

bién contratan mano de obra temporalmente cuando la demando crece y 

hay algún yedido especial. 

Tener trabajadores permanentes es dificil y el artesano se ve 

Constantemente con problemas debido a las siguientes razones: 

1) Los artesanos que trabajan en los talleres, lo hacen porque no han 

podido trabajar independientes donde recibirlan un mayor ingreso, por 

lo que en cuanto pueden kndependizarse y trabajar en su propio tallen 

vendiendo el producto de su trhbajo directamente al comerciante, 

sin la intermediacidn del artesano, lo hacen y dejan el -taller. 

2)  Dentro del taller aprenden ha hacer toda clase de piezas y apren 

den a hacer las figuras que el artesano hace. Una vez independiente 

generalnente sigue haciendo las mismas piezas y se las vende al mis- 

- 
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mo comerciante, lo que provoca y e  haya una mayor competencia por una 

mayor oferta obligando a que ba.jen los precios de los productos . Ge- 

neralmente ofrecen las mism,ao piezas más baratas, para asf conseguir 

el mercado para ellos mismos. La competencia es uno de los problemas 

m á s  graves a los que se enfrent.a el artesano. 

l 

Por lo tanto son pocos los. trabajadores que contratan, aún si pu- 

diera ampliar el taller, prefieren no hacerlo para no arriesgarse a 

perder su comerciante. Por lo tanto el taller artesanal no puede 

am-liarse en la contratación de mano de obra, ni desarrollar las* 

fuerzas productivas. 

Los trabajadores no tienen horario fijo, e inclusive se quejan 

los artesanos de la impuntualid.ad,iya que incluso hay dlas en que 

no van a trabajar. A los torneadores se les paga más que a los que 

pintan y barnizan. 

El artesano dueño del taller, a pesar del desarrollo de su ta- 

ller no deja de participar directamente en la producción. Por lo 

general se encargará de consegu.ir la materia prima, de usar la sie- 

rra circular para partir la madera instrumento que s6l0 él ubiliza, 

y cuando tiene tiempo trabaja en el torno. 

El artesano posee un pequeño capital y de la produccion saca un 

excedente que constantemente va invirtiendo para ampliarlo. El arte 

sano al haber ampliado lo suficiente su taller, de tener todo lo 

necesario para mantener una produccidn constante, prefiere invertir 

su dinero en otras actividades econ6micas distintas a la artesanal. 

E s t o  se debe a que en cualquier momento puede ya no haber demando co 

mo le ha sucedido a otros talleres ya sea por problemas con el comer 

ciante, por que otros empezaron a vender sus -roduckos a precios m á s  

- 

- 

- 
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bajos, o por que se sature el mercado, etc... Por lo tanto prefiea- 

ren invertir su dinero en com-rar. tierras, poner un negocio, comprar 

animales, etc.. A s í  si la artesanfa no se llega a vender, tienen 

otras fuentes de ingreso. 

/ 

El trabajo familiar es muy importante tanto dentro de la produc- 
c o w  0 

ción,fien relación a los demás bienes. Por lo general los parientes 

(hijos, hermanos, priinos, etc) serán remunerados igual que cualquier 

otro trabajador, pero en un momento de aprieto económico, no se l e a  

pagará salario y la familia entera participará gratuitamente. Si se 

tiene otras actividades, algunos cuidaran la tierra, otros atende- 

rán la tienda, en ffn se repartirá el trabajo entre toda la fanilia. 

Los hijos de estos artesanos tienen la posibilidad de seguir es- 

tudiando y así poder trabajar en algo mejor renunerado y más seguro 

que el trabajo artesanal, sin embargo todos ayudan en un noincnto da- 

do a nantener el taller andando. 

El trabajo asalariado en la producción artesanal. 

Como hemos visto, el trabajo asalariado en la artesanfa puede 

ser tenporal o permanente. L o s  trabajadores asalariados permanentes 

son en su totalidad padres de fanilia. 

en los talleres, se les paga por pieza hecha y ~ 6 1 0  a unos pocos por 

día (aprox. 3 ) .  Llegan a ganar lo misno que un pedn, alrededor de 

$1,009.00 pesos semanales. La :nayor€a además de trabajar en el ta- 

E s t o s  trabajan sin horario 

ller trabaja en sus casas cuando logra conseguir madera, pero nece- 

sita trabajar en el taller ya q u e  no cuenta con el dinero necesario 

para la compra de la madera ni Icon un mercado seguro. 

El resto de los  asalariados son solteros. Son 49 jóvenes de 

donde 16 son mujeres. Estos artesanos trabajan en los talleres ar - 



70. 

t e s a n a l e s  y f a m i l i a r e s ,  van donde hay t r a b a j o .  Pueden t r a b a j a r  des- 

de un dza h a s t a  meses en un t a l l e r .  Por l o  genera l  t r a b a j a n  en  las  

t a r d e s  y por las  mañanas e s tud ian  o desempeñan o t r a s  labores .  
p -  1 ’ i r 1  I 

E l  s a l a r i o  que rec iben  depende de l a  edad yAel t r a b a j o  que de- 

sempeñan. 

p i n t a r  $73.00 semanales y a una muchacha mayor se le pagarán $350.00  

Por ejemplo a un muchacho adolcescente  se l e  pagará por 

semanales. Algunos jóvenes t r a b a j a n  con v a r i o s  a r tesanos  y se van 

rotando conforme vaya habiendo t r a b a j o .  

Maquila 

Junto  con los a s a l a r i a d o s  se encuentran aquél los  que hacen 

t r a b a j o s  por encargo que l lamaré rnaquila. 1 3  a r tesanos  l levan  a 

cabo este t r a b a j o .  Son ar tesanos  que poseen los medios de produc- 

c ión  bás icos  pero qua no han podido conseguir madera n i  mercado pa- 

r a  s u s  productos.  Hacen traba:jos para  o t r o s  a r t e sanos ,  quienes 

les prooorcionan l a  madera y se l a  descuentan d e l  p rec io  de l a s ’  

p i ezas  que haga. 

La cant idad de a s a l a r i a d o s  y a r t e sanos  a maquila, v a r i a  se- 

g6n l a s  époeas d e l  año, depende de l a s  ba j a s  y a l z a s  en l a  demanda 

de a r t e s a n í a s ,  asf: como de l a  escaces  de madera. 

Los c inco  t a l l e r e s  con t r a t an  t r aba jadores  que t r a b a j e n  en e l  

mismo t a l l e r ,  as f  como t r a b j a d o r e s  a maquila quienes les aconpletan 

su  produccián. También algunos a r tesanos  con t a l l e r  f a m i l i a r  en 

ocasiones mandan a hacer l a s  p i ezas  con o t r o s  a r tesanos  y e l l o s  

ponen l a  madera. 

Así tenemos que e l  448 de l o s  a r tesanos  se ven en l a  necesidad 

de vender su fue rza  de t r a b a j o  ya sea  directamente en algún t a l l e r  
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o trabajando en su casa pero dependiendo completamente de otros 

artesanos. 

Tanto en el taller familiar como en el artesanal, el trabajo 

tiene un carácter individual y privado; el productor es dueño de sus 

medios de producción y del producto de su trabaj.0 es una mercancla 

que se intercambia con arreglo a su valor. Este carácter indepen- 

diente de cada productor obliga al que trabaja deba realizarce en 

el mercado para-ser reconocido como trabajo social. El artesano es 

totalmente dependiente del mercado y se encuentra sujeto por el ca- 

pital comercial. En el siguiente capftulo veremos la comercializa- 

ción de la artesanla. 
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CAPITULO I11 

LA COMERCIALIZACION DE LA ARTESANIA 

La Froducción de artesanfa:; en Santa Marla Rayón siempre ha 

estado desde sus inicios dirigida al mercado. El mismo artesano o 

algún familiar llevaba a veqiier la produccion directamente al consu- 

midor en los mercados, plazas y ferias de los pueblos de los  alrede 

dores. 

- 

Conforme el mercado se ar%pl-ia y el trabajo artesanal se genera- 

liza entre los habitantes de Rayón, surge el comerciante como inter- 

mediario entre el productor y el. consumidor. Se inicia una nueva 

división del trabajo en la producci6n artesanal. El proceso produc- 

tivo que antes era llevado a cabo ?or una sola familia ahora se divi 

de en tres: 

1) en pueblos que se dedican a aibastecer de madera a l o s  artesanos 

- 

del Valle. 

2) artesanos que tornean las figuras, las pintan y las dejan listas 

para venderse en el mercado; 

3)  Comerciantes que se encargan de la venta del producto, donde exis- 

te una larga cadena de intermediarios. 

A lo largo del cap€tulo anterior, se habld de l o s  dos primeros, 

en éste capltulo pasaremos ha hablar del caFital comercial y los co- 

merciantes. En el siguiente cuadro se pueden apreciar los distin- 

t o s  comerciantes, as1 como el mercado a que se dirigen,el producto 

que venden y el coiisurnidor. (Cuadro ZC pag. 7 3 ) .  

La cantidad fie comerciantes es grande y su control sobre el ar- 

tesano también lo es. Marx nos dice en el CApital: "Cuan'¿o menos de - 



CUADRO X 

Jomerciante 

)entro de l a  caw- 
lidad 

, m c i a n t e s  ori- 
íinarios de Rayón 
-annbuLanteS- 

,carierciantes de 
)tras pueblos y Es  
* s ;  -&ulanteZ 

,ccrrierciantes con 
toca1,de Rayón y 
le fuera 

, In- ' arios 

,coarierciantes e 
ntenredi 'arios re- 
sicanos y cxtranje 
TOS que exportan a 
xtranjem 

COMERCIALIZACION Y CONSUMO 
- 

Mer c ado 

Nacional : 

. a nivel personal 

.ferias, tianguis, 
carnaval, plazas, 
a otros canicrcian- 
tes con local. Por 
tda l a  república 

ferias, tianguis, 
plazas, carnaval, 
mcados, etc... 

.propio local, en 

choacán; , etc.. 
D.F., mi~vca, r l i -  

.tiendas de auto 
servicio, casa Zie 
artesardas. 

i n t e rnac iona l .  

.cmsrciantes de E. 
U. u otros Nses, 
exprtación a través 
programs del gobier - 
no. 

Producto 

.utencilios de mi- 
na y regalos 

de todo 

de tcdo 

de todo 

de tcdo y peaidos 
especiales 

de todo, con major 
calidad que los an- 
teriores. Pedios es - 
peciales 

Juegos de c~cina, 
utencilios de coci- 
na, especialniente 
el ml in i l lo  

Consumo 

.población de Rayón. 

.población rural y 
urbana ppular. tu: 
rim nacional e in 
ternacional. carer- 
ciantes de otros es- 
tados. 

- 

Igual que el  anterio 

pblación urbana y 
y turism nacional 
e internacional. 

.pblacidn urbana y 
t u r i m  nacional e 
in-cernacianal . 

'extranjeros 
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sarrollacia este la produccibn, tanto más se concentrará por ende el 

patrimonio dinerario en manos de los,  comerciantes, o tanto más apa- 

recerá .como forma especffica del patrimonio comercial. 'I (Marx, 1981. 

p. 417). 

a) Comerciantes originarios d.e Rayón. 

El crecimiento de la acti-LTidad comercial en la artesanfa llev6 

a que habitantes de RAyón se dedicaran al comercio de artesanla como 

actividad económica independiente. i3n Rayón hay 32 comerciantes de 

artesanías, de éstos,4 son solteros y 28  son casados, o sea el 3 . 3 %  

de la PEA total. 

En los últimos 20 años el número de comerciantes se ha tripli- 

cado : 

1960: 8 comerciantes 

1981: 32 comerciantes. 

Sólo 4 comerciantes declararon llevar más de 25 años vendiendo 

artesanfas regularmente. Aquf no están incluidos los familiares que 

salen a vender artesanía como parte de la divisi6n del trabajo en la 

familia. Se habla de aquél que es comerciante y su actividad princi 

pal es vender artesanlas. 

- 

A partir de López Mateos, .La artesanfa en Raydn adquiere un gran 

impulso, y se intensifica la actividad comercial. Al ainpliarse el 

mercado y la -demanda, el artesano necesita invertir más tiempo en 

la producción, y e1 comerciante actuará de intermediario entre el mer 

cado cada vez más amplio, lejano y complicado y el artesano. De 6 s  - 
ta manera la circulación de merc:ancfas se agilizará. 

- 
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El comercio de artesanla (3s una actividad que llevan a cabo per - 
sonas adultas, el 4 4 %  tiene más de 50  años de edad, el 50% de l o s  

comerciantes tienen entre 26 y 50 años y el 6% tiene 25 años o menos. 

Hay dos clases de comerciantes en Rayón: los  comerciantes am- 

bulantes y los comerciantes que tienen un nfnimo capital invertido 

en infraestructura comercial como transporte y local* 

El comerciante también se ve sujeto a las leyes del mercado, 

donde hay temporadas buenas y na$as, as€ como distintos niveles de 

mercado y consumidores. La mayoría de los  comerciantes de Rayón son 

comerciantes ambulantes- donde el ingreso que obtienen s6l0 es dufi- 

ciente para obtener lo necesario para su subsistencia y reproducción 

y para inicar un nuevo ciclo, es decir, tener el dinero suficiente 

para comprar mercancía a los artesanos para venderla depués. 

Comerciante. ambulante 

El comerciante ambulante es aquél que va de pueblo en pueblo 

vendiendo sus productos directamente al consumidor. Por lo general 

venderá en los días de fiesta, de feria, en los dlas de mercado, pla - 

zas o tianguis. o buscará lugares con continuo flujo de gente como 

Chalma donde constantemente acuden pregrinos que compran recuerdos y 

regalos del lugar. Otros rccorreran todas las ferias, carnavales, 

fiestas, etc. .., que hay durante todo el año por toda la República. 
Compran la artesanla al menudeo, es decir por pieza y tratarán 

de comprar de todo tipo de artesanía para que sea más fácil la venta; 

inclusive compran artesanía de los pueblos de los  alrededores como 

* Al igual que en el caso de :Los artesanos, hay comerciantes con un 
capital y un gran número de ellos que se ven involucrados en la 

circulación simple de mercanclas. 

.. _ _  _ _  . . . . . . 
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San Antonio la isla. 

Estos comerciantes venden directamente al consumidor que sería 

la población popular urbana y rural. La calidad del producto será 

menor al producto que se dirije a la exportación, - ’ . E 3  

precio de la artesanía también será menor. 

de cocina puede valer $45.00 en un mercado rural, $65.00 en un super - 

mercado y $200.00 en Liverpool. La calidad as€ mismo varía tanto en 

el torneado cono en el acabado de las piezas. 

Por ejemplo un juego 

Por lo general estos comerciantes constantemente están viajando 

y regresan al pueblo por mercancfa cada semana todos l o s  jueves, o 

cada quince días dependiendo de lo lejos que vayan. 

Alrededor de 6 mujeres se dedican al comercio de artesanlas 

(ésto sin contar a las mujeres que salen a vender mercancía de la 

familia como contribución al inoreso faniliar). Estas 6 mujeres, 5 

con viudas y una soltera. La mujer casada no se puede dedicar al co - 

mercio de artesanías ya que este requiere viajar lo cual irxL3cdirla 

cuidar de los hijos y del quehacer doméstico. Por lo general vender 

artesanía es un recurso para .Las mujeres que se quedan viudas. 

El 60% de l o s  comerciantes de artesanlas reciben un ingreso 

igual o menor a $1,000.00 semanales. Algunos de éstos comerciantes 

tiene tierra y otros trabajan cono peones cuando la venta no está 

buena. 

Un 21% recibe ingreso que va de $1,001.00 a $2,500 pesos selila- 

nales. Estos conerciantes por lo genera1:venden su mercancla a co- 

merciantes de otros Estados. La cantidad de artesanla que manejen 

será mayor dependiendo de los pedidos que surta los cuales varla 

según las épocas del año, pocas veces vende directamente al consu- 

----.--I -_.I_ 
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midor, varide e s t a d o  en Estado vendiendo a r t e s a n f a  en los mercados, 

a comerciantes con locales.  

Como vemos, m á s  de l a  mitad de los comerciantes r e c i b e  un 

ing reso  mfnino, s i n  embargo e l  comerciante t i m e  una v e n t a j a  sobre  

e l  a r t e sano ,  y e s  que e l  coae rc i an te  dedica s u  tiempo a l a  búsqueda 

de buenos mercados con buenos p r e c i o s  y puede var ia r  e l  p r e c i o  d e  

cada p i e z a h  e l  consumidor se c l e j e " ,  ?or e j enp lo  en los mercados f r o n  

t e r i z o s  venden l a  a r t e s a n í a  más cara,  que en los mercados d e l  sures -  

\'fl LO qv@ 

te. 

E l  comerciante a l  _Poder s u b i r  e l  p r e c i o  constantemente,  aumenta 

l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  p r e c i o  (de coinpra y e l  de venta  de manera que 

s u  ganancia se incrementa-;;-.Elarx nos dice en  e l  Cap i t a l :  "Resulta cla- 

r o  que e l  comerciante sólo puede e x t r a e r  s u  ganancia d e l  p r e c i o  de  

las  mercancías que 61 vende, y debe ser i g u a l  a l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  

s u  p r e c i o  de compra y s u  o r e c i o  de  venta ,  i g u a l  a l  excedente d e l  p r i -  

mero por  encina d e l  segundo. "(Ilarx 1 9 8 1  p. 3 6 3 ) .  E l  a r t e sano  en 

canbio encuentra  s u j e t o  a l  coDerciante quién l e  impone un precio,  

una c a l i d a d  y can t idad  determinada de producción. La  competencia 

e n t r e  los nismos a r t e sanos  agudiza e s t a  s i t u a c i ó n .  8 

E l  comerciante a s u  vez se e n f r e n t a  a una d i f l c i l  competencia 

en  e l  mercado, s i n  embargo s u  s i t u a c i 6 n  en e l  proceao product ivo es 

d i s t i n t a ,  Marx l o  d e f i n e  de la .  s i g u i e n t e  manera: 

''El c a 2 i k a l  co3ercia.l no es o t r a  caza quz c a T i t a l  que 

a c t ú a  d e n t r o  de l a  esfera de  l a  c i r c u l a c i ó n .  El goce'..  - 

so de l a  c i r c u l a c i ó n  es una fase de l  proceso g loba l  de 

l a  reproducci6n. P e r o  en e l  ?roceso de l a  c i r c u l a c i ó n  



78. 

ción no se produce ningún valor, y por consiguiente 

tampoco se sroduce plusvaloralguno. sólo tiene lugar 

modificaciones formalzs de la misma masa de valor. 

De hecho no ocurre sino la metamorfosis C-e las mercan 

c7as, que en cuanto tal no tiene nada que ver coil crea 

ción o modificación de valor. Si en la venta de la 

mercancla producida s e  realiza un plusvalor, e310 

ocurre -,or que ese plusvalor ya existe en e l l a .  ... 
"(Marx, 1381, p. Z.59). 

- 

- 

- 

' Conercianees con canital- 
--Y - 

Por otro lado tenemos conerciantes que a lo largo de les años 

se han ido hacienüo de un capital, el cual se encuentra invertido en 

la circulación de nercancfas as€ coao en locales, contratación de na- 

no de obra, locales, caxiones, as lcaz~o  dinzro Tara corri3rar la artesa- 

nla y provser a los artesaiios con ;3résta-oo o con xadera. El 19% de 

l o s  comerciantes reci5e un ingreso mayor de $2,530.09 ?esos semanales 

Zstos comerciantes llevan rids dl2 13 años vendiendo artesanfas. 

lierca2.o: estos concrciantec tienen -or lo qaneral coin-radores se- 

guros ?or toda la re-Ciblica a quienes abastecen con regularidad su aio 

tesanía de ~ ~ y ó n  y en ocasiones de otros 2ueblos. Algunos tienen lo- 

cal ( 3  cle ellos) ya sea en el D.F. o en Toluca o en axbos. Estos co 

merciantes compran artesanSa al mayoreo y la venden tanto al mayoreo 

a otros conerciantes cono al ae:iud-o dirictanents al consuqidor, 

sea en sus locales o como verenos más adelante a través de trabajado 

res que contrakan LDara que recorran la re-->Gblica vendiendo artesanía- 

- 

ya 

- 

2st.o~ coxrciantes coa2ran productos con rnzjor calidad y a la 
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vez tendrán un nayor precio tanto de corii?ra como de venta. Cuen- 

tan con artesanos a quienes l e s  adelantan dinero -ara l a  nadera o i n  - 

cluso ellos niicnos ( e l  conzrciante) consiguen l a  madera, de é s t e  ma- 

nera tienen asegurada una deterninada producción . Del precio de 

los sroductos se descuenta e l  costo de l a  madera nás un in te rés  co- 

m o  ya henos v i s t o  Dos conerciantes tienen un ?equeño t a l l e r  donde 

contratan artesanos ?ara que l e s  hagan l a s  niezas. 2stos conerciaiit 

tes llegan a conFrar l a  ar tesanía  a más de 15 artesanos por semana, 

és tos  cueden ser tanto f a n i l i a r e s  como no familiares. 

Trabajo asalariado: Estos cnqarciantes contratan hombres para 

recorrer  l a  Iieptíblica en Susca de l a s  f i e s t a s ,  carnavalas, f e r i a s ,  

exposiciones, e t c . . .  donüz Fuedan vender l a  mercancía directamente 

a l  consumidor a nejor ?recio. E l  vendedor se encuentra viajando t o  - 

do e l  año y el-comsrciante constantemente le nanda nercancla a don - 

de sea que se encuentra. S e  l e  naga ' -  comisión por 3ieza vendida 

(alrededor de l  3% ?or ->ieza) y adenbs l e  3arJa los gastos de trans- 

?orte,conida y habitación. 

Tenporalriente contratan jóvenes ?ara enlacar l a  nercancía. 

Cuentan con cai.niometa ( s )  para trans-ortar l a  madera y lac  s iezas  

ya trabajadas. Asf m.ic3o t iene  cuartos que u t i l i zan  como bodeqas 

-ara guardar l a  mercancla. 

