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iil siguiente trabado se presenta para acreditar l a s  asignaturas 

Ittraba>o de campo" y Itseninario de investigacibn", con e l l a s  Be cs 
bre e l  plan de estudios be l a  carrera de Antropología Socia l  en l a  

Universidad Autbnouia Uetropolitana- Iotapalapa, y consecuentemente 

otorza l a  l icenciatura en dicha discipl ina, 

iil trabajo es resultado de l a  investigacidn real izada en Amate- 

nava d e l  Valle, Ckrfapas, durante l o s  z 2 r i O d C S  escolares lue van de 

mero a ab r i l  de I964 y de nay0 a acosto de l  nisno aiio, 

F : l  ensayo formi parte de una i n v e s t i ~a c i bn  myor  real izada p o r  
c 

e l  Centro de InvestiGaciones y & t u d i o s  Aper iares  en Antropología 

S u v i d .  (CI?U,?iS), y cuyo objetivo :erL+--ral 9s e1 estudio de l a  con- 

forimcibn hist lr ico-cultural  de l a  fr-!-.trra sur. 
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1 ZPITRODUCCIOB 

El de l a s  
. 

artesadarr mexicanar eo un tema muy en boga actue- 

mente,. y en muchos espacios estbn presentes. En e l  memado de con= 

sumo cada d í a  aparecen más productos que se llaman artesanalea; 

por todas'-partes hay escaparatea comerciales. que los exhiben; l o s  

anuncios publicitarios recurren a e l l a s  para atraer l a  atencidn 

hacia e l  producto que ofrecen; e l  turismo, sobretodo e l  extranjero, 

las aprecia y adquiere para l levdrselas "como recuerdo", como l o  

típico;  l os  programas gubernamentales concernientes a l o s  aspectos 

culturales contemplan Su pi?omocibn y sb fomento, buscando canales 

para ha cpmercializacidn y rescatbdolos como elemento de l a  cu l t s  

ra nacional, 

. 

Zn e l  espacio académico se han realizado y r ea l imn  numerosas 

investigaciones que retornan alguno de los  diversas aspectos de l as  

artesanfas; de a h í  que se contemple como problema económico, o en 

su dimensión cultural, o en su relación con e l  ar te .  A continua- 

cidn mencionar¿, en lfneas generales, l a  trayectorfa de l a s  inves- 

tigaciones sobre artesanías en "íkxico. 

La pol ít ica estatal que se ha encaminado, desde los  años 2@s, 

hacia e l  fomento y rescate de l a s  a r t e s d a s ,  f a c i l i t ó  e impulsó 

l o s  estudios sobre el las .  Hasta l o s  años 70s se hicieron trabajos ~ 

de corte monográfico que describían l a  elaboracidn de l o s  objetos 

y sus características f ís icaa solamente; también se hicieron estu- 

dios tedricos que remarcaban l a  importancia de l a  artesanía en re4 

iación con e l  a r t e  popular y la cultura nacional, siempre expresa2 

do el discurso of ic ia l i s ta .  E s t e  discurso Se ha centrado en retomGy i 
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elementos culturales indf genas principalmente , para difundirlos cq 

mo elementos culturales de todo e l  país, como si fueran propios de 

toda l a  naci6n. Algunos autored, acadddcos o artistas,  manifiestan 

esta posicibn, e l  dr, k t l ,  Manuel Gamio, Salvador Novo, Alfonso C a  

80, %.guel Covarru'bias, etcaétsra. . 
_I 

E l  dr. At1 fue e l  iniciador, propiamente dicbo, de l a  revalos 

rizacidn de l a s  artes populares; junto con otros intelectuales de 

l o s  años 20s y con e l  apoyo del  entonces presidente Aivaro aregba,  

present6 l a  primera exposicidn de arte popular en 1921. (INI1950) 