Estos  comerciantzs cuentan con e l  ouficicnte cai3ital cog0 pa- 

r a  adelantar dinero a l o s  artesanos cuando estos  necesiten comprar 

madera o tengan algún otro gasto urgente. TanbiSn cuentan con l a  

?osLbli¿iad de com2rar artesanla en los  meszs nalos (é?oca de l l u -  

v ias )  en que el artesano se va oOligado a vender s u s  productos a 

precios m á s  bajos y alniaccnar l a  mercancra hasta poder sacar la  con 
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un precio adecuado, ?or ejen-I-o, vender esa mercancía hasta dicien& 

brs  en que suben los precios, en que el -consunidor gasta m á s  dinero; 

o sacar la  para alguna exposición donde los -recios son  inás a l t o s ,  y 

as1 s u  ganancia será  mayor. 

Aquf e l  comerciante actúa cox0 ca - i t a l i s t a ,  :.lar::, nos dice: 

"El concrciante en cuanto ca - i t a l i s t a  2n general, ayarece prineraven 

te  en  e l  mercado como re2resentante de c i e r t a  suma de dinero que 

adelanta como c a p i t a l i s t a ,  es üccir que quiere transfornar de x (va- 

l o r  or iginar io  de esa suma) eri :< + AX (esa suma nás l a  ganancia co- 

rrespondiente). Pero p r a  élr no ~610 cono cap i t a l i s t a  en general, 

sino en especial  cono comerciante, e o  obvio que s u  cap i ta l  debe asa 

recer originarianeake en el nercado en l a  forma de ca2i ta l  dinerar io ,  

pues no produce mercancías sino que o610 corriercia con e l l a s ,  in te r -  

nedia-  su  movimiento, y 3ara c:oriierciar con s l l a  debe cozprarlas p r i -  

meraiiente, es decir se r  yoseedor de un ca7i ta l  dinerario".  (Flarx, 

1921 :. 345-6)  Z1 dinero en cuanto dinero y e l  dinero en cuanto ca- 

p i t a l  ~ 6 1 0  se  distingue en un princinio,  per s u  d i s t i n t a  forma de 

- 

circulación: i a - d - , - i i  

¿! - rn - i1'- 

Trabajo f a n i l i a r :  -or l o  ljeneral toda l a  familia -art ici?a en 

e s t a  actividad, ya sea que uno ce encargue d s l  t a l l e r ,  o t ros  aticJn 

dan los locales,  o t ros  entrcqiieii los pxlidos, e t c . .  La actividad 

de l a  Éanilia se centra en l a  van-ta de  ar tesanlas ,  de es ta  nanera : 

hay personas de "conLianza" v i g i l a n d o  todos los  movin-ieiikos. E l  

comerciante partici-a directamente en todas l a s  actividades, d i r i -  

giéndolas y vigilando l a  entrada y sa l ida  de l  dinero. 

- 
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E s t a s  son l a s  p r i n c i p a l e s  caracter ís t icas  de l a  a c t i v i d a d  comer - 

cia1 As a r t e s a n l a s  en e l  p1eb1-0 de Rayón. E l  52% de los a r t e sanos  

de Rayón, venden s u s  -roductoo p re fe ren tenen te  a cornercianSes d e l  

m i s m o  pueblo,  d igo  p re fe ren tenen te  porque l a  nayor la  de los artesa- 

nos venden s u s  T)roductos a cua lqu ie r  comerciante que se lo s  p i d a ,  

cuando no t i e n e n  ya un conprotiiso con algún conerc ian le .  E l  13% de 

los  Froductores  d i r e c t o s  de a r t e s a n l a s ,  vende s u  producción d i r e c t a  - 

g e n t e  a l  2bbl ico .  E 1  32% r e s t a n t e  vende s u s  productos a coriiercian - 

tes que vienen de fue ra .  

b) Concrciantes  de  f u e r a  de Rayón. 

E 1  nfhero de  comerciantcs que vienen d e  f u e r a  a coxprar  a r t e s a -  

n f a  de  R?.:rón fui3 im?osible de  c a l c u l a r ,  ya que hay co-ierciantes ciue 

vienen r egu la rncn te ,  a s f  cono cone rc i an te s  que vienen una vez y no 

vuelven más o coge rc t an te s  que vicneii una vez a l  año, c tc . .  

Vienen cone rc i an te s  t a n t o  de los pueblos de los  alrededores 

como de otros  Estados de  l a  Re;?Gblica a s í  como e x t r a n j e r o s .  9ay co- 

merc ian tes  que  conpran por  ?:leza, a s l  como cone rc i an te s  que coinpran 

a l  rnayoreo. A s í  x i s m o  c o x x c i a n t z s  que venden d i r e c t a y e n t e  a l  con- 

sumidor Como a o t ros  c o i e r c i a n t e s ,  o qne son i n t e r g e d i a r i o s  e n t r e  

e l  productor  y t i e n d a s  de auto-abasto en l a s  ciudades que r ec iben  

una cogisión ?or l a  t r ansacc ian  comercial ( i n t e r m e d i a r l o a ) .  TaTbi6n 

hay cone rc i an te s  que vienen a %acer  pedidos e s n e c i a l e s  y que i n c l u s o  

t r a e n  l a  rriuestra de l a  - ieza que quieren  que les  torneen.  

2or l o  gene ra l  los  cone rc i an te s  vienen por  l a  riercancla todos 

los f i n e s  de semana, pero hay a r t e sanos  que l a  t i e n e n  que i r  a en- 

t r e g a r  e l l o s  m i s m o s .  :-iay conc rc i an te s  que sólo vienen una vez a l  

-. . . . - . I - . . . .. . . 
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año o dos, se  abastecen de todo t i-o de mercancía y luego se van,ven - 

diéndola por toda l a  república. Por ejexplo vienen mucho d e l  Norte, 

y con?ran artesanfa ?ara vender en l a  frontera y a  l a s  tiendas del 

Sur de 2.ü. 

Cualquier conerciante que venga a hacer un ?edido especial ,  ade - 
lan-tará dinero para l a  nadera y a s l  aseguraran s u  producción, 7 e l  a r  

tesano se  asegurará que e l  conerciante volverá -or l a  produccióri y 

no i o  dejará con l a  nercancía hecha y s i n  nercado. Los artesaiios 

?roturaran toniar varios oedido:; ?ara asegurar l o  más Fosible l a  venta 

de s u  yroducción. 

- 

De igual manera que con los coadrciantes de -Wy6n, l a  calidad, 

cantidad, y precio de l a  nercancla cleFenderá del  comerciante que l a  

co-re, cor ejem-lo: S i  cuenta con un rnercado seguro , O  

s i  es un comarciante a*ulante, o s i  t iene un local ,  o s i  intern?e- 

d ia  entre  el artesano y su?errrriercaGos o tiendas cono Sears, Liver- 

-001, e tc . . .  o s i  conpra ?ara exFortar. A s í  iaisno deyenderá el con- 

sumidor a l  que se d i r i j a  l a  ?roduccFón. 

E l  desarrollo C.el conercio cb artesanfas en Rayón f a c i l i t a  e l  

cambio de nercancías a l  l legar  a ?rojuctores que por s í  nisnios no 

Fueden alcanzar el nercado Tara rea l izar  s u s  Iroductos. A s í  misxo 

le  C!a c i e r t a  seguridad a l  artesano ya que cuenka con conerciantes que 

le comyren grandes cantidades de mercancía y que le adelanten d h e r o  

para abastecerce de niateria prima o ?ara cubrir  gastos necesarios 

del artesano. La existencia de ca-ita1 comercial ag i l iza  l a  c i rcula  

ci6n üc mercancías. P o r  e-je>?:Lo: e n  e l  caso de los internediarios 

que compran nercancías ?ara l a s  tizndac de l  D.F. de autoabasto, e l  

artesano pref ie re  vender s u  -roduccián a l  intermediario, que i r  di- 

- 

rectamente a l a  tienda y vender s u  rnercancía a un nayor precio, es to  
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e r\ 
se debe a queAlos trdmites fd2 .. venta se  llevan dfas enteros 2er - 

didos y los gastos son rnayores s i  contaTos los días  en que no se 

pudo t raba jar  en l a  ar tesanía  y los gastos en transyortc. 

El desarrollo del cap i t a l  conercial t r a e  a BU vez efsctos  ne- 

gativos sobre e l  artesano: l a  comFetancia que a s u  vez t r a e  cox0 

consecuencia un -roceso de diferenciación social  entre  lo s  mismos 

artesanos, 

c )  La corpetencia. 

E l  artesano recurre a l  i.iercado tanto para lakreiita de s u s  

productos coni0 para l a  comgra de s u s  medios de subsistencia. Al 

de?ender e l  artesano de l  nercado para l a  realización de s u s  Fro- 

üucbos, l a  2roduccibn se ve regulada por l a  ley del  valor. Cada 

producto se interca+ia de acuerdo a l  tlenpo medio de t rabajo,  es- 

t o  es, e l  tiempo de trabajo socialmente necesario. " E l  valor su r -  

ge, ?recisanentc, del confron'carniento de los  diversos trabajos ind i  

vidualeseii elmercado. E l  confrontmiento toma cuerpo tangible en 

l a  conFetencia. S i  no hay conpetencia no hay valor.  . . I' (Foladori, 

1981 2. 136). 

- 

~i artesano que posee s u s  nedios de producción y que recurre 

a l  nercado para l a  venta de sus -reductos, nccesarianente entra  en 

co-etencia con los demás artesanos en el mercado. 

La coinpetencia l o s  ha llevado a d-ivercificar s u  produccián en 

forinas, f iguras ,  decorados y acabados. El artesano procura no dar 

a conocer l o  que hace (la artesanfa que hace) a l o s ' o t r o s  artesanos 

?ara ev i t a r  que se l a  reproduzcan y l a  copien y luego l a  vendan a 

precios más bajos y l o  obliguen a bajar e l  ?recio de s u  producto 



para  Loder venderlo.  

La competencia ha l levado a b a j a r  los ? rec ios  de l a  a r t e s a n í a  

de rnanera cons iderable ,  por ejemplo a p r i n c i p i o s  de 1973 un jóven 
em eto 

ar tesanofi i  hacer fo rnas  pequeñas con f i g u r a s  de :rutas y animales 

que vendi6 como orendedores.  Cuando los  emr>ezó a vender,  e l  pre- 

c i o  de cada prendedor e r a  de $7.00 . A l  o r h c i - i o  nadie  s a b í a  l o  

que e s t aba  haciendo, ?era pronto se fue’conociendo y tuvo f u e r t e  

acogida e n t r z  l o s  a r t e sanos  ya que son f i g u r a s  que l l evan  poca ma- 

de ra  y que tuv ieron  a s u  vez buena ace-tación en e l  mercado. Ac- 

tualmente e l  20% aproximadamente de los croductores  hacen -rends- 

üores  y l l a v e r o s ,  los diseños qe han d i v e r s i f i c a d o  nucho, pero 

ass mismo, e l  p rec io  ha bajado notablemente. E l  ? r ec io  medio a que 

venden las  p i ezas  es a $2.53 se sos  cada una cuando en  1 9 7 0  va l f an  

t 7 . 0 0  cada uno; i nc luso  se l l egan  a encontrar  prendedores a $1.50 

pesos l a  p ieza .  Algunos a r tesanos  hacen prendedores para  pedidos 

esyeciales ,  l l egan  a vender cada prendedor a $4.09 pesos . 
A l  incrementarse l a  o f e r t a  de un producto en e l  mercado, e l  

? r e c i o  ba j a .  E l  a r t e sano  a l  ve r se  obligado a r educ i r  e l  p rec io  de 

s u  mercancía de manera que p e d a  competir en e l  mercado, se ve a su  

vea obligaüo a rer>oner l a  pérdiüa de d ine ro  al. b a j a r  e l  p rec io ,  con 

una mayor cant idad de p i ezas .  Se ve forzado a a l a r g a r  l a  jornada 

de t r a b a j o  y r educ i r  en l o  pos ib l e  e l  tiemoo d e l  t r a b a j o  necesar io  

oa ra  producir  cada p ieza  y poder hacer entonces más Giezas en  e l  m e  

nor tiempo pos ib l e .  L a  ca l idad  de las n iezas  se ve a fec t ada ,  l a s  

cua le s  t i e n e n  menos t r a b a j o  i n v e r t i d o  y por l o  t a n t o  menos acabado 

y decoración. 

mucho t i e n e  que ve r  l a  hab i l idad  manual de cada a r t e sano ,  t a n t o  

en e l  to rno  como e n  un p i n c e l .  S in  embargo inc luso  los a r t e sanos  

- 

e n  
AquS hay que a c l a r a r  queAla ca l idad  de l a s  p i ezas  



más hábiles han tenido que reducir la calidad de sus productos, tan 

to para reducir el tiempo de trabajo invertido, como para reducir 

los costos en material. 

- 

LOS comerciantes fomentan esta situación comprando la mercan 

cia más barata, obligando a los artesanos que quieren mantener un 

precio y una calidad en sus productos, ha tener que bajar el precio 

de sus nroductos. El comerciante controla la producción e impone 

las condiciones -ara la compra de los nroductos en cuanto a calidad, 

- 

cantidad, productos determinados según su propia necesidad y el pre 

cia de la compra. El artesano pierde el control sobre la materia 
- 

prima, sobre su produccibn y sobre la comercialización de sus pro- 

ductos. 

LOS artesanos comentan que antes de 1973 nadie -errnitla a per - 
cona alguna entrar a sus talleres para que no fueran a reproducir 

la figura que estaban haciendo. Incluso actualmenhe hay artesanos 

que no permiten la Jentrada a sus talleres. 

ridad no han dado resultado, ya que Front0 se conoce el producto, 

Estas medidas de segu - 

El comerciante contribuye compraiido piezas originales hechas en al- 

gún taller, y luego llevándolas a otro artesano que necesite el tra 

bajo, o que ya lleve tiempo trabajando para él, para que se las re- 

produzca y se las venda a men0.r precio. 

- 

Se mencionó en el capxtulo anterior, que los artesanos con po- 

sibilidades de ampliar su taller contratando nuevos trabajadores, 

prefieren no hacerlo para evitar que esos trabajadores aprendar a 

hacer las piezas y luego las traten de vender por su lado más bara- 

tas. Ha habido muchos casos, ,sobre todo cuando se trata de piezas 

esgeciales, es decir, pedidos especiales que no hacen otros arte- 

sanos, en que los trabjadores les roban su diseño y su mercado. 
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Como ejemplo mencionaré el caso de un artesano que tuvo un pedido 

de más de 

con-krató a cuatro artesanos para que le ayudaran a tornearlas y les 

enseñ6 como hacerlas. Estos artesanos ayendieron a hacerlas y en 

su tiempo libre haclan la nisna pieza en su casa, se pusieron en 2 

contacto con los corpradores y ofrecieron venderles las mismas pie 

zas a menor precio. Cuando e1 dueño del taller se -resent6 con su 

mercancla en las tiendas ya les habían compzado la mercancfa a otros 

artesanos y el artesano se tuvo que regresar con su mercancía y ven- 

derla en menor precio en el ca.mino de regreso. 

10,000 piezas para tres tiendas en el norte d e l  país, 

- 

La presidn que ejerce el comerciante sobre el artesano, 

el control que tiene sobre él, así como la escasez de madera y de 

nercados regulares llevan al artesano a Ferder toda solidaridad 

con sus compañeros y asrovechar cualquier oportunidad que se le pre - 

senta y que le permita obtener lo necesario para sus subsistencia 

y la de su fanilia. 

Los artesanos constantemente se ven presionados por los comer- 

ciantes, por ejemplo los artesanos que venden sus productos a tien- 

das de autoservicio, constantemente les devuelven su mercancís ale- 

gando que está defectuosa, o que el Fedido no lleg6 completo enton- 

ces les regresan la mercancía ~610 que sin la mitad de ella. Enton 

ces el artesano se encuentra. con miles de piezas que no tiene mer- 
- 

cado y con una deuda con el comerciante ya que en ocasiones no sacan 

ni lo suficiente para Fagar el préstamo. que les hiciera para la ma- 

dera. Todas estas son rnedidas que llevan a cabo l o s  comerciantes pa 

ra tener un control cada vez mayor sobre el artesano y obligarlo a 

bajar los precios de sus productos. Foladori nos dice : "asf, en 

la misma velocidad en que se desarrolla el comercio, crece también 

- 
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la supeditacidn del productor al comerciante. El comerciante impon- 

drá condiciones para la compra: una calidad determinada sobre el pro 

dueto sobre la'cual sabe que tendrá clientes; unos productos en par- 

ticular a partir de los  cuales conoce que obtendrá una nayor ganancia 

- 

que con otros; y un voltímen de ~roducción que le costee llegar hasta 

el lugar donde se encuentra el productor. ASL, paulatinamente, cada 

uno de los productores originariamente independientes van siendo so- 

metidos a la voluntad del capital y ya no le permite producir lo que 

quiere, ni en la cantidad que quieren, ni con la calidad que quieren. 

El productor directo deja de ser indeoendiente para verse sujetado al 

capital. "(Foladori, 1921 : 116). 

Sobre la competencia Marx nos dice que ésta es el germen del de- 

sarrollo de las FuQv~asproducti.Jas, pero como vimos en el capitulo an - 
terior el desarrollo técnico de l o s  medios de producción tiene un 11- 

mite,el cual no -uede ser superado sin cambiar totalmente el producto 

a elaborar,,dejando de ser éste artesanfa. ASf mismo el capital co- 

mercial usurero tiende permanentemente a limitar el dssarrollo de 

los factores produc+ivo~. 

Resumiéndo un poco, en esas circunstnacias descritas antcriormen- 

te, ya que el artesano no puede recurrir al desarrollo técnico para 

reducir el tiempo de trabajo y de ésta manera reducir el precio de 

la mercancía, el artesano recurre a la prolongación de la jornada 

de trabajo, incluyendo el trabajo de su familia, que ce un trabajo 

no pagado, a bajar la calidad de sus productos e incluso a cambiar 

de producto por uno que se vend.a mejor aunque esto signifique dejar 

de hacer artesanía. 

El artesano día a día se enfrenta a un nercado que él contro- 

la, donde la competencia entre los  mismos artesanos y en el mercado 
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frente a otros productos industrhles, 

doncie el caeiba1 comercial subordina 

productor eierde su independencia, 

constante de la mayoría que no puede 

y el enriquecimiento de unos pocos. 

d) Diferenciación social 

En las hipótesis se plantea 

l l o  del caital comercial en la 

de diferenciación social entre los 

de la competencia como un mecanisrro 

miento del producto de los diverscs 

cado, se desprende la segunda ley 

La competencia es la causa irmediata 

cial. No hay producción mercantil 

ción social. La diferenciación es 

enriquecimiento de unos pocos ..." 
Este proceso se puede ver entre 

artesanos, el 34% trabaja como 

bajos a maquila para otros artesanos 

te '(161 artesanos) trabajan en su 

artesanal. El siguiente cuadro 

artesanos: (Ver cuadro en la pág. 

Estas cifras nos muestran como, 

reciben un ingreso que no es suficiente 

es cada vez más dura y difícil, 

el trabajo del artesano y el 

esto trae consigo la pauperización 

seguir compitiendo en el mercado 

que uno de lor; efectos del desarro- 

producción de artesan€as es un proceso 

artesanos. "Partiendo entonces 

automático e inevitable enfrenta- 

trabajos individuales en el mer- 

del valor: la dif.xenciación social 

del ?roceso de diferenciación so - 
sin competencia y sin diferencia- 

el enyobrzciniento de muchos y el 

(Foladori 1981 ;. 136-7) 

los artesanos de Rayón: de 214 

asalariado en un taller o hacen tra- 

o comerciantes, el 66% rcstan- 

taller familiar o tiene un taller: 

muestra S\ nivel de ingresos de los  

8 9 ) .  

más de la mbad de los artesanos 

para mantener una familia. 

El 3 4 %  no cuenta con los  medios necesarios -ara iniciar un ciclo pro- 

ductivo, ya sea porque no posee torno y hercamientaa o porque no con 

siga madera, lo que los lleva a trabajar para otros artesanos, ya 
- 



CUADRO :KC 

Asalariados 

naquileros 

taller familiar 

Faller artesanai 

I 
otal 

59. 

IIlGRESOS DE LOS ARTESANOS (Senanal) 

,'1 de artesa- % .-los 

66  I 37 3 

17 7 %  

80 3 3  'o 

263 67 B 
-- 

m á s  de $2,500.00 

:: de art. :f de art. 

2 %  

- 1 5  2 %  
I 

70 4 %  
LL.' , 

Fuente : censo levantado en 1981 

+ éstas cifras Pueden oscilar; ya que el censo se levant6 en verano y 
las ventas son bajas.. 

sea que el artesano le i3roporcionc la madera y trabaje en su casa o 

qLe trabaje directamente en el taller del artesano,€l 33% de los ta- 

lleres familiares constantemente se encuentran con amenaza de no tener- 

suficiente dinero para '2nicFa:r el nuevo ciclo productivo o no encon- 

trar mercado para su5 -productos, en cuyo caso necesitarla trabajar 

como asalariado. Caalquier irn;?revisto corno enfermedad, o que la fo-. 

resta1 le recoja su carga, etc., lo pede llevar a la quiebra. 

Un 29% recibe un ingreso entre $1,001.00  pesos y $ 2 , 5 0 0 . 0 0  pe- 

sos semanales, estos artesanos mantienen una producci6n constante, 

qyé! 

riormente. 

no se encuentran[cna situación muy distinta a la descrita ante- 
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Por último tenemos que s610 un 4 %  de los artesanos reciben un 

ingreso mayor de $2,50U.00 pesos semanales. 

nos con taller familiar, 

sanos ' tiene? un buen mercado, su producción 

es de buena calidad y por lo tanto el precio es mayor. Cuentan con 

algún comerciante que les adelanta dinero cuando lo necesitan y por 

lo tanto tienen rnenos probgenas con la obtención de la madera, sin 

embargo cuando la madera escasea, aunque se cuente con el dnnero pa 

ra comprarla El res- 

De és tos ,  G son artesa- 

éstos G arte - 

- 
el artesano no puede iniciar su producción. 

df TCS3WLU, 
to son 10s 5 talleres A tienenun ingreso Promedio mayor de $20,000. 

pesos mensuales, de los cuales se ha516 en el capftulo anterior. 

A continuación exponüré doce casos de artesanos pazra ejemplifi- 

car éste proceso de diferenciación social entre los  productores. 

A través de éstos cuadros se verán las diferencias de producción 

y comercialización en la antesanxa, así como en l o s  ingresos y egre- 

sos de cada familia: 



CUADRO XI1 

producto 

1. cuchara 

2. juego de 
-: cocina 

3. prta plu- 
m s  

5 .  juegosite 
cocina 

5 .  mlinillo 

7.miniaturas 

3. prtaplunía 
servilleterc 

3.  prendeüores 
y llavems 
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COSTOS EN LA PRODUCCION Y GANANCIA ( t a l l e r  fami l ia r )  

mercado 

.artesanos del 
yeblo 
.amzciantes 
le1 pueblo 
.mmercian.tes 
le fuera 

-m;icrciante de 
2liniaya 

intexmdiarios 

X S I  Livtqlool 
D.F. (Se- 

. exprtación . GuJdala jara 

.CCnErCianteS 
ie hers 
.exportación 

.carrierciante del 

.turim 
pueblo 

m c i a n t e  de 
: m a  

-- 
Costos en i a  
producciónb) 

$1,044.00 

716.00 

14 I 704.00 

369.00 

10 I 419.00 

535.00 

1 I 7% .o0 

4 I 108 .o0 

1,679 .O9 

trbjc+) 
F A m  

3 -  

1 -  

4 8  

3 

4 2 2  

- - -  

1 -  

2 3  

3 1  

Jenta total 

2,000.00 

L5,0~0.~0 

2 , 220 .o0 

!3,5!)0.00 

2 , GOO .O0 

3 I 960.00 

7,200 .O0 

G IC100 O0 

I? Janancla 
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PRODUCTO r- 
ro 

11. semillete- 
ro y 5zikrc 

12.Jiae5ps de 
cocina, cu- 
charas de 
a tamaños, 
paia chica, 
rodillo g i  - 
ratorio . 

1 

.casa artesa- 
das Plichr>acán 
.comrciantes 
ie fuera 

.canercianb 
ie 

-Ostos en la 
~roduc:ci6n 

i 10,5~00.00 

20, Li63.00 

26I6f23.00 

.- 

trabajo 
F A m  

3 4 2  

10 2 

3 7 2  

venta total 

24,003.00 

36,725.00 

~ 

ganancia 

$ 5,100.0( 

3,735.0( 

13,102.0( 

(1) Qstos: viene incluício desgaste de maqlUnaria, h=clncamieritas, mteria prinla, 
acabados: pintura, barniz ,  lijas, triplay, etc.. . 

(2) F: t r a j o  f a m i l k  ;10 y3ado 
A: trabajo asalariado 
11: W l a .  

(3) Ganancia: la difervlcia m t r e  los gastos en la produmi6n y la venta total. 

(4) Son presupuestos semanales. 
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1. 1,456.00 

2. 1,254.00 

3. 496.00 

4.1,1351.00 

5. 3,081.00 

6 .  2,645.00 

7. 2,209.00 

3.  3,092.00 

9. 4,327.00 

O. 5,1@l.30 

1. 3,735.03 

2.10,102.00 

CUADRO X I V  INGRESO E EGRESO FAMILIAR (semanal) 

5spsa: fri- 
algas 

scposo y 2 
iijos: un- 
>leidos y ma 
stra 

1% almad hi- 

- 

io obrero 

hijo obrero 

I- 
TGRESO 

- 
- 

; 1,030.00 

3,530.00 

d z  para m 
iio año 
1,000.00 

- 

- 
- 
- 

1,000.00 

- 

espsa qleada 2,250.130 

2,400. (30 

gobierno 

hectSrea I gap2lexia 1 

~~ ~~ 

$ 1,493.00 

2,254.00 

3,%6.00 

2,351 .O0 

3,m.OO 

2,085.00 

2,209.00 

3,052.00 

5,327.30 

9,100.00 

5,955.30 

12,502.00 

- 
G'ASTD FAMI - 
LUlR (1) 

$ 1,602.00 

2,419.00 

4,163 .O0 

3,352.00 

2,616.00 

1,440 .O3 

1,551.00 

1,277.00 

3,345. a0 

2,960 .O0 

2,934 .O3 

7,920.88 

-146.00 1 

-165.00 

I 

-157.00 

-1.031.00 

465.00 

605.00 

653.00 

1,815 .O0 

1,977.00 

2,140 .O0 

3.091.00 

4,582.00 

1) El presupuesto familiar se hizo semanal considerando: comida: vestid 
transporte, gastos domésticos (jab6n, fibras, luz, gas, ete.) gastos 
escolares, renta. No se tornard en cuenta imprevistos como enferme- 
dades ,'mordidas< etc. 

Se puede apreciar en los cuadros una marcada diferencia econdmi 
ca, entre los talleres familiares (del  1 al 9) y los artesanales 
(10 -12 ) .  Aquí se tomó en cuenta el ingreso proveniente de otras ac- 
tividades econ6micas de los m;iembros üe la familia y el dinero que 
éstos aportan ?ara el gasto familiar, si s6l0 se tomara en cuenta, 
el ingreso de la artesanía l o s  resultados serían los siquientes: 

- 
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ingreso de la artesanía 

1. $ 1,456.00 

2. 1,234 .O0 

3. 496.03 

4. 1,851.00 

5. 3,081.90 

6. 2,043.00 

7. 2,299.00 

c .  3,092 .O0 

9. 4,327 .O0 

19- 5,190. O O 

11. 3,735 .O0 

12. 10,102 .o0 

gasto familiar 

$ 1,602.00 

2,413 .O0 

4,183.0O 

3,352 .O0 

2,616.00 

1,440.00 

1,551 .O3 

1,277.00 

3,345.00 

2,960.03 

2,934.30 

7,920.03 

diferencia 

$ -14G.00 

-1,165.00 

-3,657.00 

-2,391 .o0 

465.00 

605.00 

653.00 

1,815.90 

377.90 

2,lEO.OO 

UOl.@9 

2,182 .O0 

En los primeros cuatro Casos el artesano recibe un ingreso por 

su trabajo menor de lo necesario para su subsistencia y la ¿le su fa 

milia, el resto de los talleres familiares (del 5 al 9) con cual- 

quier gasto imprevisto pasará a necesitar dinero 

- 

J 

el artesano se encuentra explotado por el comerciante, como dice 

Foladori el predominio del capital comercial sobre La producción es 

una forma de explotacibn. 

Por otro lado, nos encontramos con artesanos que tiene un ex- 

cedente considerable, es decir, después de haber cubierto l o s  gas- 

tos mfnimos de subsistencia tiene un pequeño sdbrante, que invicr- 

te en su taller y su casa y una vez hechos estos gastos, o en otras 

actividades económicas. 
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Como hemos visto, la mayorza de los  artesanos se encuentrwa 

un Faso de proletarizarse, es decir de perder sus medios de produc.. 

ción, el acceso a la materia prima y el mercadojde tener que vivir 

de la venta de su fuerza de trabajo. El artesano una vez indepen-- 

diente, tiende a proletarizarse, ya sea con el trabajo asalariado 
. .: . .. 

a domicilio donde e l  comerciante controla totalmente la producción 

cy: comercialización del producto, o como trabajador de maquila o 
como asalariado en algún taller artesanal o en alguna otra activi- 

dad económica. Es muy revelador que el 73% de la PEA que se ocu- 

pa en otras actividades económicas haya trabajado alguna vez en la 

artesanfa y la haya tenido que dejar y buscar trabajo. 

Junto a éstos artesanos, encontramos a aquéllos que poco a po- 

co se han ido haciendo de un pequeño ca-ital, invertido en una ca- 

sa propia, en ampliar el taller, comprar una camioneta, tierra, 

abrir un comercio, etc... Sin embargo siguen neceCitando del co- 

merciante ?ara la cornpra de la materia prima, ya que se necesita una 

cantidad considerable d4 dinero liquido el cual, el artesano no posee 

por tenerlo invertido en la ampliación de su taller o en la diver 

sificación de su actividad económica. 

- 
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CAPITULO I V  

LA F j W I L I A  EN &A PRODUCCTON ARTESANAL -- 

E l  e s t u d i o  de l a  f ami l i a  es i n p o r t a n t e  ya que e l  t rabajo d e  

los m i e m b r o s  de l a  f a m i l i a ,  a:jl como los l azos  de s o l i d a r i d a d  e x i s  - 

t e n t e s  üen t ro  d e l  parentezco son fundanentales  para  que l o s  arte - 

sanos y s u s  familias i - - .  ., puedan ha- 

cer f r e n t e  a una s i t u a c i ó n  económica precaria.Iienos v i s t o  los es- 

casos ing resos  de  l a  nayor la  tie l a  -oblación, en e l  caso de  l o s  

a r t e s a n o s  sólo un 4 %  r e c i b e  un ing reso  senianal i g u a l  o nayor a 

los $2 ,500 .00  pesos,  e l  95% r e s t an te  recibe un ing reso  menor a ésta 

c i f ra ,  de los  c u á l e s  e l  5 6 %  recibe menos de $ 1 , 0 0 0 . 0 0  pesos semana - 

les. ¿ C6no puede obtener  una famil ia  l o  mfnirno necesa r io  ?ara s u  

s u b s i s t e n c i a  con $ 4 , 0 0 0 . 0 0  pesos mensuales o menos?. La respues- 

t a  está en l a  f a n i l i a ,  es por  niedio d e l  t r a b a j o  y l a  ayuda de  to- 

dos l o s  niembros>como e l  a r t e sano  e n f r e n t a  s u  s i t u a c i ó n  económica, 

l a  familia es una e s t r a t e g i a  Erente a l a  pobreza. 

L a  fami l ia  es una unidad d e  producción y consumo, que%decúa 

a l a  s i t u a c i d n  econ6rnica Ln2erante. E s  una unidad de  ;?reducción 

ya que sus  mienbros ?articipain d i r e c t a n e n t e  en l a  producción d e  

a r t e s a n í a s  ya sea temporalmente o de manera permanente y en l a  

t i e r ra  en caso de  tezerla.  

Es una unidad de consumo a su  vez,ya que s u s  m i e m b r o s  

t r a b a j a n  ; en d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  económicas y e l  in -  

greso obtenido por todos ,ya  sea en l a  producci6n a r t e s a n a l  o de 

alguna o t r a  a c t i v i d a d  asalariada,  se j u n t a  y se u t i l i z a  para  con- 

... 



prar lo necesario para el consumo familiar. 

Las familias no son unidades autosuficientec, dependendel - 
mercado para satisfacer la nayorfa de sus necesidad-es. 

I Una de las caracterfstlcas del trabajo familiar en la produc- 

ción de las artesanlas y su c!omercialización, es que la participa- 

ción de los miembros en esta actividad, asl como el tiempo inver- 

tido en ella, varla dependiendo de la inportancia económica de la 

producción para el ingreso familiar, lo cual depende a su vez del 

mercado y la conposición de 1.a familia. El trabajo familiar es 

situacional, depende del acceso a la materia prima y 81 mercado. 

L o s  miembros de una familia trabajan en la producción de ar- 

tesanías comactividad principal, si &ta tiene un buen mercado, 

es üecir, si la artesanfa que hace se vende bien y el ingreso 

que se obtiene de su venta satisface las necesidades básicas de la 

familia. 

Si la demanda e3 Foca y el artesano tiene problemas para ven 

der su producción o para conseguir la madera, 55irs miembros tra- 

bajaran en otras actividades: ya sea que los niños trabajen por 

las tardes en algún taller, c) que los jóvenes salgan a buscar 

trabajo en las fábricas o comercios, o que el mismo jefe de fani- 

lia t.r&jje en otrs talleres, o a maquila. 

- 

La familia puede participar de manera exporddica cuando la 

prdoduccidn se atrasa o recihen un pedido mayor del usual. Tam- 

bién , - la época del año infl-uye en el trabajo familiar, tenemos 

que en la época de 1luvia)en que hay poca madera el trabajo fami- 

liar en la nroducción disninuyejen la época de fiestas, como na- 
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vidad o semana santa,  e l  t r a b a j o  f a m i l i a r  i n v e r t i d o  en l a  produc- 

c ión  aumentará. 

La p a r t i c i p a c i ó n  f a m i l i a r  en l a  a r t e s a n f a  también puede depen - 

der de  las  necesidades f a m i l i a r e s ,  se puede d a r  e l  caso donde toda 

l a  f ami l i a  t r a b a j a  en l a  a r teoanfa  pero se presenta  algún impre- 

v i s to  cono una enfermedad, que los lleve a n e c e s i t a r  d ine ro  en ma- 

yor cant idad  de l o  usua l  y entonces algunos de s u s  niembros ten- 

drán qge s a l i r  a t r a b a j a r  para  conseguirh. - E l  t r a b a j o  

que éste miembro desempeñaba e n  l a  producción s e r á  cub ie r to  por 

los demás mieinbros aunentando l a s  jornadas de t r a b a j o .  

En aproximadamente e l  30% de lo s  t a l l e r e s  p a r t i c i p a  toda l a  

f a m i l i a  de  manera temporal.  En un 60% de l a s  f a m i l i a s  de artesa.? 

nos sus  miembros t r a b a j a n  de nanera permanente en l a  produciión. 

En e l  1 0 %  r e s t a n t e ,  sólo e l  j e f e  de f a m i l i a  t r a b j a  e n  l a  produc- 

c ión  a r t e s a n a l ,  encargándose E i l  totalmente  d e l  proceso productivo. 

Zl número de  miembros de  l a  f ami l i a  que p a r t i c i p a n  e n  l a  pro- 
b 

ducción dependen a su  vez del  tamaño y edad de l a  f ami l i a .  

A) División d e l  t r a b a j o  f a m i l i a r ,  

Se hablará  de l a  d i v i s i ó n  de l  t r a b a j o  e n  l a s  f a n i k i a s  a p a r t i r  

de l a  d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o  en  l a  producción de a r t e s a n l a s .  

L a  d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o  se r i g e  por l a  edad y sexo de s u s  m i e m  - 
bros. Se puede e jemCl i f icar  de  l a  s i g u i e n t e  manera: 

E l  t r a b a j o  en e l  torno ,  r equ ie re  de hab i l idad  manuel y de buena v i s  

t a  por l o  que los hombres de jan  de t r a b a j a r  en  e l  torno  e n t r e  l o s  

65 y 80 años de edad, dependiendo de s u  s a lud  f í s i c a .  Cuando ya 

no pueden t r a b a j a r  en e l  torno  ayudan a sus  h i j o s  ya sea trozando 

- 
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l a  mcldc-a y labrándola ,  o s a l e n  a vender l a  mercanía ya sea que l o  

o que hagan regularmente o sólo cua.ndo se es tanca  l a  mercancía, 

vendan p a r t e  de l a  produccián. o toda.  Por l o  geiieral cuando sa- 

l e n  a vender van de pueblo en pueblo vendiendo directamente a l  con 

sumidor en los  mercados y p lanas .  S i  l a  f a m i l i a  posee t i e r ra ,  en- 

tonces e l  abuelo se encargará; de c u i d a r l a  y hacer los t r a b a j o s  que 

r equ ie ra  durante  e l  año. 

- 

S i  hay mujeres de ésta edad ayudarán en l o s  quehaceres domés - 

t i c o s  y s a ld rán ,  s i  f? n e c e s i t a , a  vender l a  mercancía. 

Hay f a m i l i a s  de a r t e sanos ,  donde los abuelos s a l e n  a vender a r  

t e s a n f a  de todos sus  h j j o s ,  s i  no viven jun tos ,  se quedarán con par 

t e  d e l  d ine ro  para  s a t i s f a c e r  sus  necesidades.  

- 

- 

E l  padre de l a  f a m i l i a ,  se encargará de conseguir l a  madera, 

ya sea que s a l g a  a comprarla a l o s  d i s t i n t o s  pueblos o que se l a  

t r a i g a n  a su  pue r t a .  También p a r t i c i p a  e n  preparar  l a  madera para 

ser torneada.  

t o  de l a  semana l o  dedicará  ai t o r n e a r  y cuando haya terminado pasa 

a t r a b a j a r  en l o s  acabados de l a s  p i ezas  con e l  r e s t o  de l a  fa-  

m i l i a .  

Z s t a  a c t i v  Had le  l l e v a  a l rededor  de dos d í a s ,  e l  res 

L a  esposa y los h i j o s  ayudarán e n  los acabados de las  p iezas ,  

después de sus  r e s p e c t i v a s  ac t iv idades ;  e l  quehacer doméstico y 

l a  escue la .  

b) Aprendizaje 

En las  f a m i l i a s  de a r t e sanos ,  e l  niño desde pequeño es i n t r o -  

ducido a l  t r a b a j o  a r t e s a n a l .  Aproximadamente a los 4 años l o s  n i -  

ños varones empiezan a ayudar en l o s  t r a b a j o s  más s e n c i l l o s  como 
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barnizar las piezas. Las niñas también ayudan 2ero prhero ayudan 

a su mamá con el trabajo de la casa. Conforme van crecienüo irán 

invirtiendo más tiemno en la artesanía y se irá ampliando su partl - 

cipación en la creación ¿Le las piezas. Junto a sus padres y lierna - 
nos mayores, el niño va aprendiendo a lijar, barnizar, sellar y PO - 

ner los acabados de las piezas. 

La edad en que los niños aprenden a tornear dependerá de la 

situación económica familiar. Nos encontramos qcielas familias con 

bajos ingresos enseñan a sus hijos a tornear desde los 7 años (al- 

gunos a menor edad) ?ara que puedan lo más pronto posible ayudar 

a su padre a tornear ?iezas y asl tener una mayor producción. 

Sin embargo este trabajo no interfiere en la educaicón de los ni- 

ños, los cuales trabajarán por las Hardes después de la escuela. 

Por lo galera1 los hijos mayores de una familia tendrán menos edu- 

cación que los menoies, ya que estos tuvieron que trabajar desde 

pequeiíos para ayudar a su familia. 

Por lo general los niños se dedicarán a tornear exclusivamente 

después de los 13 años, una vez terminada su primaria. El apren- 

der a tornear es un trabjao que requiere mucha práctica y habili- 

dad. De 4 a 7 meses lleva un niño aprender a manejar el formon 

y saber combinar la presión que se debe ejerceY sobre la madera en 

relación la velocidad con la que gira el torno. Primero, em- 

piezan redondenado las piezas con el formon, después hard las : 

piezas más sencillas y dependiendo de su habilidad taradará un año 

o año y medio en saber tornear l a  mayor6. de las piezas. 

xl que los niños sigan estudiando después de la primaria de- 

pende de las posibilidades econóaicas de la familia. Alrededor 
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del  70% de los  a r t e s a n o s  con i i i j o s . c n  edad de  e s t u d i a r  l a  secundaria  

t i e n e n  l a  p o s i b i l i d a d  de mandarlos a l a  e scue la  y que sólo ayuden 

?or  las  t a r d e s ,  e l  30'9 r e s t a n t e  no puede hacer  e l  gasto,  y en-tonces 

s u s  h i j o s  se dedicarán  a l  t raba jo  a r t e s a n a l  o sa ld rán  en  busca de  

trabajo.  

E l  t r a b a j a r  l a  a r t e s a n f a  y aorender a manejar e l  t o r n o  no es 

exc lus ivo  üe los  h i j o s  de  a r t e sanos .  :lay niños que no son h i j o s  de 

a r t e s a n o s  y s i n  embargo t r a b a j a n  en ta l leres  de a r t e sanos  pa ra  ayu- 

dar a s u s  padres .  En los talleres primero t r a b a j a n  en los acaba- 

dos de  l a s  p i e z a s  y después e l  a r t e sano  les  enseña a nanejar e l  t o r n o  

dependiendo de s u s  necesidades,  es d e c i r ,  s i  n e c s i t a  a lgu ien  que l o  

ayude a t o r n e a r .  

Así m i s m o  hay hombres a d u l t o s  qus aprenden a hacer a r t e s a n l a ,  

t a rdan  aproximadamente l o  m i s m o  que un niño en aprender.  

c)  Trabajo en o t r a s  aekIvidades.  

. Los jóvenes a r t e s a n o s  t r a b a j a n  ayudando a su  padre,  hasta que 

se casan,  después de  l o  c u a l  t r a b a j a r á n  independientemente de s u  - 
padre,  ya sea que s i g a  haciendo l a s  m i s m a s  p i e z a s  o hagd lo t r a s .  Aun 

que vivan j u n t o s  por  l o  gene ra l  t r a t a r a n  de  hacer a r t e s a n f a  d i s t i n t a  

y de vender la  en d i s t i n t o s  mercado$,de l o  que obt ienen  de  l a  ven8a 

cooperan para  e l  g a s t o  f a m i l i a r .  

- 

La mayotla d e  los jóvenes en Myón han trabajado en fa r t e sa -  

n l a ,  ya sea con s u s  padres  o en algún t a l l e r .  S in  embargo a c t u a l -  

mente e l  74 % de los jóvenes mayores de 12 a ñ o s  h i j o s  de a r t e s a n o s  

han--dejado el irafiajo a r t e s a n a l  y sólo un 2 6 %  ha seguido con ésta 

a c t i v i d a d .  La  mayor€a de los  jóvenes a r t e sanos  no saben manejar 

e l  to rno  de v i o l l n ,  n i  hacer  l a s  p i e z a s  m á s  e laboradas .  E l l o s  bus- 

I 
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can las  p i e z a s  m á s  f á c i l e s  de hacer y que se venden mejor. 

L a s  f a m i l i a s  de  a r t e sanos  con miembros mayores de 13 años -or 

l o  genera l  tendrán uno o mbs ,mienbros t rabajando en ac t iv idades  

a s a l a r i a d a s .  Tanto l a s  f a m i l i a s  de ba jos  ingresos  como a q u é l l a s  

. que t i e n e n  l a  Las ib i l i dad  de i r  haciendo un c a p i t a l ,  recur ren  a o- 

t ras  ac t iv idades  econb-nicas . 
E l  13% de los a r t e sanos  l l e v a  a cabo o t r a  ac t iv idad  econámica) 

en este caso l a  a r t e s a n l a  d e j a  de ser l a  ac t iv idad  p r inc iLa l  y se 

conv ie r t e  en un comnlemento a l  ingreso f a m i l i a r ,  ya sea que t r a  

bajen de obreros ,  empelados, comerciantes,  e tc .  E l  t r a b a j o  a r -  

t e s a n a l  se l l e v a r á  a cabo s n  " l o s  momentos l i b r e s " .  En este caso 

e l  padre de l a  f a m i l i a  ~ 6 1 0  tendrá  tiempo de to rnea r  algunas de l as  

p i ezas ,  y el r e s t o  de l a  f a m i l i a  se encargará de terminar  e l  traba- 

jo. 