Alfonso Caso, por o t r a  parte, es otro autor representativo de e8ta 

etapa; por los  años 40, consideraba a l a  a r tesada  como una de l a s  

manifestaciones m k  importantes de nuestra cultura y se enfocd a 

"protegerlas y cultivarlas". Señaló los  efectos perjudiciales de 

l a  mercantilizacián de l a s  artesanía8 porque desvirtuaba l o s  ob jei; 

tos artísticos, pero esto 8610 l o  observaba en función del  objeto 

mismo y no considerando l a s  condiciones de l  artesano y la produc- 

cidn misma; para Caso l a  artesanía es un objeto estético, expreell 

si&-de l a  evolución. de >.a cultura - -  mexicana) (Caso 1980: cap. 53. 
La cultura mexicana deriva de l a  mezcla de la cultura indígena p r z  

A 

- -  

/ hispanica y l a  cultura española; entre e l l a s  se da un intercambio .' 
proporcional de rasgos culturales. Esta f ls idn corresponde a la q 

(4.1. se aplicb a l a  arqueología de aquella dpoca, en l a  que l a  b6g 

queda de formas estéticas culturales predominó sobre l a  comprensión 

de las  relaciones sociales y econbmicas. 

! 

L 

A p a r t i r  de los  años setentas, l os  estudios sohe  las artesanlas 

tomaron una nueva orientac ión ,  se iniciaron l o s  estudios  de tipo e- 

conbmico, que consideran l a s  ar tesanfas dentro d e l  contexto capita 

lista y ponen acento en ei proceso de producción y en ias r e l a c i o -  

nes económicas. 

, 
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I 
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I 
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pn I976 aparec ib  un t r a b a j o  de V i c t o r i a  Hovelo, p ca- 

-, que nerecq mencionarse como e l  pionero e n t r e  

los t r a b a j o s  que in tenktan  dar una e x p i i c a c i d n  r e a l  y c o n t e x t u a l i z a  

da de  las  r e l a c i o n e s  en que se vienen desarrol lando l a s  a r t e s d a s  

en nuestro país ,  51 t r a b a j o  de Novelo rebasa los es tudios  monográ- 

f i c o s  de análisis s u p e r f i c i a l e s  o t e n d i e n t e s  a j u s t i f i c a r  l a  p o l i -  

t i ca  e s t a t a l  que se r e a l i z a b a n  desde los primeros años posrevolu- 

c i o n a r i o s .  

Aovelo se preocupa por 3a artesada c o n s i d e r b d o l a  una forma de 

produccidn; s e  p r e p t a  por l a s  r e l a c i o n e s  que se esconden d e t r h  

d e l  o b j e t o ,  cdmo se produce, p a r a  qué y quién lo produce. Desmiti- 

f ica el sent ido  puramente e s t é t i c o  y ornamental del o b j e t o ,  
. 

E1 hecho de l o c a l i z a r  las  r e l a c i o n e s  que subyacen en la elabora-  

c i d n  de artesadas nos l leva a observar los i n t e r e s e s  que circundan 

esta producción, esencialmente l a  i n t e r v e n c i ó n  d e l  Estado,  del ca- 

p i t a 1  comercia l  y de algunos otros s e c t o r e s  de l a  poblacibn. S e d n  

nos d l c e  Novelo, l a s  a r t e c e d a s  han s i d o ' f a c t o r  importante para e l  

d' 

t 

Estado nexicnao en t res  d i f e r e n t e s  etapas :  cozlo un elemento de idea 

t i f i c a c i d n  nac ional  (por l a  necesidad d e  un 9 c t a d o  hornogdaeo!, co-  

mo a r t í c u l o  de exportacibn (debido. a l  i i icrenento tur&fs t i co)  y co- 

no canal izadora  de fuerza  de t r a b a j o  desempleada (por l a  f a l t a  de 
)> 

fientes de t r a b a j o )  (novelo 1976: 1 5 ,  16, 34) . 
La r;rodiiccibn a nivel artesanal en un p a í s  e n  vías d e  d e s z r r o l l o  

cepi ta l j s ta  Genera l a  e x i s t e n c i a  de  un c q i t a l  c o a e r c i a l  que se re- 

produce aproveckend9 la iiisptrsi5n y p q u e ñ a  ; r o d n c t i v i d a d  ctel a r t s  