ü) Sol idar idad  en e l  parentezco 

E l  d e s a r r o l l o  económico que ha ten ido  l a  población ha t r a í d o  

un cambio en l a  e s t r u c t u r a  f a m i l i a r .  A p r i n c i p i o s  de s i g l o  c a s i  

todas  las  f a m i l i a s  e ran  ex tensas ,  es d e c i r ,  l a s  f a m i l i a s  v iv l an  

ba jo  un rnismo techo compartiendo e l  t r a b a j o  y l a s  necesidades des  - 

de  que nacfan h a s t a  eue morlari. Para 1981, e l  31% de l a s  f a m i l i a s  

son extensas  y e l  70% son nucleares ,  e l  número de f ami l i a s  extensas 

ha disminuido notablemente. Los h i j o s  se separan de s u s  padres  

después de casados y a  que dependen cada vez m6s de l a  venta  de su  

fue rza  de t r a b a j o  y por l o  t a n t o  e l  t r a b a j o  d i r e c t o  en l a  unidad 
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doméstica para la producción de los recursos básicos es cada vez 

menor. Al depender de un salario la ayuda diaria y directa de to- 

da la familia no es necesaria. 

’ 

En el siguiente cuadro se ven e1 número de familias extensas 

en US principales actividades económicas: 

CULADRO XV 
~~ 

xtividad 

ESTRUCTURA FAMILIAR 

PiGm. de Familias extensas 

Núm. de fam. ext. 

26 

26 

12 

9 

5 

núm. de padres de fam. 

181 

122 

34 

94 

89 
i 

% (en relaci6n a s! 
mim) . 

14 % 

21 % 

35 % 

9.5 % 

5.6 % 

La nayorfa de las familias de artesanos son extensas durante 

un período de años, es decir, los hijos que se casan viven cox sus 

padres varios años hasta que pueden construirse su propia casa y 

vivir independientes . Generalmente el nadre les db un pedazo del 

solar para que construyan su casa. Las familias que viven juntas, 

toda la vida son Las de menores ingresos. Por lo general es un ci- 

clo: nuclear-extensa-nuclear que dependen de las posibilidades eco- 

ndmicas de la familia. 

Solidaridad 

La solidanidad entre parientes es muy fuerte entre lac familias 
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. .  . 
de Raysn., Ya sea que vivan juntas o separadas la ayuda familiar si- 

~ . .  

gue existiendo, esto se dál tanto entre los miembros de la familia nu 

clear, es decir, entre hijos y padres, como entre los  parientes: tíos 

primos, cuñados, etc. Todo el círculo de Tarientes se ayuda constan 

- 

- 
temente. Esta ayuda se manifiesta de diversas formas, mencionaré 

las principales: 

1) Por medio del trabajo directo. La ayuda co rabajo directo se 

dá principalmen& en la produ~cción de artesanfas y en el trabajo 

agrícola. En las artesan€as, si algún artesano necesita ayuda, sus 

hijos o parientes irán a ayud'xle con su producción, 

.p 

Es común que 

los niños y adolescentes de l a s  familias trabajen por temporadas 

con sus parientes sin pago o con un pago representativo. 

po sobre todo en la cosecha, el grupo de parientes se juntará para 

levantar las cosechas de todos. 

2) Con producto. Si algún familiar tiene tierra, compartirá parte 

de su producción de habas y frijoles con sus hijos, para así ayudar 

En ellcam- 

los con el gasto de alimentos. 

irán a recolectar estos aline.ntoo al campo. 

3 )  Con dlnero. Son frecuentes los préstamos entre parientes, la ma 

yoría son con interés, aunque un interés menor al que tenfan que pa 
gar si &iüi.eranr: e l  préstamo a algún comerciante. 

4 )  Ayuda en el Exterior. 

los partientes que viven fuera del pueblo, para conseguir trabajo. 

Por ejemplo los parientes que viven en e l  D.F. constantemente reci- 

ben en sus casas a l o s  j6venes de sus familiares y l o s  ayudan a con- 

seguir trabajo, asl como a manejarse en la ciudad. Tam- 

bién ésta ayuda se dá en el caso de las fbbricas del Valle, los pa- 

rientes que ya tengan trabajo en alguna fábrica ayudarán a otros a 

Por lo general los hijos o hijas 

- 

Aquí me refiero a la ayuda que se brindan 
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conseguir trabajo en la misma fábrica. Por ejemFlo en la Cryshler, 

hay más de 10 primos trabajando como obreros. 

La ayuda y solidariJad proviene tanto de la familia del hombre 

como de la mujer. L o s  lazos de solidaridad entre parientes son muy 

fuertes, en cualquier monento de necesidad la familia es 

la primera en responder. 

e) El trabajo de la mujer 

La mujer y la proüuccion de artesanlas 

La mujer ha participado en la producción y comercialización de 

la artesanla desde Frincipibs de s ig lo .  Cuando el trabajo artesal.- 

nal se generalizó en el pueiblo las mujeres de edad avanzada sartici 

paban en la comercialización. Su participación directa en la pro- 

ducción se inició a partir de que las piezas ecqezaron a llevar co- 

- 

lor y acabados de diversos tipos. 

Actualmente la mujer desde niña trabaja en la producción, en los 

acabados de las piezas. La ~articipación en la producción es ~ 6 1 0  

una de sus actividades, ya que se encarga totalmente del trabajo do- 

mético y el cuidado de los nifios. 

De niña va a la escuela y en las tardes después de ayudar a su 

mamá con la comida ayuda con 3.a artesanla. Cuando es adolescente 

trabajará para sus oadres o eri talleres de otros artesanos, el sa- 

lario que reciba de su trabajo lo entrega a sus padres. En el caso 

de que continue sus estudios, por ejemplo que estudie, la normal o 

comercio utilizará ese dinero para financiar sus propios  estudios^ 

Cuando se casa la mu2er pasa a trabajar con su nariclo. Se en- 

cargará del trabajo doméstico, de la criziia de los niños y pox las 

tardes y noches ayudará a su marido con la artesanla. 
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Pocas son las mujeres que saben tornear, en el censo ~610 7 mu- 

jeres declararon saber tornear, éstas 7 mujeres tienen su-propio ta- 

ller y trabajan independientemente de su marido. L a s  mujeres que 

saben tornear tienen su propi-o conerciante y las piezas que hacen 

son distintas a las hechas por su marido. 

La organizaci6n del trabajo, es yatriarcal, el hodre es el 

que domina todo el nroceso productivo y la mujer ~610 participa en 

algunas fases de éste  El trabajo principal, e s  el trabajo en tor - 

noves dominio del hombre. 

Son ?ocas las mujeres casadas que trabajan en talleres y que 

reciben un pago por su trabajio, generalmente son adolescentes las 

que trabajan -en . 10s 
rario fijo y no trabajan de manera pernanente, ~ 6 1 0  cuando tienen 

necesidad de dinero. 

talleres. -. 133 tienen un ho- 

La mujer en trabajos asalariados. 

El 15% de la PEA total está integrado por mujeres. Alrededor 

de 142 mujeres trabajan en actividades económicas donde reciben un 

ingreso independiente al de SU marido, ya sea que trabajen haciendo 

artesada, como obrera, en servicios, como empleadas, en trabajos 

domésticos, etc.. 7 2  mujeres son casadas o sea el 10% de las muje- 

res casados y 70 son solteras. 

La participación de la niujer en trabajos asalariados se ha in - 

crementado notoriamente en los últimos años.Através del estudio 

de genealogías y del censo sesudo sacar porcentajes aproximados, 

que nos dan una idea del ncimero de mujeres que han emigrado en bus- 

ca üe trabajo y de las  nujeres que trabajan en actividades asala- 

riadas en el Valle. 
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CUADRO XVI 

19c10-1923' 

1920-1340 

1940-1960 

3960-1970 

1973-1981 

I , lIGRACION Y TRAElAJO ASALARIADO FEMZNINO ( P , L W E  16 ai 

mujeres que errugraron % mujeres en actividades 
asalariadas. 

11 % 

13 % 

9 %  

Fuente: Genealogías, censo levantado en 1381. 

El namero de mujeres que han ido emigrando se ha ido reduciendo 

debido ai impulso que las artesanías tuvieron y siguen tenien- 

do, así comoala creacidn de fuentes de trabajo en la regi6n. En 

los  últimos 10 años ha disminuido notorkamente. El trabajo asalay 

riado a su vez ha aumentado en los últimos años. 

más se integra al mercado de trabajo. La necesidad de un ingreso 

monetario ha llevado a las mujeres a vender su fuerza de trabajo. 

La mujer cadavez 

La mayoría de las mujeres que trabajan en las fábricas, lo ha- 

cen en las fábricas de textiles del parque industrial de Santiago 

Tinaguistengo, donde trabajan jornadas de 14 horas, no tienen ningu- 

na prestación, no tienen planta y reciben un salario igual o menor 

a los $1,000.00 ?esos semanales. s6l0 algunas mujeres trabajan en 

las fábricas de Lerna4oluca, éstas cuentan con más escolaridad 

(pximaria y secundaria) y por lo general trabajan en laboratorios 

químicos o en fábricas de relojes como:Tiempo. En éstas fábricas 

i 

'.. 
'&9 
i I 

reciben un salario mayor y toda clase de prestaciones sociales. 
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Se ha dicho anteriormente que los padres ponen especial empeño 

en la educación de sus hijos, lo cual abarca tanto a mujeres como 

a hombres, dandole a la nujer la posibilidad de conseguir trabajos 

distinto al trabajo doméstico. 

Las mujeres casadas que trabajan y que tienen hijos pequeños 

los dejan al cuidado de faniiliares. Ningunb mujer tiene sus hijos 

en guarderfas. 

doméstico y la crianza de los hijos, salen a trabajar, lo cual du- 

plica su trabajo sufriendo lo que se ha llamado una'doble exFlota- 

cibn. 

Estas mujeres adends de hacerse cargo del trabajo 

4 

El papel de la nujer no s6l0 está cinabiando en el aspecto eco - 

nónico,. sino ta.ibién en lo social j' polltico, un ejenr>lo es que 

la actual presidenta nunici-al es una mujer jóven. En la presiden-. 

cia anterior la regidora y el encargado del registro civil fueron 

mujeres. 

Actualmente la mujer 2uede escoger el marido con el que quie- 

re casarse cuando sus madres se casaron nor recomendación de sus pa 

dres, así mismo la edad para casarse ha cambiado y oscila entre los 

20 y 34 años de edad cuando %'us madres se casaron entre los  14 y 

18 años de edad. 

dispone sigue siendo el honbre. 

estudiar o trabajar cuando se casan. 

- 

Sin enbargo, dentro de la fanilia e1 que manda y 

La mayorla de las mujeres dejan de 

f) Tradición artesanal en la familia 

El trabajo dentro de las familias se ha diversificado totalmen 

te, como vimos al principio s610 el 27 % de la PEA está formada por 

artesanos)toda fanilia tiene niembros trabajanüo en distintas acti- 

vidades econfiicas. El padre de familia que es artesano le eiicefia 

- 
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a s u s  hijos l o  que él sabe dándoles l a  l i b e r t a d  cle que escojan e l  

camino que quieran  s e g u i r .  No hay una t r a d i c i ó n  dent ro  de l a  fan i - .  

l i a ,  e l  h i j o  no necesariamente continúa con el t r a b a j o  d e l  padre . 
Hay f a m i l i a s  donde e l  padre es ar tesano  y e l  hijo es ¿obrero o v ice-  

ve r sa ,  el Fadre obrero y e l  hijo ar tesano .  N o  hay una t r a d i c i ó n  

den t ro  de  las f a m i l i a s  que los i d e n t i f i q u e  a todos como ar tesanos .  

E l  t r a b a j o  a r t e s a n a l  fue  in t roducido  a l  pueblo por una f a m i l i a ,  

algunos de s u s  miembros son considerados como los  mejores a r t e sanos .  

Sin embargo, a pesar  de  ser l a  f ami l i a  que nás años t i e n e  t raba jando 

l a  a r t e s a n í a  (se puede d e c i r  que es l a  f ami l i a  con m á s  t r a d i c i ó n ~ e n  

e l  t r a b a j o  a r t e s a n a l ) ,  12s ac t iv idades  de sus  miembros sc han ido  d i -  

vers i f icándo.  
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9) Historias de caso 

A continuación se describen tres casos de familias de artesa- 

nos, donde se dará la biograflia de cada miembro y su sarticipacibn 

en la producción de artesan€as. 

so de difercnciaci6n social mencionado en el capStulo 3 así como la 

organizacidn familiar de sus artesanos. En el priemr caso, el arte 

sano se vi6 forzado a abandonar la producción de artesanías y ven- 

der su fuerza de trabajo directamente al capital trabajando en una 

fábrica. El segundo caso es iin artesano que se mantiene en el mer- 

cado debido a que hace molinil.los delicadamente grabados, que tienen 

mucha demanda enila Frontera. El tercer caso es de un artesano que 

hace juegos de cocina y que tiene un comerciante fijo que le ha per 

mitido incrementar su producción e ir formando un capital. 

Estos casos ejemplifican el proce- 

- 

- 

CASO 1. 

Biografía informantes 

a) Naci6 en 1944 en Santa Marfa RAyón, fue’ hijo único. Su padre 

era campesino, tenfa una hectSrea ejidal, donde sembraba maSz. D$ 

pequeño ayudaba a su Fadre con el trabajo en el campo. 

ca trabajó la artesanla. 

Su padre nun - 

A los 7 años entr6 a la primariay cursó hasta 40. de primaria, 

después dejó la escuela para ayudar a su padre. El producto de la 

tierra no fué suficiente para mantener a ia farniiia,F>orao que su 

padre cuando cumplió los 12 aflos lo mandó a trabajar al taller de 

un tío paterno. Su tío tenía un pequeño taller faniliar donde ha- 

cfa molinillos y cucharas. El trabajaba en las tardes yt en lac 

mañanas ayudaba a su padre en la parcela, le pagaban semanalmente. 

En un principio ayudó en los trabajos más sencilllos como acarrear 



1.12. 

CASO 1. 

A 
1944 

A 
B 

1 9 4 5  

1 

1963 

2 

1970 

3 

1971 

4 

1973 

A 
3 

1975 
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la madera, lijar las ?iezas ya terminadas, empacarlas en los sacos. 

Al año de trabajar co u tío, éste le enseñó a trabajar el torno de 

mano, le llevó 5 meses manejar el torno, empezó redondeando las pie- 

zas en el torno y su t l o  haciendo los grabados; poco a poco le fué 

enseñando a labrar las piezas. Al año y medio ya dominaba la técni- 

?1; 

ca pudiendo hacer cualquier pieza. Cuando empezó a tornear, los 

primeros tres meses no recibitj page alguno gor su trabajo ya que 

cuando se aprende se desperdicia nadera. Para poder manejar el 

torno y adquirir habi1idad;se necesita mucha práctica y madera, la 

cual la pagaba el t l o .  

za terminada. 

A lqs cinco meses le empezó a pagar por pie - 

Fué ahorrando y cuando ccinplid 16 años tuvo suficiente dinero 

para hacerse su propio torno y’ poder comprar la nadera para iniciar 

la producción. En una esquina. del solar de su padre improvisó un -.. 

pequeño taller con láminas y se independizó de su tío. 

Los  primeros mese empezó haciendo cucharas. Conpr6 la madera 

a campesinos de otros pueblos que venlan a venderla al pueblo, las 

cucharas las vendía a comerciantes del pueblo,  no t e n l a  comerciante 

fijo, sino que ofrecía su artesanía a todos los comerciantes tanto 

del pueblo como de fuera. 

Ii/ 

Cuando llegó la época de lluvias la madera escaseó y al no 

poder conseguir volvid a trabajar para su tío, este le daba la madc- 

ra y él la trabajaba en su c a m  y una vez terminadas las piezas se 

las llevaba a su tlo, quién le pagaba por pieza descontando el costo 

de la manera, el pa30 -or Sstas era menor que cuando vendía su pro- 

ducción a los comerciantes. 
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En invierno volvió a trabajar independiente ya que pudo conse- 

guir un préstamo de un comerciante, al cual le pagd con nroducto. 

sin embargo el siguiente verano volvió con su tSo. Duró tresiños tra 

bajando de ésta manera: unos meses a maquila y otros independiente, hc 

ta que tuvo problemas nuevamente con la madera. Esta vez no fueron 

problemas con la obtencidn de la madera,, sino con la retención de 

ella: una vez que no llegaron l o s  vendedores de madera, el salió en 

busca de ella, para lo cual alquiló transporte para acarrearla: una 

mula. De regreso con la madera sobre el animal ins-ectores de la 

forestal lo detuvieron, le quitaron la madera y el animal pidiefido- 

le además una"mordida" bajo la amenaza de llevarlo a la cárcel por 

poseer madera ilegalmente y acabar con los recuros forestales del 

pals. Se quedó sin dinero, sin madera y endeudado con el dueño 

del animal. Esto trajo consi-go que tuviera que dejar la artesanía 

y su pueblo a ir en busca de brabajo al D.F.. 

Así en los sesentas se fue a vivir al D.F. donüe trabajó en va 

rias partes, haciendo trabajos pequeños como, cuidador, barrendero, 

etc. Vivfa con unos primos que ya llevaban nds de 20 años viviendo 

- 

en el D.F. se llev6 va&s meses conseguir trabajo fijo, hasta que 

?or medio de un primo pudo conseguir trabajo en Altos Hornos de blé- 

xico, donde trabaj6 por tEes años. Parte de su salario, lo mandaba 

a sus padres y Parte lo usaba para sus gastos. 

D o s  veces al mes venfa a Rayón a visitar a su familia y amigos 

y en 1967 se cas6 con una muchacha de Rayón. Ella se fué a vivir 

con sus suegros a ayudarlos a ellos con el trabajo doméstico y el 

trabajo de campo. El mandaba dinero semanalmente ?ara ayudarlos. 

En 1959 su padre murid y el tuvo que regresar a ayudar a su na- 

dre y esFosa con la parcela. A los dosyos  su madre muriá y heredd 

e 
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él l a  casa de  s u s  padres  y e l  t e r r e n o .  

L a s  p a r c e l a s  le daban s u f i c i e n t e  maíz para  t o r t i l l a s  durante  

todo e l  año, as€ cmo pa ra  vender y t e n e r  d ine ro  pa ra  pagar los  

g a s t o s  de  l a s  p a r c e l a s  como abono, f e r t i l i z a n t e s ,  y peones en  l a  

época de cosecha. S in  enbargo, no f u e  s u f i c i e n t e  para  c u b r i r  los  

g a s t o s  familiares. Para compeltar e l  i ng reso  fami l ia r  trabajó va- 

r i o s  años,  como pe6n en uno de los  ranchos d e ' l o s  a l rededores .  

P o r  1974 dec id id  volver a hacer  a r t e sanza  y e n t r d  primero a 

trabajar a un t a l l e r  donde aprendi6 a to rnea r  con to rno  imgulsado 

con motor e léct i ico,  e l  c u á l  e s  m á s  f á c i l  de t r a b a j a r  que el t o r n o  

de mano. A los seis meses jun t6  d ine ro  para  hacer s u  to rno  y p i -  

d i6  un préstamo a un 2 a r i e n t e  para  coanrar  un motor. S igui6  t r a -  

bajando en e l  t a l l e r  y algunos dSas de pe6n h a s t a  te rminar  de  -a- 

ga r  e l  préstamo y j u n t a r  d i n e r o  para  l a  madera. As€ por 1975  ;?u- 

so s u  propio  t a l l e r  una vez nas. 

La  d e c i s i ó n  de volver  a hacer  a r t e c a n r a ,  se debió a que por  

esos años los problemas con l a  f o r e s t a l  disminuyeron un poco y l a  

demanda por  productos artesanales c r e c i b .  Además l a  a c t i v i d a d  ar- 

t e s a n a l  era una a c t i v i d a d  donde toda l a  f a m i l i a  pod€a p a r t i c i p a r  

y ayudar. 

t e n f a  6 años.  

a l a  hora que se q u i e r a  y en :Los d í a s  que se pueda. 

Para entonces s u s  c inco  h i j o s  ya hab€an n a c i d ~  l a  mayor 

E s t e  t r a b a j o  se  puede r e a l i z a r  en l a  p rop ia  casa y 

Empezaron haciendo m o l i n i l l o s  y cucharas  y a l  i g u a l  que e l  / 

cuando era pequeño s u s  h i j o s  ayudaban a l i j a r  y a acarrear madera. 

Después cambió de producto y empezó a hacer juegos de cocina m e d i a -  

nos los cuales - l levan  color ,  además de acabados como calcomanias en 

las  co lgaderas  e tc .  
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Sus h i j o s  mayores en t r a ron  a l a  pr imaria  y e n  l a s  t a r d e s  ayuda - 
ban a s u  padre l i j a n d o ,  pintando y barnizando l a s  p i ezas .  Su espo- 

sa se encargaba de l o s  h i j o s l d e  l a  casa y de los animales y en las  

t a r d e s ,  ayudaba a su  marido. 

La madera l a  compraba a vendedores que La t r a l a a  su  puer ta .  

Al p r i n c i p i o  vendfa 8u a r t e s a n í a  a comerciantes d e l  pueblo, s i n  em- 

bargo l a  venta  no e r a  r e g u l a r  y en o c a k n e s  tuvo que sa l i r  a vender 

41 mismo l a  rnercancfa. Cuando sa l fa ,  su  f ami l i a  segufa t raba jando 

en l a  a r t e s a n í a ,  por l o  genera l  les dejaba p i ezas  torneadas para  

que decoraran mientras  61 es t aba  fue ra .  