sanado. 1 3  trclbajo de &welo ta.!ibi&n conte:fi-l-a l a  accibil c,nct-ntra-  

dora (y nuchas veces  ni92oyiblica) %u9 cl c a y i t - 1  cortrc5.81 e j e r c e  

rjara c o x r c i a l i z z r  el 1rc73uct0, obtrni cnir ,  de rJ . l f  3x5 CZI-L?C~?S. 
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El t raba30  t i e n e  un buen análisis e c o d n i c o ,  Obseroa detenidanente 

l o s  diversos  procesos de produccidn y las r e l a c i o n e s  que se entablan 

a su  alrededor. Trata más l igeramente  loa i n t e r é s e s  ideold&cos que 

el Estado t i e n e  en su a f h  de c r e a r  una nación honogénva en todos 

sent idos .  Aun cuando creo que no e s  l a  e s t a t a l  l a  bita fuerza  que 

ingrime e l  empuje de las a r t e s a n f a s ,  s i n o  que también los s e c t o r e s  

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

D e f i n i t i v a a e n t e ,  l o s  factibres econdnicos son importantes en l a  . 

comprensidn d e l  fendmeno a r t e s a n a ,  .pero de ninoma manera son los 

h i c o s .  Porque l a  a r t e s a n f a  se i n s c r i b e  en un s i s tema capital ista,  

p a r t i c i p a  en una s e r i e  de r e l a c i o n e s  que de ninguna manera s e  l i m i -  
. *  

tan al’marco econbmico, también forman p a r t e  de las r e l a c i o n e s  po- 

l í t i c a s  - e i d e o l ó g i c a s ,  c u l t u r a l e s ;  en e l  es tudio  s e  contemplan, ps 

ro no s e  l e s  d a  i g u a l  peso,  

For o t r a  p a r t e ,  el. t r e b j o  de Novelo s e  s o s t i 2 n e  en una t i p o l o g f a  
5 ‘  

que abarca d iversos  casos de l a  producci6n a r t e s a n a 1 : r d a n e n  fani- 

l i a r ,  t a l l e r ,  manufactura; s e  e s t u d i a  un caso de cada t i p o .  3 s t a  

c l a s i f i c a c i ó n  pude ser ú t i l ,  p e r o  como toda  c l a s i f i c a c i ó n ,  s610 co- 

mo instrunento de a n á l i s i s ,  ya que en l a  r e a l i i a d  e s  d i f í c i l  encon- 

trar t - d e s  t i p o s  de produccidn con t a n  d e f i n i d a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  

en realiaad é s t a s  s e  >resentan cezc iadas .  Yo u t i l i a a r í z  e s t a  t i p o -  

logfa cog0 un elemento que r e f l e j a  l a  d i s ~ s r s i b n  y heterogeneidad 

.- 
I 

t 

L 

de los procesos de t r a b a j o  de los p r o d u c t o s  que se l l ~ f l m  a r t e s a n f a ,  

y de l a  heterogeneidad de r a í c e s  y orismes cu7twsles  de los 3isEtt 

nos. Ssta c u e s t i 5 n  n3s l l e v a  a p r e p z t a r n o s  qué e s  ia z r t c d m í a ,  ~ u é  

i d e n t i f i c a  a los o b j e t o s  que a s í  s e  11anan. ya cU9 Si coi?si?2ra-i3s 

e s t a  hsteroúeneidad de  l o s  c b j e t o s ,  en sx y r x c s 3  de p r a d u c c i J n  y . 

rr- sus orízeaes c? i i tura ies ,  :IO :nt l .~ntrr !ss  m i  ::ZT-: litro >ne l e s  sea  

c o s h .  

I 
I 

I 
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A p a r t i r  d e l  estudio de c u a t r o  c a s o s  de produccidn artesanal se 

concluye que este término es incapaz de re f le jar  una produccidn que 

es bastante  d i ferenc iada .  A esta idea,  agrego que la incapacidad de 

r e f l e j a r  no s ó l o  se muestra en el a n á l i s i s  de l a  producci611, en t é r  

minos económicos s i n o  también en términos de l a  producción cultural. 

. 

Novelo expresa que l a  divers idad de c r i t e r i o s  p a r a  d e f i n i r  a las  

a r t e s d a s  se debe a que se hbla de e l l a s  como d~$&?#&f resultaiio y 

no como proceso;  pero aun a s í ,  considerando e l  proceso de procue- 

cidn,  l a  divers idad no se supera. (Bovelo 1976: 242). Hace referen- 

c i a  a un concepto que no d e f i n e  al o b j e t o  y no l o  d e f i n e  no porque 

el o b j e t o  sea d i f í c i l  de d e f i n i r  sino porque e s t m o s  ante  un o b j e t o  

que no t i e n e  una base r e a l ;  e l  concepto f 8 a r t e s d a t J  i n c l u y e  arbitra 

riameñte objetDs d i f e r e n t e s  en frodos sent idos .  

Otro de los t r a b z j o s  r e c i e n t e s  es el d e  lidstor Garcfa Cancl in i ,  

en el c a ~  i t a l i s m o ,  Gs&e tr írbajo merece meucio- 

narse  porque a-mque no e s  un es tudio  dedicado a las a r t e s a n f a s  &ni- 

canente ,  se refiere a l  contexto  e c o n b i c o  y c u l t u r a l  que rodea ai  

. proceso. L a  a r t e s a n í a  es considerada como un elenento que s i n t e t i -  A- 

z a  los p r i n c i p a l e s  c o n f l i c t o s  de las  c u l t u r a s  pogulares a l  incorpo- 

rarse a l  capi ta l i smo.  
! 

. 
Su o b j e t i v o  e s  yroponer una i n t e r p r e t a c i b n  de l o s  c o n f l i c t o s  i n -  

t e r c u l t u r a l e s  en e l  c a p i t a l i s m o ,  part iendo de l a  tesis d e  que e l  cal 

p i ta l i smo dependiente y con f u e r t e s  raíces i n d f p n 2 . s  no avanza s iea  

p r e  eliT9inando l a s  c u l t u r a s  t r a d i c i o n a l e s ,  s i n o  a , royi&doue ,  rees- 

t ruc turandolas ,  reorg'zniza2do s i z n i f i c x i o  ;T funci5n de 15s objetos, 

c r e e n c i a s  y pr6cticass' (Garcfa Cziicllni 1 c 2 :  17). iero taínbi¿n ex ia  

t e n  r espes t es  de 1::s coxunid=-t3cs tzn2f  c j  ~ ~ n r i l ~ . r  -J 211; blc,s :.íc?stissc, 

a l a  doninecibn. 
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acionanüo cu3 1 pisspec+iva parca 

y’  hs&monfa, ne/ parece acertada; sobretodo &ando 88 aplícrs a 1 

pkousms relaoibnados con l o s  paises latinoaniericanoe donde 1 

Xbeloñes 4es i gu~es  entre grupos culZiuralmente diferenokables 8 

ab. A este nive+ se manifiesta notablemente Sa acción dominado 

(bson6micba y cdturaimente) de ull &r\lpo hegeadnico que t rata Be 
&maarse aoao n 

bl ih campeaiaur 

raili meicaaiarnos be resistenola ante las inten$ 

&geneis ao iba, 

. 

Bsta ‘forma 

e d&o Que eonaideke el ‘  contexto y~I%rula l  de l a  

* I+ tesisl de C a + l i n i  68 que las .arte?# 
i 

6 i o i s e s  en l a/  reproducción 80 I 
I c 

ros elementos CUI 

ocial; su run0 

n psicosocial es 

_c 

e ia función tr 

I 
dkgeaas): deflctencias en l a  estructura agraria, necesidades de 

; i p o ,  ‘estfmulo b í s t i c o ,  promocihn estatal. Esta apreciacisn r 

xb vwiós seetokes sociaies interesados en 

Aclngua no bastajdecir que todos éstos elen 

sksteiaaa oapitaltsta, sino que hay que espe 

nierr cancretas <In espacio y tt-paj, para 

n abstr c t o ,  Creo que fQrna parte 1 I 

s 



nizador y constitutivo de un Estado Racional; se t r a t a  de honogeni- 

zar nercados , integrar a l a  población culturalmente , obtener consea 

so para responder y satisfacer las demandas d e  algunos sectores so- 

cialea ,- etcéterc?. 