Generalmente se d i r i g í a  a l  Norte, donde vendfa su  inercancla e n  

l o c a l e s  comerciales y directamente a l  consumidor. En uno de s u s  v i a  

jes conoció a dos conerkiantec que t en fan  pequenas t i e n d a s  de a r t e s a  

n í a ,  una s i t u a d a  a l  n o r t e  de Sonore y o t r a  en Nonterrey. 

un t r a t o  con e1 los :é l  les venderla  toda su  producción, l a  c u a l  se- 

r f a  mayor a l a  que hac la , e s  d e c i r ,  61 producía 200  juegos a l a  semana 

y e l l o s  querían e n t r e  los  dos 500 juegos semanales. Uno de e l l o s  l e  

h i zo  un pféstamo i n i c i a l  para  que coxiprara l a  madera necesa r i a  pa- 

ra  empezar l a  producción. 

- 

- 
Llegó a 

Lr 

Cuando regresó  a su  c a s a ,  uno de los cua r tos  l o  h i zo  su  t a l l e r  

y almacén de madera, en o t r o  c u a r t o ,  dormían y t en lan  l a  cocina.  

Contrató a un muchacho que sup ic ra  t o r n e a r  y le ayudara (un motor 

e l é c t r i c o  puede impuslar dos to rnos )  a s í  como dos mucha~has que les 

ayudaban a p i n t a r  l a s  p i ezas  17 b a r n i z a r l a s .  

Cada 15 d f a s  les mandaba l a  mezcancla por camión a é s t o s  co-- 

merciantes  los c u a l e s  a su vez l a  d i s t r i b u f a n  en t i e n d a s  de l a  f ron - 
I . -  tera. Una vez cada dos meses 61 iba  personalmente a d e j a r  7 -  - < ,  



117. 

la mercancía y recoger su paqo así como el nuevo préstamo. Nunca 

le prestaron grandes cnatidades que le permitiera abastecerse de 

madera antes de las épocas dif€ciles en que no se consigue madera. 

Su taller fué creciendo a medida que los conerciantes les T-pedíarl 

más juegos de cocina. . Estos le haclan préstamos también para corn 

prar herraminetac, como formones, brochas, lijas, otro motor eléc- 

trico, y pintura. Contrató a otras dos muchachas para que le-ayuda - 

ran.tuvo muchos nrobiemao en rnantener su taller 4 . ya que la 
4 

madera T dif€cil de conseguir y les personas que trabajaban para él 
eran muy informales, iban cuando no tenían otra cosa mejor que ha- 

cer. Constantemente cambiaba de trabajadores, la mayoría eran pa- 

rientes, a dos sobrinos les enseñó a tornear así corno a el le habla 

enseñado su tlo. 

A pesar de que el taller tenla una producción constante, el 

ingreso obtenido ~ 6 1 0  satisfacla las necesidades básicas de la fami- 

lia y para pagar los préstamos más el interés de los comerciantes 

que le cobraban, así duraron algunos años hasta que a medidados de 

1980 cuando fue a entregar alrededor de 2,000 juegos medianos de co- 

cina se encontrd con que otros artesanos del mismo pueblo, ya ?es ha- 

bían vendido el mismo producto a sus comerciantes, a un precio menor 

al que 61 los vendía. 

su mercancía y le exigieron el pago del pregtamo que le habían he- 

L o s  comerciantes ya no quisieron comprarle 

cho en efectivo o con mercancía, pero al nuevo precio. 

Se pas6 dos seinanas por el norte tratando de vender su mercan- 

cía despueB de la cuales se regresó con gran parte de ella teniendo 

que venderla a fín de cuentas, a menor precio. Xegresó conproducto 

y sin dinero ya que no pudo sacar siquiera los costos de la niercan- 

cía y menos aún pagar su deuda con los comerciantes. 
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Frente a éska situación tuvo nuevamente que dejar el trabajo 

artesanal y buscar trabajo. Después de 3 meses de buscar encontrd 

un trabajo en la fábrica EATON en Lerraa- Toluca, éste trabajo lo 

pudo conseguir gracias a la a.yud.a de un concuño que ah€ trabajaba. 

Con su primer aguinaldo pudo pagar la deuda que tensa con l o s  co- 

merciantes del norte. 

De ser un artesano inde-endiente actualmente es un obrero no 1 

calificado. Cuando empezó a trabajar en la fábrica su sueldo fué 

de 100.03 pesos diarios; la primera senana trabajó en los hornos 

y cay6 enfermo por tres días debido al trabajo extenuante, de aiil 

pas6 a ensamble. 

al mes volvió a caer enfermo por una semana. A los 3 meses le su- 

bieron el sueldo a $225.00 pesos diarios que es lo que gana hasta 

el momento. Recientemente tuvo un accidente, una de sus manos 

fue aplastada por una máquina, le dieron incapacidad por un mes. 

Esto es peligroso ya que puede perder su trabajoaya que no tiene 

?lanta y los obreros que se enferman o accidenta seguido los  co- 

rren del trabajo. 

Tarü6 más de 4 meses en ada?tarse al trabajo, 

Su horario es de 6 a.a. a 7 p.n. ,  sale de su casa a las cinco 

de la mañana y llega a las ocho profundamente cansado sin pensar en 

otra cosa más que en dormir. L o s  fines de semana se dedica a’traba- 

jar en su Farcela, eventualmente contrata a algún peón que le ayuda 

con el trabajo. 

13) Naci6 en 1945, cuando era niña ayudaba a su madre a cuidar a sus 

hermanos pequeños y a su padre lo ayudaba en las parcelas. Sus pa- 

dres tienen 3 hectáreas donde siembran maíz, fijo1 y haba. Ella 

es la segnnda de una familia de 6. Estudió hasta 5 de primaria, a 
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la edad de 11 años la sacaron de la escuela y la Lusieron a trabajar 

en un taller de artesanlas. Trabajó de los 11 a los 16 años en di 

ferentes talleres familiares, de manera eventual, cuando se necesi- 

taba dinero en su casa. Lo que recibla del trabajo en los  talleres 

no fue suficiente por lo que al cuvnpiir 16 años sus padres la rnan- 

daron a trabajar al D.F. como sirvienta por dos años. Lo que gana- 

ba se lo mandaba a sus padres para ayudarlos. Conforme fueron cre- 

ciendo sus hexmanos y fueron encontrando errpeos, ya sea en artesanía 

o como peones, ella pudo regresar a su pueblo. 

Cuando regres6 entr6 a trajar de nuevo en .lc~talleres hasta 

que se casó a los 22 años de edad. Dejó de trabajar en artesanlas 

y se fué a vivir a casa de sus suegros aunque su marido viviera en 

el .D.F En casa de sus suegros ayudaba al trabajo doméstico y en 

el trabajo de campo. A los &os años de casada regresó su-( marido 

a vivir con ella. 

Aunque trabajaba con sus suegros seguía ayudando a sus padres 

con las pazcelas y éstos a cainbio la ayudaban dándole frijol y ha- 

ba. Cuando nació su segundo hijo le kegalaron una vaca lechera y 

e l l a  se encargó de cuidarla, :La leche la usaba para ’ 

el consuiio familiar. 

1) Nació en 1968, desde pequeÍia ayuda a su madre en las tareas de 

la casa, a l o s  6 años entró a la escuela y en las tardes ayudaba 

a su mamá a cuidar a sus hermanos menores. cuando su paFá volvió 

a trabajar en la artesanía, ella aprendi6 a lijar, ointar, y barnh 

zar l a s  piezas. 

Actualmente va a entrar a la secundaria y algunas tardes sale 

a trabajar en l o s  talleres de artesanfa, sobre todo en el invierno 
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En tiempos de cosecha ayuda i2 SUS nadres  con l a  pa rce l a  . 
2 )  Nacid en 1 9 7 0 ,  cuando cumpli6 c inco  años empez6 a ayudar a s u  pa- 

d r e  en l a  ar tesan5a.y en e l  campo. 

a n t e s  de  que e l  pudiera  

t e  su  padre q u i e r e  que se dedique to ta lmente  a l  e s tud io ,  no q u i e  

re que se vuelva a r t e sano ,  sino que tenga algún of ic io  o proLesi6n- 

Por ahora no n e c e s i t a  t r a b a j a r  en l a s  t a r d e s  en algún t a l l e r  como 

s u  hermana mayor. 

E l  t a l l e r  de s u  padre quebró 

aprender  a t r a b a j a r  e l  to rno  y actualmen - 

- 

t 
3-4-51 E s t o s  n iños  son pequeñ.os y van los  tres a l a  e scue la ,  l a  m i s  

pequeña empieza este año su  pr imar ia .  Ayudan por  l a s  t a r d e s  a su  m a  

dre li5mpiando l a  coc ina ,  después hace sus  - ta reas  e s c o l a r e s ,  también 

ayuda haciendo mandados que les encarga su  madre. 

- 

Recursos i aa t e r i a l e s  y prc,sup,Eecto ' fqiii1,iar. 

La f a m i l i a  cuenta  con una casa propia  que hered6 de  su padre 

con un s o l a r  donde t i e n e  s u  vaca y tres g a l l i n a s .  Toda l a  hcrra- 

mienta y los motores para  a l  a r t e s a n l a  los vendi6 para  pagar  p a r t e  

de  sus  deudas. T i e n e  un héc tarea  en e j i d o  donde siembra ma íz ,  t i e n e  

yunta  propia  para  t r a b a j a r  l a  t i e r r a .  La mitad de su  cosehca l a  veniir 

aproximadamente en S10,OOO.OO (prec io  de 1 9 8 1  - a $ 4 . 5 0  pesos e l  , 

K.) a conasupo, de los cua les  r e i n v i e r t e  $ 6 , 0 0 0 . 0 0  para los gas tos  

de l a  pa rce l a  y saca a l rededor  de $4,000.03 pesos l i b r e s  a l  año 

de  l a  v e n t a l l o s  cua le s  u t i l i z a  para  gas tos  f u e r t e s  corno e l  i n i c i o  

de clases de 105 nisos.  La otxa  mitad de la cosecha l a  u t i l i z a  i J  

para  hacer t o r t i l l a s  por medio año. E l  resto de l  año . o  compran 

t o r t i l l a s  o s u  suegro los ayuda con a lgo  de mafz. 

A cont inuac ión  se da e l  presupuesto fami l ia r  semanal, aquí  ' 
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no vienen inculdos l o s  gastos ni ingresos de la parcela. 

Comida 

luz 

vestido 

transporte 

escuelq 

$ 1,050.00 pesos 

25.00 

250.00 

144.00 

75.00 
--I 

$ 1,544.00 pesos 

El gasto semanal es de $ 1,544.00 pesos contando ~610 los gas- 

tos básicos de la familia, el salario que recibe semanal e s  de 

$1,353.00 pesos. 

trabaja horas extras en la fábrica y su h$ja trabaja en los talle- 

res familiares. 

se ven imyosibilitados para ahorrar y ooder tener dinero para otros 

gastos, como doctor, etc.. 

Para completar el déficit en el gasto senanal 

Senana tras semana tiene un déficit en su ingreso, 
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CASO 2 

1936 1340 

1969 1972 1975 1976 1973 

Biograf ía  informantes  

A)  N a c i 6  en  193G, f u é  e l  segundo h i j o  de una f a 2 i l i a  de 2 1  h i -  

jos ,  ocho d e  e l l o s  han sobreviv ido  de los  cuá les  4 son a r t e sanos ,  

1 es peón, dos viven en  e l  D.F. y 1 es f e r r e t e r o .  

Su b isabuelo  f u é  a r r i e r o  y en uno de s u s  v i a j e s  conoció e l  t r a  c 

bajo de madera torneada, 61 l o  i n t r o d u j o  a l  pueblo y enseñó a todos 

s u s  h i j o s  a hacer  u t e n s i l i o s  (de madera: cucharas  y m o l i n i l l o s .  E s -  

tas  p iezas  las  l levaba a vendzr en  s u s  viejes. : 
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Su abuelo l e k n s e ñ t j  a t r a b a j a r  e l  torno  Q s u  Fadre y s u  

padre a él. 

Curs6 hasta 2 O  de pr imar ia ,  tuvo que d e j a r  l a  escue la  para ayu- 

d a r  a su  padre en e l  t r a b a j o  a r t e s a n a l .  Iban a l  monte de tenancingo 

dos d l a s  a a,ia semana a cortai;  l a  madera, s a l í a n  los l u n e s  por l a  

mañana, esec: d í a  tumbaban e l  :irbol y por l a  t a r d e  su  padre,  s u  herma - 

no mayor y él empezaban a tror:ar l a  madera con l a s  hachas. Domían 

en e l  monte y a l  d í a  s i g u i e n t e  continuaban su  labor  h a s t a  t r o z a r  t o  - 

do e l  á r b o l  en r a j a s  de madera de 25 c m . ,  luego l a s  redondea- 

ban con l o s  fomones ,  para  que fueran más f á c i l e s  cle ca rgar .  Guar- 

daban l a  madera en c o s t a l e s  y se regresaban a l  pueblo caminando c a r  - 

gando l o s  c o s t a l e s  en  l a  espalda.  En ocasiones cuando podían cos- 

tear e l  pasa j e ,  tomaban ca.ni6ri. S i n  embargo é s t o  o c u r r í a  en pocas 

ocasiones.  También a lqui laban  mulas. Los miércoles ,  jueves y v i e r  - 

nes su padre y hermano torneaban l a s  p iezas  y él l a s  i ba  l i j a n d o .  

En e l  f í n  de seinana s a l í a n  a vender a los pueblos de los a l rededores  

Su padre l e  enseñó a torriear e n  e l  torno  de v i o l í n  a los 8 años 

de edad, primero empezó, como l o s  demás, redondeando l a  madera en 

e l  torno  para  i r  adquiriendo p r á c t i c a  y s o l t u r a  e n  e l  manejo d e l  

torno.  Poco a FOCO fu6  rmmjaaL72o e l  formon con más hab i l idad  y a 

l o s  11 años tuvo s u  prinier to rno  de v i o l í n ,  su  padre l e  ayud6 a ha- 

c e r l o .  

Continuó t rabajando con E:U padre e n  l a  a r t e s a n f a  3 años más, 

a los 1 4  años de edad su  padre l o  mandó a t raba jar  a l  D.F. Esto se 

üebió a que en los 4 0 ' s  t uv ie ron  múl t ip l e s  problemas con l a  t a n  

mentada f o r e s t a l ,  

En 1950 se fué  a l  D.F., v i v i ó  con unos p a r i e n t e s  y t r a b a j ó  en 
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v a r i o s  o f i c i o s ,  donde m á s  tiempo estuvo fué  en  una f e r r e t e r l a  co- 

mo ayudante. Todo el tiemgo que t r a b a j d  e n  e l  D.F. mandaba d ine ro  

a s u  f a m i l i a .  Cada me.; venla  a ~ ~ y d n  de v i s i t a  y cuando teii€a t i e m  

PO hac ía  m o l i n i l l o s .  - :  

- 

E s t e  a r t e sano  desde pequeño mostró gran habi l idad  en e l  t raba-  
/ j o  torneado, l a  a r t e s a n l a  es para  e l  su  profes ión  y su  ar te ,  hace 

a r t e s a n í a  para  v i v i r  y porque l e  gus ta  t r a b a j a r  l a  madera. 

Durante l a  pres idenc ia  de López Mateos 61 pudo r e g r e s a r  a su  

pueblo. E l l a s f  como o t r o s  a r t e sanos ,  regresaron a su  luga r  de ori: 

gen y r e i n i c i ó  su  t r a b a j o  a r t e a a n a l .  

Su padre cont inúa haciendo u t e n s i l i o s  de coc inas  y é l  se es- 

p e c i a l i z 6  en m o l i n i l l o s  de v a r i o s  tamaños y de d ive r sos  acabados. 

La madera l a  t r a í a n  a vender de o t r o s  pueblos. 

Para é s t o s  años de ja ron  El y su  padre de ir  a vender d i r e c t a -  

mente sus a r t e s a n l a s  a los mercados, el número de Comerciantes ha- 

b l a  c rec ido .  Empezaron vendiendo s u s  n o l i n i l l o s  a dos comerciantes 

que vendían a r t e s a n l a s  en l o s  mercados d e l  Norte. Pronto s u s  moli- 

n i l l o s  gustaron tantoSeuntbenci1j.o yara  e l  chocolate  , como o b j e t o  a r  - 

t í s t i c o  que se puede e x h i b i r .  A d i f e r e n c i a  de l o s  demás a r t e sanos  

que hacían m o l i n i l l o s ,  que vend€an ?or gruesa (144 p i e z a s ) , é l  l o s  

empezó a vender por docena y EL un p rec io  mayor que l o s  demás. Actu 

almente l a  d i f e r e n c i a  es ¿le: un m o l i n i l l o  común i g u a l  a $8.00 pesos 

- 

un m o l i n i l l o  de é l  i g u a l  a $. 1 1 . 0 0  pesos. 

L o s  comerciantes a quienes él les  vendía s u s  n o l i n i l l o s  no eran 

los mismos que compraban l a  a r t e s a n f a  de s u  padre.  

y Lbque 
Lo que él r e c i b l a  de l a  venta  de sus  productos - - r e c i b í a  s u  

padre y sus hemanos,se juntaban para  e l  gas to  f a m i l i a r  y se u t i l i -  
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zaba para  l a s  necesidades p r i o r i t a r i a s  de l a  fami l ia .  

En 1 9 6 6 ,  se cas6 con una mujer de Rayón. E l  y su m u j e r  cont inua-  

ron viviendo en casa  de s u  padre.  

Cuando se formó l a  casa  de l a s  a r t e s a n í a s  en 1969 ,  él ya se ha - 

b l a  destacado por s u  buen t r a b a j o  e n  e l  to rno  y l o  v in ie ron  a i n v i -  

t a r  a p a r t i c i p a r  en exposiones t a n t o  nacionales  cono internaciona--  

les, as€ como a vender su  ari-esanja en l a  casa de l a s  a r t e s a n í a s  de 

Toluca. A l o  l a rgo  de io5 '70's 2 a r t i c i p 6  en e x p o s k i o n e s  i n t e r n a -  

c i o n a l e s  en E . U . ,  Winillec y Japón. Y 1  Estado l e  ?agaba e l  pasa j e ,  

l a  eskancia ,  e l  k r a n q o r t e  y l a  comida. Llevaba s u  to rno  de vio-  

l í n  y madera para  hacer denoctraciones a l  pGblico de s u  t r a b a j o ,  

también l levaba  p i ezas  ya hechas ?ara  vender. Lo que saca ra  de 

l a  venta  de sus  m o l i n i l l o s  e r a  ?ara  él. Uno de lo s  comentarios que 

h izo  sobre e s t o s  v i a j e s ,  fué que todo e l  d í a  l o  tuv ieron  t raba jando 

en las  exposiciones y no tuv ieron  una sola oportunidad de conocer 

e l  p a l s  que v i s i t a b a .  

También p a r t i c i p ó  en LEG F e r i a s  d e l  Hogar, asf  como e n  F e r í a s  y 

exposicones en lo s  d i s t i n t o s  Esiiados de l a  República. 

pos ic iones  e l  Es-tadooles pagaba a los Artesanos un s a l a r i o ,  más 

t r a n s p o r t e , ,  comida, y a lojainiento,  l o  que s a l i e r a  de l a  venta  de 

Para e s t a s  ex - 

los productos e r a  para los organizadores .  

También ha pa r t i c ipado  independientcnente en +mrias f e r i a s  y 

exposiciones.  D e  1 9 7 6  a l a  fecha ya i i o b  hace, ya que e l  j r e c i o  

que se t i e n e  que pagar por t e n e r  un espac io  ha aurnentado conside- 

rab1,ernente y supera l a s  gaamcias de l a  venta de sus  ?reductos. 

D e  1972 a 1 9 7 4 ,  t r a b a j ó  para  l a  casa  de l a s  a r t e s a n l a s '  de  

Toluca enseñando en l a  cárcel d e l  Estado a los p e n i t e n c i a r i o s  a 
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t o rnca r .  Dejó de t r a b a j a r  para  l a  casa  de l a s  a r t e s a n l a s ,  porque 

l e  pagaban muy poco. 

S in  embargo había f e r i a s  en  las  que vendía muy b ien ,  sobre to- 

do en l o s  Estados d e l  Norte y d e l  Centro. ilabía exposiciones que 

duraban un nes y podfa saca r  h a s t a  $ 2 0 , 0 0 0 . 0 0  l i b r e s  de l a  venta  de 

s u s  productos.  

En un v i a j e  que h izo  a Tfijuana en  1977 conoció a dos comercian- 

tes quienes l e  p id ie ron  traba:jara para  e l l o s  exhibiendo a l o s  t u r i s t s  

su  t r a b a j o  en e l  torno  de viollfn. 

veGes a l  añojuna en j u l i o  y agosto y o t r a  de noviembre a diciembre. 

Princinalmente t r a b a j a  para  una de l a s  Tiendas, e l  dueño l e  paga e l  

pasa j e  y l a  e s t a n c i a  a s í  como 300.00  pesos d i a r i o s  por e x h i b i r  su  

t r a b a j o .  

que q u i e r a  y quedarse con e l  d inero .  E s t e  conierciante inc luso  l o  

ha sacado en l a  t e l e v i s i ó n  de l a  Frontera  para . a t r a e r  t u r i s t a s  a 

s u  negocio. 

Desde entonces va a Tijuana dos 

Aparte 61 ?uede vender s u  a r t e s a n í a  a l  públ ica  a l  p r e c i o  

Desde entonces 4 meses al! SCo v i a j a  a Tijuana y e l  r e s t o  t raba-  

j a  en RAyón vendiendo sus  m o l i n i l l o s  a coriierciantes de Rayón y de 

f u e r a .  La venta  es muy i r r e g u l a r  ya que son p i ezas  m á s  e laboradas 

y por l o  t a n t o  más c a r a s  que no encuentran e n  los mercados de l o s  

pÚeblos y f e r i a s  consumidores, 

Actualmente hace n o l i n i l l - o s  muy elaborados,  t a r d a  más de t res  

horas  en hacer cada m o l i n i l l o  (1 m o l i n i l l o  normal toma a l rededor  de 

7 min. hacer lo)  y l l e g a  a venderse a $530.00 pesos l a  p ieza .  