Respecto a l a  definicidn de artesanía, Garcia Canclini dioe que 

l a  dificultad de definirla se agrava en los b1f;irZos SIOS porque l o s  

productos se aodifican a l  relacionarse con e l  mercado capita l is ta ,  

con e l  turismo, con f o r m s  nodernas de - t e ,  etcétera. Se&n dice, 

es una dsslgnacibn que nació de las  sociedades industriales,  que es 

parte d e l  eurocentrismo clasif icatorio.  

E1 trabajo en cucstibn presenta, desde m i  punto de vista,  un me- 

t o d o ,  una forma de abordar el! es tudio  de l a  c a t u r a ,  desde l a  pres- 

gectiva d e  l a s  desisualdaes y l o s  conflictos entre sistemas cultura 

l e s ,  De &f que algunas izemisas sean rescatables. 

LZ orientación d e  estos dos últimos t rEba  j o s  prrsentados (Rovelo 

y G a r c f u  Cmclini) es  representativa de una nurvs forma de hacer an 

tropologfa. Soil p a r t e  de uza reacción surgida a partir  d e  1968, en 

t!éxico, Se t ra ta  de  buscar un nuevo o b j e t o  de análisis.  Se quiere 

despla zar los estudios  d e  corte culturalista y v i rar  hacia e l  lado -- I * 

econbaico; se t rata  de 9studiar l a  realidad a partir  de l a s  formas - 

nateriales de vida. Decpués d e  éstos se han realiza,io nuevos es tudios  

con difcrrntes  ttxdencias (ubicables d e n t r o  de las  j'a sefialadas). L 

La biblioLTaffa es larga y no cabría un esta espacio; ?or a l l o  bas- 

L 

. .  

terms con estF's c i tas  cczo aiiteceGente d e  l a  Investigsc2bn.. 
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8u dafinicibn ¿bajo qué padmetro 68 dafina, s i  ua objeto e8 artee: 

aanfa o no ? La i-azmh &e buscar una definición r d b a  ti9 u- 

b icar  e l  objeto de estudio y f ac i l i t a r  su investigación. En muchas 

ocasiones se ofrecen definiciones formales que sdlo persiguen su- 

perar ese primer punto; en otros caso8 l a s  definiciones no SOP pro 

cisas, o van de acuerdo a l  inter66 de l  autor, y en las más de l a s  

ocasiones ref le jan parcialmente i o  que l a  artesania es. Por ejem- 

plo, se suele caracterizar a l a  artesanía como un elemento artís- 

t ico,  que expresa un sentimiento t&,y con calidad estética; s i  

bien una artesanía puede contener algo de eso, debe también cons& 

derarse su carácter económico, como actividad y como forma de pro 

duccibn. También e8 c o d n  hablar de 'arte popular, pero e l  ca l i f i -  

cativo de'popular", más que expresar un sector bien definido de - # &a> 
l a  sociedad, ii.eQk.e3ai1h. carga clasista del  término; s i  un arteaa- 

no posee 'creatividad art íst ica y estética no puede aspirar a que 
<' 

su obra sea llamada " a t e "  a secas,por e l  hecho de pertenecer a 

cierto grupo social , económica y culturaduente subordinado. 
b 

tQ dificultad para def infr  artesanía no deviene de una impre - 
cisidn gramatical solamente, también l a  genera l a  divercldad de t :  

objetos que actualmente circulan en e l  mercado con e l  nombre de 

artesanías,yesta diversidad se incrementa constantemente. Muchos 

productos pasan a ser artesanfas y a d  son adquiridos por un re- 

cientemente amplio sector que los consume; incluso en ocasiones 

algunos productos semindustrializados se venden como artesadas )  