Los consunidores de s u  a r t e s a n í a  son generalmente t u r i s t a i s  y c l a s e  

medio nac iona l  que pueden pagar $500 .00  por un m o l i n i l l o  que nunca 

van a usar .  Los comerciantes p r e f i e r e n  cnmprar m o l i n i l l o s  nás ba- 
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r a t o s  aunque Cle menor ca l idad  pero que se ?uedan vender fáci lmente .  

Parte d e l  d ine ro  que ganaba l o  daba para  e l  gas to  f a m i l i a r  y 

p a r t e  l o  siié ahorrando. -.En 1 9 7 4 ,  se compró un t e r r e n o  en  una de 

l a s  nuevas co lon ia s  d e l  pueb:Lo, poco a poco l o  fué  pagando y coric- 

tuyendo su  casa .  En 197s ya habla  cons t ru ído  dos cua r tos  y él y su  

esposa de ja ron  l a  casa  de s u  padre.  Para entonces ya hablan nacido 

sus  4 h i j o s  y e l  úl t imo es t aba  por nacer.  

Poco a poco ha ido  haciendo s u  casa y comprnado l o s  muebles ne- 

c e s a r i o s ,  como cama, mesa, s i l l a s ,  e tc .  En 1 9 7 0  se compró un motor 

para  hacer  algunos m o l i n i l l o s ,  con éste que es más rápido y l o s  más 

elaborados l o s  s igue  haciendo e n  e l  to rno  de v i o l € n  

En l o s  últ imos asos ha t en ido  problemas con l a  madera y a  que 

l a s  p i ezas  que hace son p i ezas  grandes que requieren de nucha made- 

r a  y é s t a  escasea.  También ha ten ido  problemas e n  - ,sender s u  a r t e -  

s a n í a  a l  pueblo, ya que los cienas m o l i n i l l o s  han bajado de precio, 

y l o s  comerciantes no l e  quieren pagar s u  t r a b a j o  a l  p r e c i o  j u s t o ,  

Ha t en ido  que r educ i r  l a  caljidad de s u s  p iezas  para poder venderlas  

mejor. La venta  en T i j u m a  e s  l o  que l e  ayuda a segu i r  t raba jando 

l a  a r t e s a n l a  durante  e l  r e s t o  d e l  año. 

E l  t r a b a j o  que hace no r equ ie re  de l a  ayuda de s u  esposa y de 

sus  h i j o s  y a  que es un t r a b a j o  riuy e s?ec ia l i zado ,  donde es l a  C a l i .  - 
dad l o  que cuenta y no l a  cant idad .  

B) Nació e n  1 9 4 0 ,  s u  padre e r a  a r t e sano ,  hac la  cucharas que vendía 

a l o s  comerciantes d e l  pueblo, Cursó has t a  t e r c e r o  üe pr imar ia ,  

d e s y é s  de lo  c u a l  se s a l i ó  de l a  escue la  ?ara  ayudar a su nand con 

e l  cuidado de sus  hermanos menores, y en l a s  t a r d e s  t r aba jaba  e n  un 

t a l l e r  a r t e s a n a l .  S i n  embargo l a  paga e r a  muy ba ja  y s u  padre l a  
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a los 14 años de edad a l  D.F. Vivió con unos t í o s ,  quienes l e  con= 

s igu ie ron  . emFleo de  costui:era en una pequeña maquiladora de ropa 

i - n t e r i r o  pa ra  mujeres,  que vendla  a t i e n d a s  d e l  c n e t r o  de l a  ciudad. 

Estuvo en México 1 0  años trahaparmdq todas l a s  semanas mandabá;. d i -  

nero  a s u  f a m i l i a .  

en  1 9 6 6  se casó. 

En 1965 r eg resó  a su  pueblo de f in i t i vamen te  y 

Vivid en casa de s u s  suegros ayudando en e l  t raba jo  doméstico 

y en ocas iones  en a r t e s a n l a s ,  t a n t o  de  s u  marido, como de s u  suegro  

y cuñados. 

Actualnente  se dedica  al. quehacer doméstico y a l  cuidado de 

s u s  h i j o s ,  

1-3-3) Los tres h i j o s  mayores: van a l a  e scue la .  Ninguno sabe tor- 

near  s u  padre qu ie ren  que e s tud ien  y ya  cuando sean mayores s i  q u i e  

r e n  que aprendan a t o r n e a r .  C a s i  no p a r t i c i p a n  en  l a  producción, 

~ 6 1 0  en ocasiones ayudan a t r o z a r  l a  nadera y a l i j a r  l a s  p i ezas .  

Los muchaahas a s u  vez no han mostrado i n t e r é s  en  s e g u i r  e l  o f i c io  

de su  padre,  s u s  i d e a l e s  e s t á n  cent rado  en conseguir  un t rabajo re- 

munerado. 

- 

Los pequeños aún no van a a l  e s c u e l a  y en l o  p o s i b l e  s u  f u t u r o  

s e g u i r á  e l  camino de  s u s  hermanos. 

Hasta l a  fecha no se han v i s t o  e n  l a  necesidad de  mandar a tra- 

b a j a r  a sus  h i jo s  y esperan g'oder con t inua r  a s í  h a s t a  que t e r x i n e n  

s u s  e s t u d i o s .  

Fesupuesto f a n i l i a r  Recursos materiales y p --- L 

Actualmente cuentan con casa pro-ia y éste es e l  único bien na- 

t e r i a l  que poseen aüemds d e l  pequeño t a l l e r )  donde t i e n e n  e l  to rno  
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de violln, el torno imoulsado con motor, una hacha y algunos formo 

nes. 

- 

A con-kinuación describiré el prespuesto familiar asf como los 

costos en la producci6n . ingreso semanal. L o s  datos son de una 

semana normal cuando él se encuentra en Rayón. 

- Cos$os de -rodirrcih 
madera $ 3 5 3 . 3 0  
mant. herra- 
mienta. . 20.30 

$ 575.30 

-producción semanal: 

1 docena = .I: 200.00 
1 3  docenas 

ingreso 
semanal = $ 2,600.00 

-ganancia libre = 2,025.00 

-presupuesto familiar 
comida $ 900.00 
escuelas 85.00 
transporte 40.00 
ropa 375.00 
luz 22.00 
gas 1 8 . 0 0  

$1,440.00 

I J G R E S O  AXTESANIA $ 2,025.00 

EGRESO $ 1,440.Ci3 

diferencia $ 585.03 
L- 



CASO 3 

O 4' N 



i 

130. 

CASO 3 

Biograf ía  informante 

A )  Naci6 en  1935,  s u  padre e:; a r t e sano  y coiiierciante de animales, 

cuando era niño s u  padre t-enfa 10 hectáreas donde sembraban n a í z  

y p a s t u r a  ?ara l o s  animales.  E s t a s  t i e r r a s  l a s  tuvo que vender pos 

t e i rormente ,  cono ?arte de la zona urbana üel peublo. 

- 

Su padre aprendi6 a t r a lda r  e l  t o rno  ~610, tra5ajaba ~ 6 1 0  3 

días  a -:lbsemana haciendo cucharas  y e l  res.Lo l o  dedicaba a l a  t ie-  

r r a  y a l o s  animales.  Tenía dos peonas que l e  ayudaban con e l  tra- 

bajo. 

D e  pequeño ayudaba a s u  padre con l a  a r t e s a n í a ,  s u  padre hrirnca- 

ba las  p i e z a s  y 61 y s u  madre l a s  l i j a b a n  y terninaban.  L o s  f iner ;  

d e  semana ayudaban en e l  caqym. 

Cuando s a l í a  s u  padre a vender l o s  a n i m a l e s , ( c r f a  de cochino$) 

l levaba l a  a r t e s a n í a  pa ra  vender la  por el camino. También l a  ven- 

d l a  a comerciantes d e 9 u e b l o  . 

Curs6 toda l a  Fr imar ia ,  cuando terminó dej6 l a  e scue la  y se de- 

dica a ayudar a s u  padre.  Fué e l  segundo h i j o  de una f a n i l i a  de 7 

y e l  - r i m e r  hombre, por-lo que no pudo cont inuar  con s u s  e s tud ios .  

Su padre l e  enseñó a manejar e l  to rno  de ' v i o l í n  a l o s  1 0  

años de edad. Al año ya podLa hacer cua lqu ie r  pieza.  E l  y s u  Fa- 

dre torneaban l a s  c i e z a s  y sus hermanos pequeños y s u  madre l a s  ter  

minaban. Para entonces hacSanP)las,  cucharas  y m o l i n i l l o s .  La ar- 

t e s a n í a  era una act ividad importante  pa ra  e l  i ng reso  f a m i l i a r ,  p ~ r o  

e l  comercio de los animales t r a í a  m á s  c?inero y era rtids seguro que l a  

a r t e s a n í a ,  por  l o  que d l v i d f a n  e l  t iempo de s u  t raba jo  e n t r e  l a  a r t e  

- 

- 
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san fa ,  los  animales y l a  t i e r r a .  A t r a v é s  de las 3 ac t iv idades  po- 

dfan mantenerse toda l a  f a m i l i a  y d a r l e  a sus  h i j o s  una educacidn 

mínima ya que todos tuv ieron  l a  oportunidad de terminar  l a  pr imaria  

y los más pequeños l a  secundaria .  

E l  ingreso  obtenido de :La venta  de a r t e s a n f a s  no era s u f i c i e n t e  

cara mantener a l a  f ami l i a .  Gracias a t e n e r  l a s  tres ac t iv idades ,  

no tuvo que s a l i r  a t r a b a j a r  fue ra  de s u  pueblo y s u  tiempo e n t e r o  

l o  dedic6 a ayudar a su padre en e l  t r a b a j o .  - 

3n 1 9 5 4  se cas6,su esposa vino a v i v i r  con 61 a casa de s u s  pa- 

d r e s ,  y se i n t e g r 6  a l  quehacer daméstico y a l  t r a b a j o  a r t e s a n a l .  

Por v a r i o s  años v iv i e ron  en  común todos,  compartiendo ea ingreso  

que se obten ía  d e l  t r a b a j o  de todos.  En 1955, tuvo su  primera h i j a  

y viendo l a  necesidad de t e n e r  más d ine ro  que l o  que l a  a r t e s a n í a  l e  

daba, e n  é s t o s  años, f u e  a t z a b a j a r  a Estados :Unidos. 

P o r  5 años estuvo yendo de bracero a Estados Unidos, t r a b a j ó  

en l a  p i s t a  de algodón e n  Loussianna y en e l  c o r t e  de f r u t a  de Cal i -  

f o r n l a .  D e l  d ine ro  que ganaba, -arte lo  daba para  e l  gas to  común 

de toda l a  f a m i l i a  y p a r t e  l o  f u é  ahor randa  

Por 19601en que l a  a r t e s a n f a  vo lv la  a t e n e r  mercado y l o s  Fro- 

blemas con l a  madera disininulan,con e l  d inero  ahorrado se corny6 un 

motor e l é c t r i c o  y l a  madera necesa r i a  para  i n i c i a r  de nuevo l a  pro- 

ducción de a r t e s a n f a s .  VencHa u t e n s i l i o s  de cocina t a n t o  a co- 

merciatnes de f u e r a  cono a corn.-erciani;es d e l  pr-'eblo. Un aRo t r a -  

baj6 en l a  a r t e s a n í a ,  h a s t a  que e n  1 9 6 1  la forestal confiscó s u  ma- 

dera .  Esto l o  lleM una vez más a t e n e r  que d e j a r  e l  t r a b a j o  a r t e -  

s ana l .  

Encontró t r a b a j o  e n  un a gran ja  de po l los  donde t r a b a j ó  por 7 

años. La Granja se llamaba Nevado de Toluca y se encontraba dent ro  
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d e l  Val le  cerca  d e l  Pueblo. Cuando t e n i a  un FOCO de d inero ,  

compraba madera, y por l a s  noches y los  f i n e s  de senanal la  torneaba. 

Su producción fué  muy i r r e g u l a r  ya que unos meses torneaba y o t r o s  

no. 

En 1965 s u  padre l e  rega:16 un pedazo de t e r r e n o  a un lado de 

s u  casa  para  que pudiera  i r  construyendo s u  prooia  casa.  Para 1 9 6 7 .  

ya t e n í a  dos cua r tos  cons t ru idos  y pudo cambiarse con s u s  farni l ia  a 

s u  p r o s i a  casa.  Todos los años que v i v i ó  con s u  -adre,  $3 conpar t ie -  

ron 1.0s gas tos  l o  cua l  l e  permit ió  t e n e r  a lgo  de d ine ro  para  c o n s t r u i r  

su  casa .  

En 1963  volv ió  a i r  a E.1-T. a l a  r>isca de algodón y de jó  su  t r a -  

ba jo  en l a  Granja,  porGue e r a  mucho t r a b a j o  y poca paga. D o s  años 

fué  y v ino ,  en  l o s  meses en que s e  encontraba en Rayón t r aba jaba  

e n - a r t e s a n í a  y ayudaba a s u  padre con l a  t i e r r a .  Su padre a cambio 

le daba malz @cacasi todo e l  año. La a r t e s a n l a  que hac ia  l a  ven- 

d í a  a comerciantes d e l  pueblo y algunas se l a s  l l evaba  para vender 

e n  E.U. N o  podia dedicarse  a hacer a r t e s a n l a  ya que constantemente 

escaseaba l a  madera. 

ld 

También vend€a s u  producción a r t e s a n a l  a conierciantes de fue ra  

En 1 9 7 1 ,  conoció a un comerciante que l e  emr>ez6 a comprar todo l o  

que hac ía .  Contento con l a  ca l idad  de su  t r a b a j o ,  l e  compraba toda 

su  producción y l e  

tecer de madera a n t e s  de las  6pocac d i f i c i k s .  Para 1 9 7 3  ya ?odia 

mantenerse de l a  produccidn de a r t e s a n l a  y de jó  de i r  a l o s  E . U . ,  l o  

c u a l  fue  pos ib l e  g r a c i a s  a l a  seguridad que implica t e n e r  un comer- 

c i a n t e  que compre regularmente toda l a  producción. 

comenzó a d a r  préstamos para que se pudiera  aba- - 

En este año 1legáAun acuerdo con e l  comerciante; éste l e  p i d i ó  
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que h i c i e r a  juegos completos de coc ina , é s to  es, co+dera,  m o l i n i l l o ,  

p a l a ,  molinete ,  r o d i l l o  y cuchara,  para  venderlos  en l a s  tieiiclas de 

a u t o s e r v i c i o ,  cono Aurrera ,  Gigante, La Comercial Mexicana, e tc . ,  

donde l a  ca l idad  requer ida  t e n l a  qee ser buena con buenos acabados 

y e l  ? rec io  de l o s  productos también s e r í a  mayor en  comparación a l  

p rec io  que pagaban l o s  comerciantes d e l  pueblo. 

E s t e  acuerdo implicaba aumentar l a  producción, para  l o  c u a l  ne - 
cesitaba m á s  espac io ,  más madera y c o n t r a t a r  t r aba jadores  que l o  

ayudaran. Sus h i j o s  y s u  esposa t raba jaban  regularnente  por l a s  

t a r d e s  en l a  producción de a r t e s a n í a .  

En 1974  una t l a  l e  vendi6 s u  casa  que se encontraba j u s t o  f r e n -  

t e  a l a  suya. Le p i d i ó  un préstamo a l  comerciante de $50,006.00 pe- 

sos $ 3 0 , 0 0 0 . 0 0  l e  oagó a su  t l a  y $20,000.000 l o  i n v i r t i ó  en compséir 

madera. Con producto l e  -fué pagando a l  comerciante y de l o  que 

sacaba l e  fué  pagando a su tLa. 

Su hija mayor que para  entonces ya se habla casado y que v i v f a  

con sus  suegros,  pasó a v i v i r  a l a  nueva casa con su  esposo y en e l  

s o l a r  s u  padre fué  contruyendo poco a poco 5 cua r tos  que forniarían 

su  t a l l e r .  

Su yerno también trabaja:ba con él. 

Cuando compró l a  casa en  1 9 7 4 ,  ese mismo año r e g i s t r ó  su  t a l le r  

como t a l l e r  f a m i l i a r .  E s t e  permiso l e  a u t o r i z a  t r a n s p o r t a r  a r t e s a -  

n í a  de madera, más no madera s i n  t r a b a j a r .  S i n  embargo, e l  pezmiso 

l e  s i r v e  para  mediar y l l egar  a un a r r e g l o  "razonable" con los i n s -  

pec to res  de l a  F o r e s t a l .  Anualmente paga $ 2 , 0 0 0 . 0 0  de inpuesto.  

Empezó produciendo 500 L.iezas semanales, acttmlmente sroduce 

500 p i ezas  d i a r i a s  m á s  o t r a s  p i e z a s  como cucharas de 3 tamaños d i s  - 
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tintos, rodillos giratorios, etc. 

Al aumentar el número de torneadores, ya que contrató dos tra*-- 

bajadores, además del trabajo de su yerno y sus hijos y el de 61, 

lo.cua1 significa más de tres motores, tuvo que cambiar de luz mono- 

fásica a trifásica. En 1975 volvió a recuzrir al comerciante para 

pagar el cambio de luz que costaba alrededor de $21,000.00 . Tam- 

bién necesito dinero para comprar motores y hacer tornos. 

Estos préstamos los iba pagando con mercancla, del precio de 

venta de la produccign semanal, le descontaba un 5% en pago por 

el préstamo, hasta que terminará de'pagar. Así el comerciante ase- 

guraba a su vez una 2roducción constante. 

En 1976 pudo comprar tres motoras de $ 4,300.00 y así podían 

tornear 6 trabajadores a la vez. Para entonces tenla contratados 

3 torneadores además de toda su familia y contrató niños y 'iiucha- ~ 

chas -ara que ayudaran con los acabados de las piezas. 

Para 1977 su taller se encontraba funcionando perfectamente. 

Ya habla terminado de construir los 5 cuartos los cuales tenlan 

las siguientes funciones: -1 como bodega para la madera, 1 ?ara 

la sierra circu1ar)l para los torneadores, 1 Tara los ?intores, y 

1 para la artesanla ya terminm3da. 

En enero de cada año su comerciante le da un nréstamo de al- 

rededor de$fOO,000.00 pesos para que pueda abastecerse de madera 

en los primros meses del año, üe manera que no falte la madera y 

no se interrumpa la produccibii. 

La maüera la consigue en diversos -Uebl05 de l o s  alrededores 

del Valle. El se encarga de conseguirla, en ocasiones la traen a 

su puerta y en otras tiene que ir por ella, -or lo general ha ten& 
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do que a l q u i l a r  un carro o camioneta donde acarrear l a  nadera. 

Sus ganancias  fueron crec iendo,  l o  que le pe rmi t i6  acabar  s u  cg 

sa de 2 p i s o s  Q i r l a  amueblando. Una vez terrniiiada s u  casa y s u  t a  

l ler  f u é  ahorrando a l g o  de d i n e r o  y para  1980 t e n í a  $ 2 5 , 0 0 0 . 0 0  

con los  c u a l e s  a b r i ó  una p a p e l e r í a .  Un c u a r t o  de s u  c a s a  l o  a b r i ó  

a l a  cal le  y l o  adaptaron con estantes.  Comyró t a n t o  material  de  

p a p e l e r f a  como pa ra  l a  a r t e s a n í a :  p i n t u r a ,  clavos, p i n c e l e s ,  etc.  

actualelntne cuenta  con alrededor de $iSO,900.00 pesos en mercancía 

y recibe a l r edeüor  de  $ 4 0 0 . 0 0  ?esos d i a r i o s  l ibres .  Su esposa se 

encarga de l a  p a p e l e r l a .  I - 1  

- 

L a s  razones por  l a s  que a b r i 6  una p e p e l e r í a ,  en vez de ampliar  

s u  t a l l e r ,  son: a )  l a  madera, afín teniendo d i n e r o  para  comprar a 

n r i n c i p i o s  de  año escase ya que los besques e s t á n  s iendo des t ru ídos .  

Cons tan tewhte  t i e n e  prob1.ema.s con l a  f o r e s t a l .  b) los t r a b a j a d o r e s  ~ 

son muy i n f o m a l e s  y e s  muy d i f í c i l  s e g u i r  un r i t m o  de  producción 

ya que , como se mencion6 an ter iormente ,  l a  mayoría sólo e s t á  es- 

perando una mejor oportunidad de t r a b a j o .  c )  L a  Competencia ha ido 

crec iendo e i n c l u s o  l e  ha a fec tado  a é l ,  e l  p r e c i o  de s u s  productos  

se ha t en ido  que mantener i g i a l  -ara -oder competir con los ba jos  

?recios a lo s  que venden o t r o s  a r t e sanos  e l  m i s m o  t rabajo.  E s t o  

ha t ra ído  como consecuencia que l a  c a l i d a d  d e l  t r a b a j o  disminuya pa 

ra  poder nantener  e l  precio. 

- 

Con éste nuevo ing reso  y con ?ayte  de  l a  ganancia proveniente  

cle l a  a r t e s a n í a ,  pa ra  19C1 ya t e n l a  ahorrado $ 75,000.00  pesos que 

u t i l i z ó  para  pagar e l  enganche de una camione ta  de $326.000.00 pesos 

Actualmente s i g u e  pagando l o s  abonos, con l a  camioneta sezhorra e l  

gasto d e l  a l q u i l e r  de un m e d i o  de t r a n s p o r t e .  La  camioneta lecirve 

para  poder acarrear l a  madera y e n t r e g a r  l a  mercancla a l  C . F .  Aho- 

- . . . . 
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r a  él se e n c a r r ~ a  de ir  por  l a  madera a los d i f e r e n t e s  pueblos,  donde 

ya t i e n e  vendedores seguros e n  l a  medida de  l o  pos ib l e .  

Para poder i n v e r t i r  su  dli iero,  ha t en ido  que segu i r  recur r iendo 

a l  comerciante pa ra  préstamos pa ra  comprar l a  madera, 8 i n v i e r t e r n l a  
/ 

madera o en o t r a  a c t i v i d a d ,  A s í ,  aún hoy en d í a ,  s igue  dependiendo 

d e l  comerciante ya que todo su d ine ro  se encuentra  i n v e r t i d o .  Tiene 

una cuenta  de ahorre en Banca Confla y el año e n t r a n t e  es-era po- 

der p e d i r  los préstamos para la  madera en e l  Banco donde l e  cobran 

un i n t e r é s  menor a l  que l e  cobra e l  comerciante y a s í  d e j a r  de  denen 

der de éste,  a l a  vez que incrementa sus  ganancias.  

- 

a) Nació en 1935,  su  padre fu6  campesino, t e n l a  2 hec t á reas  de maíz, 

cu r s6  l a  grimaria completa. Durante su  i n f a n c i a  y adolescencia  ayu- 

daba a s u  madre en e l  t r a b a j o  doméstico y en e l  cuidados de s u s  her- 

manos menores. En l a  época tie cosecha ayudaba a su  padre en  e l  

campo. V i v i ó  y ayudó a s u s  p d r e s  h a s t a  que se cas6 en 1 9 5 4 ,  

entonces pas6 a v i v i r  .a casa de s u s  suegros donde ayudaba en l a s  I 

nisrnas a c t i v i d a d e s  en que ayuclaba a s u s  padres ,  a s l  como en l a  ar te-  

san la .  

Cuando su  marido volviá EL retomar el t r aba jo  a r t e s a n a l ,  e l l a  l e  

ayudaba conshantemente a hacer l o s  terminados de l a s  p i e z a s ,  s i n  e m - '  

bargo nunca aprendid a t o r n e a r .  

Los a6os en que s u  maridcl s a l í a  f u e r a  de l46xico a t r aba ja r ,  e l l a  

se quedaba a l  cuidado de los  n iños  con sus  suegros.  

En 1968 hered6 un alnud d e  s u  padre en e l  c u a l  siembran maiz. 

Ent re  é l  y s u  marido hac lan  l o s  t rabajos  necesar ios  y en l a  cosecha 

s a l f a n  todos a recoger  e l  maíz. Ac+!uadmente con t r a t an  un pe6n pa ra  

que haga todos los t raba jos .  E l  mafz l o  usan para consumo fami l i a r  
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y sólo les alcanza para  tres rneses de l  año. 

En 1971 ,  e n  que su na r ido  ernpezó a p r o ~ p e r a r  e n  l a  a r t e s a n í a ,  

e l l a  dedicaba sus  t a r d e s  e n t e r a s  jun to  con s u s  h i j o s  a p i n t a r  y basniz 

zar  l a c  p i ezas  hacer l o s  acabados. Así e l l a  se encargó pDr com- 

p l e t o  de é s t a  p a r t e  d e l  proceso productivo. Cuando l a  producción au- 

mentó , e l l a  se encargaba de conseguir y c o n t r a t a r  a l o s  niños y mu- 

chachas que h i c i e r a n  e l  t r a b a j o  y enseñarl-a hacer lo .  Cuando l o s  

t r aba jadores  f a l l abbn  l a  f ami l i a  e n t e r a  l levaba  a cabo e l  t r a b a j o ,  con 

jornadas de 20 horas para  podczr s aca r  l a  producción a tiempo. A l  pa- 

sar de los años y viendo l a s  l imi tac iones  de l a  a r t e s a n í a  e l l a  l e  su-  

g i r i ó  a su  marido que habr ie ran  una Fapeler ía  y que e l l a  se encarga- 

f l a  de ésta. Siendo e l l a  y s u  marido personas emprendedotas y t e n i e n  L 

do l a s  pos ib i l i dades  económicas, abr ie ron  l a  p a p e l e r í a ,  e l l a  se encar  - 

ga totalmente  de este negocio: A t i e n d e  a l  y í b l i c o ,  hace l o s  pedi- 

dos,  r ec ibe  l a  mercancía y l l e v a  las cuentas .  

Actualmente sólo t r a b a j a  en a r t e s a n í a  cuando algtín t r aba jador  

f a l t a  y cge requ ie re  de s u  t r a b a j o .  

Zl quehacer doméstico l o  l l e v a  a cabo e n t r e  e l l a ,  s u s  h i j a s  

y nueras ,  de manera que ?ueda d i r i g i r  l a  pape le r í a  y l a  casa .  Contrat .  

una muchacha que l e  ayude a l ava r  l a  rooa y p lancchar la .  

1) Nació en 1953, curs6  l a  pr imar ia .  D e  pequeña ayudaba a su  rnadre 

en e l  quehacer üomestico y de l o s  8 años en ade lan te  ayudó también e n  

l a  a r t e s a n í a .  

Hizo dos años de secundaria  y luego l a  d e j 6  -ara ayudar a s u  pa- 

dre de tieiapo compelto e n  l a  a r t e s a n í a .  

En 1978, se casó,  s u  padre l e  cedi6 l a  p a r t e  de e n f r e n t e  de l a  

casa  que compró para  que e l l a  y s u  nar ido  v i v i e r a n  a h í  y cuidaran l a  
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casa y e l  t a l l e r .  

en  l a  a r t e s a n í a  a cambio de  l o  c u a l ,  en los últ imos años,  r e c i b i ó  

un mínimo pago pa ra  s u s  gas tos .  Actualmente t iere 3 h i j o s  ‘pequeños, 

y ya no t r a b a j a  de  manera r e g u l a r  en l a  a r t e s a n í a .  

Después d e  casada s i g u i ó  t raba jando con su  -adre 

as 1 a )  Nacid en 1953, su  Fadre r e p a r t i d o r  de r e f r e s c o s .  Cursó l a  p r i -  

maria y secundaria .  Ayud.6 a su  padre h a s t a  los  2 1  años en s u  t r a b a j o .  

En 1974, e n t r ó  a t r a b a j a r  con quién ser ía  su  suegro. E s t e  l e  enseño 

t o r n e a r  y a los  3 meses ya podía hacer  todas  l a s  p i ezas  pa ra  los juegl 

de  coc ina ,  en 1979, se casó y como mencioné an ter iormente  pasó a 

v i v i r  a l a  c a s a 4 a l l e r  de  su  suegro. 

Su suegro le  Fagaba por p i eza  terminada, l legando a ganar s e m a  - 

nalnente  $1,200.00 . Siendo poco l o  que r e c i b í a  ?or s u  t r a b a j o  y a 1, 

vez no habiendo ningún f u t u r o  en l a  nroducción a r t e s a n a l  p r e f i r i ó  

buscar t r a b a j o  en alguna f á b r i c a .  En 197% e n t r ó  a t r a b a j a r  a f á b r i c a  

ESTON, actualmemte r e c i b e  un s a l r i o  de $350.00 pesos d i a r io s , t r aba -  

j a  de montacargas G ü l a s  a l a  senana, r e c i b e  un ing reso  de  a l rededcx  

de $2,100.30 semanales m á s  horas  e x t r a s .  

ia 

2) Naci6 en 1937, desde pequeño ayudó a su  Cadre en  l a  a r t e s a n f a ,  a 

los  8 años empezó a t o r n e a r .  Cursó pr imar ia  y secundaria .  En 1 9 6 9  

se casó y actualmente é l  y su esposa viven con s u  paüre.  Su esposa 

ayuda a p i n t a r  l a s  p i e z a s  p ~ r  l a s  t a r d e s  s i n  pago alquno,no t i e n e n  

h i j o s .  

A p r i n c i p i o s  de 1981, consiguió un t r a b a j o  en l a  EATON donde 

t rabaja  h a s t a  l a  fecha,  en sus horas l ibres y e l  f l n  de semana con- 

t i n ú a  ayudando a su  2adx-e con k a r t e s a n í a ,  s i n  recibir  pago alguno. 

E l  e spe ra  en e l  f u t u r o  d e j a r  to ta lmente  l a  a r t e s a n í a  y ded ica r se  

a l  t r a b a j o  en l a  f á b r i c a , ? @  cons idera  m á s  seguro y con menos p rob le  - 
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m a s .  

3 )  Nació en 1959, cu r s6  l a  pr imar ia  y dos años de  secundaria .  Su in-  

f a n c i a  y adolescenc ia  fueron i g u a l e s  a l o s  de s u  hermana mayor. 

cas6 a l  misno tiempo que s u  hermano e h i c i e r o n  una boda c o n j u h .  

Actualmente e l l a  y s u  marido viven con los  Fadres d e d l a .  

nen h i j o s  . 

Se 

N o  t i e -  

Su marido nac ió  en 1955, cu r s6  l a  pr imar ia .  - 6n 1978 

e n t r ó  a t r a b a j a r  a l  t a l l e r  de  s u s  suegros ,  donüe r e c i b e  un sa l a r io  

d e  $ 2 , 2 9 0 . 0 0  pesos senanales .  Lleva tres m e s e s  buscando t raba jo  

en  alguna f á b r i c a  y mient ras  l o  encuent ra ,  s egu i r á  t raba jando con 

s u  suegro. 

4) Nació en 1963, cu r só  l a  p r imar i a ,  l a  secundaria  y dos años de  pre- 

pa. Desde los 8 años ayuda a l  i g u a l  que su5 hermanos a 5u padre en  

l a  a r t e s a n l a .  Aprendió a t o r n e a r  a los 1 2  años de  edad. 

Actualmente traklaja para  su  padre y hace un año que re - 

Ayuda todo e l  d l a  a s u  padre,  to rnean  - cibe un pago -or s u  t r a b a j o .  

do y v ig i l ando  e l  t raba jo  de  los demás, consiguiendo l a  madera, 

descargando l a  camioneta y empacando l a s  p i ezas  hechas, en f l n ,  

cua lqu ie r  t r a b a j o  que se o f rezca  y se n e c e s i t e .  

3-6-7-3-9) Todos van a l a  e scue la  y probablemente tengan oportuni-  

dad de  l l e g a r  a e s t u d i a r  una carrera. La  mayor ?ar te  de  s u  tiempo 

l o  ocupan en s u s  e s t u d i o s  y en los nomentos libres ayudan en l a  

casa y en e l  t a l l e r .  Ninguno de  e l l o s  sabe aún t o r n e a r .  
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Recursos Materiales y Presupuesto Familiar 

Actuamente cuentan con casa propia de dos pisos, una casa-taller: 

con cinco motores, diez tornos, una sierra circular, formones, hachas, 

brochas, pinceles, y toda clase de material para los acabados de las 

piezas. Tienen una papelería, una camioneta y poseen un almud donde 

siembran malz. 

Costos de la Producción = $26,623.00 semanales 

L o s  costos de producción incluyen: Salarios, mantenimiento, luz, gas0 

lina, madera, empaque, material: pintura, barniz, sellador, tornillos, 
- 

clavos, tinher, armilla, calcomanla. 

Venta Total = $36,725.00 

Ganancia Semanal = $10,102.00 

PRESUPUESTO FAMILIAR 
comida $4,200.00  
vestido $ 500.00 
transporte 300.00  
luz 83 .00  

escuela 800.00 
gas 36.00  

doméstico 2,000.00 

$7,919 .O0 gasto semanal. 

INGRESOS : 

artes ania 
papelería 

$ 10,102.00 
2,40O.00 

$ 12 ,502 .00  Ingreso semanal 

Ingreso Semanal Libre = $ 4,583.00 
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CONCLUSIONES 

A t r a v é s  d e l  e s tud io  de l a  producción a r t e s a n a l  e n  Santa Marfa 

Rayón, se ha podido comprobar y argumentar l a s  h i p ó t e s i s  i n i c i a l e s .  En 

l o s  cua t ro  c a p í t u l o s  que conforman l a  tesis se ha d i s c u t i d o  y se ha 

v e r t i d o  información sobre l a  s i t u a c i ó n  de l o s  a r t e sanos .  E l  e s tud io  

de l a  producción a r t e s a n a l  en  Rayón ha serv ido  para  e j e m p l i f i c a r ,  e n  

un caso concreto,  una serie de tendencias e n  e l  d e s a r r o l l o  de l a  pro- 

ducción a r t e s a n a l .  E l  caso de l a  producción de a r t e s a n f a s  e n  Santa 

Marfa Rayón presenta  c a r a c t e r í s t i c a s  propias  d e l  lugar  de e s tud io  que 

no se presentan e n  o t r a s  comunidades de a r t e sanos ,  s i n  embargo s u  es- 

tud io  s i  marca tendencias  e n  e l  d e s a r r o l l o  econÓmico.socia1 y c u l t u r a l  

de e s t a  forma de producción, a s í  como l o s  problemas a l o s  que se en -  

f r e n t a n  l o s  productores de a r t e s a n l a s .  

/ 

Volvamos ahora a l a  pregunta c e n t r a l  de e s t a  inves t igac ión:  ¿Por 

qué permanece l a  producción a r t e s a n a l  y cómo es que permanece?. P r i -  

mero an te s  de c o n t e s t a r  a é s t a  i n t e r r o g a n t e ,  q u i s i e r a  a c l a r a r  que se 

habla  de una forma de producción y no de un producto por s í  solo.  La 

a r t e s a n í a  e x i s t e  en  l o s  pa í se s  más desa r ro l l ados ,  como por  ejemplo H o -  

landa donde l a  a r t e s a n í a  es protegida y fomentada por e l  Estado de ma 

nera  que e l  productor de a r t e s a n l a s  se pueda dedicar  a s u  t r a b a j o  co- 

- 

- 

mo a c t i v i d a d  única s i n  s u f r i r  el. d e t e r i o r o  t a n t o  económico, como so- 

c i a l  y c u l t u r a l  que su f ren  l a  mayoría de los  a r tesanos  de México. 

Lo que en e s t a  tes is  se quiz0 e s t u d i a r  f u é  l a  forma de producción 

a r t e s a n a l ,  donde l o s  productores se encuentran i n s e r t o s  e n  r e l ac iones  

de explotación y dominación, s i t u a c i ó n  que poco a poco l l e v a  a l a  pro 

l e t a r i z a c i ó n  de l o s  productores y l a  pau la t ina  desaparición de l a  pro 

- 

- 

ducción a r t e s a n a l .  
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Desde esta perspectiva, podemos decir que la artesanía permanece 

por dos razones: 

1) Porque aGn puede competir en el mercado con productos industriales. 

Marx, nos dice que la producci6n artesanal desaparece con el desarro- 

l l o  industrial, cuando los productos industriales satisfacen toda la 

demanda del mercado; en el caso de Santa María Rayón, su artesanía, 

principalmente los juegos de cccina y los utensilios domésticos, com- 

piten con los mismos productos hechos industrialmente. Todos son pro - 

ductos que se.han industrializado, que se producen tanto en fábricas 

como en manufacturas, sin embargo, los productos de Rayón siguen com- 

pitiendo con ellos, ya que son más baratos y accesibles para una gran 

parte de la población. L o s  productos industrializados hechos de me- 

tal o de plástico, no han llegado a cada mercado, feria, plaza, tian- 

guis, etc., del pals. 

2 )  Como hemos visto, muchos artesanos han diversificado sus productos. 

Una parte de los artesanos cada vez mayor, se dedica a hacer adornos 

como prendedores, portaplumas, etc. que compiten en el mercado gracias 

a su originalidad en diseño y figura, as€ como por ser hechos de made- 

ra, además de que son piezas baratas que una gran parte de la pobla- 

ción pueda comprar, ya sea como recuerdo de algGn lugar, como regalo 

para alguien o como simple adorno de su casa o de su persona. 

Victoria Novelo nos dice que la artesanía permanece porque son 

productos que a la Industria no le interesa producir, esto es cierto 

para gran cantidad de artesanla, los molinillos elaborados de Rayón 

serfn un ejemplo de este caso, también lo es la artesanla que se hace 

para el turismo y la exportación, as€ como aquélla que se vende en 

las tiendas citadinas que conservan su calidad y originalidad, y que 
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son trabajos en madera que no se podrlan industrializar. 

Sin embargo, la mayor parte de la artesanía producida en Rayón 

son productos que también se hacen en la industria y manufactura. Son 

productos que aún compiten, con productos similares industrializados, 

por su originalidad en el decorado y diseño y porque en su mayoría son 

de menor precio que los hechos industrialmente. La mayor parte de 

la artesanla de Rayón es una artesanía popular dirigida a las clases 

subalternas. Por esas razones la artesanía de Santa Marla Rayón aún 

compite en el mercado. 

El objetivo de ésta investigación, fué el de conocer los efectos 

y cambios que produce el desarrollo capitalista del país en esta for- 

ma de producción. Los cambios y transformaciones producidos confor- 

me el capital se ha ido introduciendo en la producción y comercializa- 

ción de artesanlas. 

Hemos visto como la producción de artesanía se encuentra integra - 

da al desarrollo capitalista del pals por medio del capital comercial. 

El capital se ha introducido tanto en la comercialización de los pro- 

ductos, como en la producción misma. El capital comercial, represen- 

tado por lo s  comerciantes, controla el acceso del producto al mercado 

Estos surgieron como intermediarios entre el productor y el consumi- 

dor. La presencia del comerciante trajo consigo un aumento en la pro - 

ducción de artesan€as,como en su circulación, ya que a través de los 

comerciantes los productos pudieron llegar a mercados lejanos, a los 

que el artesano dificilmente podfa tener acceso. El artesano pudo 

as€ dedicarse exclusivamente a ‘La producción de artesanfa. 

El comerciante as€ mismo controla la obtención de la materia pri - 
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ma. Siendo esta escasa y diflril de conseguir el artesano constante- 

mente se ve en la necesidad de recurrir al comerciante por préstamos 

para poder comprar I;\. 

De esta forma, el capital comercial al controlar la comercializa- 

ción de los productos y la obtención de la materia prima, llega a con - 

trolar la producción misma. . 
El artesano depende del mercado tanto para la venta de sus pro- 

ductos como para la compra de la mayor parte de los medios necesarios 

de subsistencia. 

Esta penetración de capital comercial en la producción trae con- 

sigo la disolución de las relaciones sociales de producción estableci- 

das. Hemos visto como ha transformado el ritmo de trabajo del artesar 

no, la organización del trabajo, la cantidad y calidad del producto, 

as€ como el producto mismo. A introducido elementos capitalistas como 

el trabajo salariado. Ha convertido a la mayoría de l o s  astesanos 

en asalariados a domicilio, ya que como vimos controla la mayor parte 

de las fases del proceso productivo. E l  artesano necesita del comer- 

ciante para iniciar cada ciclo productivo, así como para terminarlo. 

El artesano s610 posee los rudimentarios medios de producción y su 

fuerza de trabajo. 

El capital de esta forma, subordina el trabajo del artesano, aun - 
, 

que este posee los medios de producci6n; es desposeído de todo lo ne- 

cesario para la producción y comercialización de los productos, as€ 

como de la libertad de escoger l o s  productos a elaborar y la calidad 

de éstos. El artesano llega a tener, como se dijo anteriormente, la 

condición de un asalariado a doinicilio, dejando de ser un productor 
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Al encontrarse el artesano dependiente del mercado y al controlar 

el capital la producción y comercialización, las relaciones capitalis- 

tas se desarrollan entonces entre los productores diversos de una ma- 

nera natural, es decir, la misma producción mercantil engendra a tra- 

vés de la competencia en el mercado, un proceso de diferenciación so- 

cial entre los productores: un incipiente proceso de acumulación de 

capital de una minorla y el empobrecimiento de la mayoría. 

La competencia entre los productores por el mercado trae consigo 

el constante abaratamiento de los productos,los comerciantes fomentan 

esta situación ya que el comerciante saca su ganancia de comprar bara 

to para vender caro. A su vez, el comerciante al controlar el acceso 

al mercado y a la obtención de la materia prima necesaria para iniciar 

cada ciclo productivo, puede controlar el precio de la mercancía, obli 

gando al artesano a vender sus productos más baratos. El comerciante 

- 

- 

fija el precio de los productos y constantemente estos bajan. 

El artesano para poder mantener su producto en el mercado y hacer 

frente a esa constante reducción del precio de venta de sus productos, 

ha tenido que reducir la calidad de su producto, ha tenido incluso que 

cambiar el producto mismo. El artesano necesita producir un mayor 

número de piezas en un menol' número de horas, para así poder suplir la 

pérdida en los bajos precios de venta. 

riormente, disminuye la calidad del producto esto es, los acabados 1Le 

van menos trabajo invertido y por otro lado, prolonga la jornada de 

trabajo tanto suya como de su r?t) i iLi - .  Su trabajo es pagado por de- 

bajo de su valor, sufriendo una explotación de su trabajo (j el de su 

familia por el capital, siendo este un trabajo no pagado. 

Para ello, como dijimos ante- 

- 
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Al tener que bajar constantemente el precio de sus productos, el 

dinero obtenido de la venta de éstos, no es suficiente para la repro - 

dicción y subsistencia de la familia. La mayoría de los artesanos re - 

cibe por su trabajo menos de lo necesario para su subsistencia flsica, 

es decir, no logra, con el ingreso proveniente de la venta de sus pro 

ductos, cubrir los gastos mínimos de manutención. Hemos visto a tra- 
- 

v6s de los presupuestos familiares, as5 como a través de los datos sa - 

cados del censo en lo referente al ingreso de los artesanos, como pa - 

ra la mayoría de los productores el ingreso que recibe de la venta de 

sus productos no es suficiente para su reproducción y su existencia, 

teniendo que recurrir constantemente a otras actividades económicas: 

Ya sea que el artesano venda su fuerza de trabajo directamente en 

otras actividades remuneradas 13 que uno o más miembros de la familia 

, salga en busca de trabajo. La producción de la mayoría de los arte- 

sanos es irregular y no cuentan con un ingreso fijo. 

Hemos visto a lo largo de l o s  capítulos anteriores y con más 

claridad en los tres últimos estudios de caso que se desarrollaron 

en el capltulo cuarto, como se desarrolla entre los productores un 

proceso de diferenciación social. Sólo aquéllos artesanos que mantie 

nen una relación permanente con un comerciante, el cual le compra to 

da su producción y le pueda adelantar dinero para abastecerse de ma- 

teria prima en los meses en que ésta no escasea, logran mantener una 

producción constante y creciente, lo que les permite ir construyendo 

y ampliando su taller e incluso tener dinero excedente para invertir 

en otras actividades económicas. Sin embargo, como se mencionó ante 

- 

- 

- 

.riormente a lo largo de los capítulos, estos artesanos aún dependen 

del comerciante para abastecerse de materia prima y comercializar su 
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producción y es por e s t o ,  que lo s  a r tesanos  p re f i e ren  i n v e r t i r  s u  d i -  

nero e n  o t r a s  ac t iv idades  a ampliar s u  t a l l e r ,  ya que pueden e n  cua l  - 

q u i e r  momento d e j a r  de tener un mercado seguro, l o  que provocarla  que 

se es tancara  l a  producción e inc luso  que l l e q 2 r a  ac?.rqbrar e l  t a l l e r ,  

teniendo que abandonar e l l o s  mismos l a  producción de a r t e s a n l a s .  

La mayoría de l o s  a r tesanos  constantemente se ven e n  l a  s i t u a c i ó n  

de t e n e r  que d e j a r  l a  producciBn de a r t e s a n í a ,  por no encontrar  merca- 

do para  s u s  productos o por no poder consequir l a  madera para i n i c i a r  

e l  c i c l o  productivo. Algunos a r tesanos  mantienen l a  producción a l o  

l a rgo  de todo e l  año, o t r o s  l a d e j a n  algunos meses, sobre todo e n  e l  

verano y en t ran  a t r a b a j a r  e n  cltros t a l l e r e s  u o t r a s  ac t iv idades  eco- 

nómicas, volviendo a retormar l a  producción de a r t e s a n l a s  en  l o s  m e -  

ses más favorables .  Algunos dejan l a  producción a r t e s a n a l  i nc luso  por 

años y luego vuelven a e l l a .  Fero l a  gran mayorla de l o s  a r t e sanos  

dejan def in i t ivamente  l a  producción a r t e s a n a l :  primero pierden e l  

con t ro l  sobre e l  proceso product ivo,  para posteriormente t e n e r  que 

abandonar def in i t ivamente  este t r a b a j o  y vender s u  fuerza  de t r a b a j o  

directamente a l  c a p i t a l .  Sólo e l  2 7 %  de  l a  población económicamente 

a c t i v a  cont inua viyiendo de l a  producción a r t e s a n a 1 , e l  r e s t o  tuvo que 

s a l i r  e n  busca de t r a b a j o  donde pudieran obtener  un ingreso r egu la r .  

A l o  1argo.de l o s  c a p í t u l o s  se pudo conocer l a  s i t u a c i ó n  económi - 

ca en  l a  que viven l o s  a r t e s a n o s ,  l a  cua l  para l a  mayoria es p r e c a r i a .  

Viven e n  una cons tan te  i n e s t a b i l i d a d  económica. Para hacer f r e n t e  a 

é s t a  s i t u a c i ó n  e l  a r t e sano  recurre a l a  f a m i l i a .  La f ami l i a  viene a 

ser una e s t r a t e g i a  con t r a  l a  pobreza. Hemos v i s t o  como l a  d i v i s i ó n  

d e l  t r a b a j o  dent ro  de l a  f ami l i a  s e  da por edad y sexo y l a  p a r t i c i p a -  

c ión de lo s  miembros e n  l a  producción de a r t e s a n l a s  t i e n e  un c a r a c t e r  
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situacional: Cuando la familia puede vivir y satisfacer sus necesida- 

des básicas de la producción de artesanías, sus miembros participan 

en el proceso productivo, cuando esto no es así, sus miembros saldrán 

a buscar trabajos remunerados que ayuden a completar el ingreso fami- 

liar. El trabajo familiar sigue siendo necesario, ya sea en la pro- 

ducción o en otras actividades economicas, en cuyo caso se juntará $1 

ingreso de todos para comprar lo necesario para el consumo familiar. - 
En el Gltimo capítulo se viÓ como la familia tiende a ser nuclear* 

conforme el trabajo familiar deja de ser necesario en la producción 

y sus miembros dependen cada vez más de la venta directa de su fuerza 

de trabajo, las familias tenderán a ser nucleares, ya que el trabajo 

directo de sus integrantes es cada vez menos necesario en la produc- 

ción. Las familias tienden a vivir separadas, los matrimonios jóve- 

nes viven con sus padres los primeros años hasta que puedan comprar 

un terreno y construir su propia casa. 

Sin embargo aunque no vivan juntos y compartan un gasto común, 
en el los lazos de solidadridad A parentesco siguen siendo muy fuertes, la 

ayuda familiar ya sea de manera temporal o permanente, sigue siendo 

necesaria para hacer frente a una situación económica cada vez más di - 

flcil. Hemos visto como la ayuda familiar puede ser con trabajo di- 

recto, con producto, con dinero o con ayuda en el exterior; en cual- 

quier caso, la familia siempre está presente y es la primera en res- 

ponder en caso de necesidad. u,,\;,-, Jo E \ . C r c c . % i ~  -'- 

El desarrollo del capital en la producción de artesanía quiebra 

los lazos de solidaridad entre los artesanos. La competencia por el 
; 

mercado entre l o s  productores provoca un individualismo que destruye 

todo intento de cooperación. Los principales problemas a los que se 
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enfren tan  l o s  a r t e sanos  son: ‘La obtención de madera, l a  cadena de 

in te rmediar ios  e n t r e  l o s  productores y e l  - consumidor y l o s  ba jos  

p rec ios  de los  productos.  Todos l o s  a r tesanos  saben que é s t o s  proble  - 

mas podrían so luc ionarse  s i  se unieran y se organizaran.  S i  hubiera 

una organización entre  l o s  productores podrían demandar a l  gobierno 

e l  abastecimiento de madera por p a r t e  de PROTIMBOS quienes explotan 

l o s  recursos f o r e s t a l e s  d e l  Estado y de e s t a  manera d e j a r  de t e n e r  

problemas t a n t o  e n  conseguir l a  madera como en r e t e n e r l a ,  a s í  mismo 

podr€an.comP.rarla a l  mayoreo y conseguir la  a menor prec io .  

mo podríanmantener l o s  prec ios  f i j o s  de s u s  productos e inc luso  l l e -  

g a r  a l  consumidor directamente recibiendo e l l o s  l a  ganancia que ob - 

t i e n e  e l  comerciante;  destruyendo a s í  l a  cadena de in te rmediar ios .  S i n  

embargo é s t o  no ha s i d o  pos ib l e ,  v a r i o s  han s i d o  l o s  i n t e n t o s  de f o r -  

mar una Unión de Artesanos y todos han fracasado.  Las p r i n c i p a l e s  

razones por l a s  que ha fracasado han s ido  l a s  s i g u i e n t e s :  1) Por l a  

poca y a veces nula ayuda d e l  gobierno, l a  única vez que PROTIMBOS 

les  vendió madera é s t a  venía  ccln be t a  enroscada que no s i r v e  para  e l  

t r a b a j o  e n  e l  to rno .  2 )  L a  poca so l ida r idad  e n t r e  l o s  mismos a r t e s a -  

nos que se manifiestaeilalgunas ocasiones con deshonestidad y corrup- 

A s í  m i s  - 

c ión .  P o r  ejemplo, l a  Última unión de ARtesanos que se i n t e n t ó  c r e a r  

por 1 9 7 6 ,  formó un equipo que  s e  encargar ía  de buscar compradores por - 

toda l a  República,  todos los a~-~csz:17+?r cooperaron para l o s  gas tos  

de v i a j e  de e s t o s  a r t e sanos .  Después d e  un  m e s  d e  v i a j e  éstos sólo 

hab€an conseguido compradores para s u  propia a r t e s a n í a  y l a  de  s u s  fa -  

m i l i a r e s  dejando a l  r e s t o  s i n  mercado. Esta  misma vez e l  gobierno de l  

Estado dec id io  ayudarlos  dándoles maquinaria y herramienta para hacer 

un t a l l e r  de C a r p i n t e r í a ,  debido a que l a  c a r p i n t e r í a  t e n í a  un merca- 

do más amplio. E s t e  nuevo t a l l e r  no funcionó por dos razones: 1) por- 
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que e l  gobierno no d ispuso  de maestros para  l o s  a r tesanos  y l a  mayorla 

no sabe t r a b a j a r  l a  Carp in t e r l a .  2 )  Porque l a  maquinaria mis te r iosa-  

mente desaparec ió  un d í a  d e l  t a l l e r ,  quedando l a  Unión de ARtesanos 

s i n  su  t a l l e r  de Carp in te r fa  y debiendo e l  Costo de l a  maquinaria.  

Var ias  son l a s  vers iones  d e l  hecho, l a  mayorfa de l o s  a r tesanos  culpa 

l a  d i r e c t i v a  de l a  Unión, s i n  embargo no se t r a t a  aqul  de eoont rar  cu l  

pables .  

- 

Debido a é s t a s  exper ienc ias  l a  Unión de ARtesanos se d i s o l v i ó  

como todas  l a s  a n t e r i o r e s  y los ar tesanos  e n  vez de un i r se  y buscar  a 

l o s  responsables ,  pref  ir iP"Ceguir t raba jando individualmente.  

En uno de l o s  i n t e n t o s  d e  formar l a  mencionada Unión de ARtesanos, 

se dec id ió  que todos l o s  productores  presentaran  su  producto para  que 

l a  comisión de ventas  pudiera  l l e v a r l o s  consigo y o f r e c e r l o s  por toda 

l a  República. Algunos a r tesanos  aprovecharon e s t a  coyuntura para  re- 

produci r  l o s  d i seños  de o t r o s  a r t e sanos ,  l o  que t r a j o  e l  aumento en 

l a  o f e r t a  de algunos productos y por l o  t a n t o  l a  reducción en e l  pre-  

c i o  de venta .  Esto l l e v 6  a l a  quiebra  a algunos a r tesanos  c readores  

de l o s  d iseños .  Hemos v i s t o  como e l  a r tesano  es r e n u e n t e  a enseñar  

a o t r o s  a r tesanos  sus  productos ,  por miedo a que se l o s  copien y enton 

ces cresca  l a  demanda, ba jen  los prec ios  e inc luso  pierdan e l  mercado. 

- 

También han venido de fuera  d e l  pueblo a o rgan iza r los ,  es de men - 

c iona r se  un caso e n  que l legaron  representan tes  d e l  Gobierno d e l  Estado 

reunieron a l o s  a r t e sanos ,  l o s  convencieron de formar una Unión de A r -  

t e sanos ,  les p id ie ron  sus  f i rmas para  respa ldar  é s t a  Unión y se fueron 

d e l  pueblo prometiendo volver  con ayuda d e l  Gobierno d e l  Estado. E s  - 

t o s  hombres nunca volv ieron  y después se descubr ió  que uno d e d l o s  e r a  

candida to  a una d iputac ión  y neces i taba  f i rmas para apoyar su candida - 
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t u r a .  

Una de  l a s  preguntas  hechas en e l  censo fue :  ¿Qui s i e ra  us t ed  que 

se formara una Unión de  ARtesanos?. E l  6 5 %  de lo s  a r t e sanos  respon- 

d i e ron  que s l  y e l  35% r e s t a n t e  que no, l a s  razones que d ie ron  fue- 

ron l a  deshonestidad y corrupci6n t a n t o  d e l  Estado como de  s u s  Repre- 

s e n t a n t e s .  

Los comerciantes ,  quienes no sólo compran e l  producto s i n o  que 

con t ro l an  toda  l a  producción, s u j e t a n  a l  a r t e sano  de manera que para  

e'cte es muy d i f l c i l  independizarse  y poder formar una Unión de A R t e s a  

nos. En l a  inseguridad econbmica e n  que viven,  d i f i c i l m e n t e  puede!? 

- 

rechazar  o f e r t a s  de  lo s  comerciantes,  aunque e s t o  s i g n i f i q u e  no s o l i -  

d a l i z a r s e  con e l  r e s t o  de l o s  ar tesanos.  Cuando un productor  no pue- 

d e  vsnder s u  producto y un comerciante l l e g a  y l e  o f r e c e  comprar toda  

s u  producción, aunque sea  a un p rec io  menor, e l  a r t e sano  no t i e n e  

o t r a  a l t e r n a t i v a  que vender o no t e n e r  con qué comer esa semana y con 

qué i n i c i a r  e l  nuevo ci lo  product ivo,  no importándole s i  vendiendo m á s  

b a r a t o ,  a f e c t a  a o t r o s  a r tesanos  quienes a su  v e z  tendrán que b a j a r  

e l  p rec io  de sus  productos s i  quieren  que l o s  comerciantes s igan  recu- 

r r i e n d o  a e l l o s  por mercancía. 
Cdvn\'., I ' i I  1 - 1  I I ( ' ? , I  

L a  pene t rac ión  d e l  cap i ta l -  en l a  producci6n a r t e s a n a l  t r ae  a s u  

vez un cambio c u l t u r a l ,  l a  a r t e s a n í a ,  l a s  p i ezas  a r t e s a n a l e s  dejan de 

t e n e r  un carácter t r a d i c i o n a l  t l p i c o ,  propio d e l  l uga r .  L o s  a r t e s a -  

nos han t en ido  que cambiar l a s  formas y f i g u r a s  de sus  productos se- 

gGn l a s  ex igencias  d e l  mercado.. 

La  c u l t u r a ,  son todas  l a s  manifestaciones m a t e r i a l e s  y s imbóli-  

cas d e l  hombre en sociedad y toda representac ión  c u l t u r a l  r equ ie re  
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de una base ma te r i a l .  L a  a r t e s a n f a  es una expresión c u l t u r a l .  Lañ- 

propiac ión  des igua l  de l o s  b ienes  económicos t r a e  consigo una  apro- 

p iac ión  des igua l  de  l o s  b ienes  c u l t u r a l e s ,  de es ta  d i soc iac ión  e n t r e  

l a  base  mater ia l  y l a  s imbólica surge l a  c u l t u r a  popular.  L a  ar tesa  - 

rifa forma p a r t e  de és ta  c u l t u r a  popular.  

E l  a r t e s a n o  a l  perder  e l  c o n t r o l  sobre  l a  producción y comercia - 

l i z a c i ó n  de  l a  a r t e s a n í a ,  p i e rde  l a  base ma te r i a l  necesa r i a  para  crear 

y expresar  en  las  a r t e s a n l a s  s u s  propias  necesidades e in t e rp re t a - -  

ciÓn de  l a  v ida .  E l  a r t e sano  cada vez m á s  se ve obl igado a producir  

l o  que e l  comerciante l e  p ide ,  aqué l lo  que se venda b ien  en  e l  merca- 

do y que g u s t e  a l  consumidor. 

L a  a r t e s a n í a  de  RAyón, es una a r t e s a n f a  popular ,  es tá  d i r i g i d a  

e n  s u  mayor p a r t e  a l a s  clase suba l t e rnas ;  en s u  mayoría s o n  formas 

y f i g u r a s  de o r igen  urbano, ccmo por ejemplo los  s e r v i l l e t e r o s ,  p o r t a  - 

plumas, prendedores,  e t c .  que e l l o s  han retomado de l a  sociedad de  

consumo que han p e r c i b i d o , d e  l a  c u l t u r a  de masas y han i n t e r p r e t a d o  

y expresado a t ravés  de  l a  m a d e r a  torneada,  imprimiendo en cada f i g u  - 

- ra  s u  s e l lo  ind iv idua l  y o r i q i n a l  propio d e l  t r a b a j o  manual. 

E l  a r t e sano  de Rayón no se encuentra  a i s l a d o ,  perc ibe  a t r a v é s  

de  l o s  medios de  comunicación y de l a  ce rcan ía  con  grandes c e n t r o  ur- 

banos, una c u l t u r a  de  masas que cada vez abarca más espac io  en nues t r a  

sociedad,  una c u l t u r a  que fué  hecha para  l a s  masas, por  una minor ía ,  

con e l  o b j e t o  d e  crear e i n d u c i r  necesidades f i c t i c i a s ,  h á b i t o s  de 

consumo que bene f i c i en  s Ó l o A l a  c l a s e  dominante. 

Cada vez más a r t e s a n o s  hacen p i ezas  de adorno, juguetes ,  e tc .  

que se venden e n t r e  l a s  clases populares ya sea como recuerdos,  rega - 

l o s ,  adornos de  s u  casa o de s u  persona,  que no son c a r o s ,  pero que 
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imi tan  a l g o  que s i  l o  puede ser, es d e c i r ,  p i e " . a s  que se vende en 

l a s  t i e n d a s  c i t a d i n a s  o en l a s  bout iques.  Son productos b a r a t o s ,  p g  

pu la re s ,  g rac iosos  y con d iseños  o r i g i n a l e s ,  s i n  embargo s u  forma y 

s u  uso o r i g i n a l  provienen de f u e r a ,  son imi tac iones  de  o b j e t o s  urba- 

nos en su  mayoría, e i n c l u s o  e x t r a n j e r o s .  E s  muy r ep resen ta t ivo  en  

m i  Opinión, e l  hecho de que se hagan e n  RAyÓn portaplumas y plumas 

con l a  f i g u r a  de  "La  K i t ty" .  'La k i t t y  se puso de moda y l l e g ó  a ven - 

d e r s e  por  todos l ados ,  se h i c i e ron  gran cant idad  y e s t i l o  de  k i t t y s  . 
L o s  comerciantes a l  ver l a  gran demanda de  k i t t y s  p id ie ron  a l o s  a r t e  - 

sanos ( m á s  b i en  a un a r t e sano)  que c r e a r a ,  l a  k i t t y  torneada hecha de 

madera quQ s i r v i e r a  de portaplumas. E s t e  d iseño tuvo gran é x i t o  y 

pronto o t r o s  a r t e sanos  l a  \empezaron a hacer .  Como éste  hay o t r o s  

ejemplos que ya hemos v i s t o  e n  los  c a p í t u l o s  a n t e r i o r e s .  

D e  e s ta  forma poco a poco, e l  a r t e sano  se va viendo l imi tado  e n  

s u  c r e a t i v i d a d ,  en  s u  l i b e r t a d  de  expresa r ,  para  pasar  a hacer  fo r -  

m a s  y f i g u r a s  que l e  son impuestas,  diseños a l o s  que t i e n e  que recu  - 

r r i r  para  poder mantenerse e n  e l  mercado. S in  embargo, cada p ieza  

t i e n e n  e l  s e l l o  o r i g i n a l  propio de t r a b a j o  manual. 

L a s  condiciones mater ia les  e n  que v ive  e l  a r t e sano ,  s u  s i t u a c i ó n  

de explo tac ión  que hemos d e s c r i t o  e n  los  c a p í t u l o s  a n t e r i o r e s ,  l i m i t a  

s u  capacidad de crear y p e r c i b i r  l a  c u l t u r a .  E l  d e s a r r o l l o  d e l  cap i -  

t a l  qu iebra  l a  :slunLdad e n t r e  l a  base  económica y l a  representac ión  

c u l t u r a l .  A l  v e r s e  e l  a r t e sano  desposeldo de l o s  medios mater ia les  

para produci r ,  se ve desposeldo de l o s  medios mater ia les  para  l a  

c reac ión  s imbólica.  

F ren te  a es ta  s i t u a c i ó n  económica, s o c i a l  y c u l t u r a l ,  pocos s o n  

los a r t e sanos  que pueden s e g u i r  haciendo p iezas  de gran v a l o r  e s t é t i c o  
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en las cuales se muestre la habilidad manual y la calidad en el traba - 

jo. La mayorla de los artesanDs limita su inventiva a la necesidad 

de reproducir piezas que sean comerciales. Sin embargo, no hay que 

dejar a un lado el hecho de que cada pieza tiene el sello de su crea- 

dor, cada pieza muestra la habilidad manual del artesano, cada pieza 

lleva inserta la forma en que el artesano percibe su realidad e inter - 

preta lo que le rodea. El imprimir a cada pieza algo especial, el es- 

fuerzo por hacer algo distinto, implica eh s í  una actitud contestata- 

ría frente a la clase dominante. En la medida en que la artesanía es 

parte de la expresión cultural de la comunidad se convierte en una res - 

puesta frente a la cultura de masas que se le quiere imponer tanto en 

su producción como en su vida diaria. 

Actualmente hay una gran diversidad de formas y figuras tanto 

original de los artesanos, como inspiradas en otras de fuera, que mues - . 

tran una gran capacidad de creación y una gran habilidad manual, sin 

embargo, su situación económica, el control que ejerce el capital co- 

mercial sobre él, loslimita cada vez mbs. 

El hecho de que la producción se diversifique y se cambie de for - 

mas y figuras no es en SI signo de una pérdida cultural o de una de- 

formación de nuestro folklor lo que importa es saber como y hacia qué 

cambian los productos artesanales. Lo que el hombre produce cambia 

conforme las necesidades del hombre cambian y no se puede esperar que 

el artesano produzca lo mismo que hace un siglo. Sin embargo, el he- 

cho de que el artesano, tenga que limitar su creatividad a imitar 

formas y figuras que la sociedad de consumo nos impone y tenga que re - 

ducir la calidad de sus productos, si significa entonces, una pérdida 

de gran valor: la capacidad de crear, de hacer algo nuevo, de expre- 
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car. Se pierde poco a poco parte de nuestra identidad cultural. 

Así tenemos que tanto en € 2 1  aspecto económico, como en el cultu- 

ral, la producción artesanal se ve constantemente amenazada, sufre 

un constante deterioro y deformación, pudiendo llegar a desaparecer 

en el futuro. 

Aún y cuando sólo el 2 7 %  de la población económicamente activa 

de RAyón son artesanos, todos !>US habitantes se identifican como ta- 

les, ya que la mayoría ha sido alguna vez artesano. La artesanía los 

identifica y diferencla de los dembs pueblos, les dá una caracterfsti - 

ca propia que ellos valoran mucho. Para la mayoría de los artesanos 

el perder su libertad de creación y expresión, el tener que cambiar 

sus productos y la calidad deellos, es también una pérdida de su per- 

sona, de su identidad, de su historia. 

Como Grassi subraya: 

Todo grupo social que ha sufrido alguna degradación 

o que ha desaparecido, representa algo que se ha 

perdido para la historia del hombre y ,  por lo tan- 

to, para todo aquello que explica y justifica la 

historia de nuestra existencia. (citado en Foldo- 

ri 1 9 8 2 :  157) 

Poco a poco el desarrollo del capitalismo va abarcando todas 

las formas de producción, sometiéndolas a estructuras de explotación 

y dominación. El capitalismo se expande constantemente, sin dejar pa - 

I s ,  región, pueblo o etniá sin afectar de alguna manera; transforma 

y adapta las formas de producción anteriores a sus necesidades,destru - 

yendolas lentamente. 
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