también es c odn  e l  que se creen nuevas artesanfas, que son pro- 

ductos hechos con materiales d s t i c o s ,  imitando a l g h  motivo an- 

- 

tiguo y que por e l l o  pasan como artesanfas tradicionales. 
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La heterogeneidad de todo& estos objetos radica en l a  forma 

en que se producen, en e l  proceso de trabajo, en e l  t ipo del  pro 

ducto, en e l  origen del  productor, en l a  forma de comerd%alize 

se, e n  e l  sector que l o  consume, en l a  utilidad que se l e  da, A- 

s í ,  encontramos ob jetos manufacturados, con dibujos modernos, 'pe-73 

ro en apariencia tradicionales y aut6nticos de una . .  localidad, y 

86 venden como artesanías,¿lo_son? Desde e l  punto de vista estric 

to,de que una artesanía es l a  que se produce artesanalmente, con 

trabajo manual, con mínimo herramental, etc, no es artesanía; pe- 

ro  desde e l  punto de vista cod n ,  contemporáneo, sf-.pasa como a s  

tesanía. .) 

r 

E1 a* qf!@i-o$Xf*m~t&X &e l a s  artesadas obscurece e l  delimitar 

l o  &tesanal. E l  definir  e l  objeto se complejiza porque l a s  relas; 

ciones en que se desarrollan l a s  artesadas también se compl&jizan, 

Creo que l a  d i f i cu l tad  para de f in i r  las a r t e s d a s  es  parte de l * -  

problema mismo de en qué condiciones las a r t e s d a s  se desarro- 

llan actualmente;- l a  complejidad de los prrocesos soc ia les  y econó- 

micos que las  emarcan, complejizan e l  concepto mismo. 

t 
. I  - . .  

.* Psrra_comprender e l  papel de l a  producción artesanal contempo- /- 

r h e a  y su- ubicación dentro del sistema bo c i a l ,  es necesario con- 

textual i zar la  en sus relaciones actuales, 

E l  objet ivo de l a  siguiente investigacidn es ubicar l a  actual  

produccidn de ar tesadas  dentro de l a  formacidn econdmica social 

mexicana; se trata de averiguar e l  papel que desempeña dentro de 

esta  foraacibn. 

Se preterde comprender las fo rms  esgecíflcas en qÚe la produc- 



cidn de artesanfas, como un elemento que no es tipicamente capita- 

l i s t a ,  se inser ta  y gart ic ipa  en e l  desarrol lo d e l  capitalismo me- 

xicano, como producción econdmica y como producción cultural.. ¿Qué 

modalidades económicas y culturales adquiere l a  produccibn de arts 

sanfas en su participacidn de l a  v ida  soc ia l  y económica del  Mexi- 

co actual? 

La hipótesis que guía este  trabajo es que l a  producción de artg  

san ias ,  aun cuando no es una forma típicanente capi ta l is ta ,  parti-  

cipa de l a s  relaciones socia les y económicas capi ta l is tas  y se in- 

serta a e l l a s  en un carácter de subordinacibn, manifestando modali 

dades específicas-, Anoto. dos aspectos: 

Por una parte, en términos econbmicos, l a  produccibn artesanal 

se presenta como una forma económica propicia para l a  extraccidn de ' 

excedente y para l a  acunuiación y concentracibn de capita l ;  adqui- 

riendo esta modalidad, se manifiestan nodificaciones en la organi- 

zacidn de l a  produccibn tradicional. 

Por otra parte, en términos culturales, los objetos artesanaies 

pasan a ser u t i l i zados  con f ines  pol ít ico-ideológicos p o r  l a  socia 

/ - ..- 
dad en general, a l  convertirse en sfnbolos de identidad cultural,  

nacional] adquiriendo esta modalidad, se efectúan modificaciones 

en e l  producto t rad ic ionz l  y en su contenido cultural l oca l ,  

Desglosando estos dos aspectos: . 
De primer momento, e l  término "producción de artesarifas" me su- 

g ie re  aquel periodo h is tó r i co  precapita l ista donde ex i s t í a  l a  uní- 

dad de producción campesina, autosuficiente; en l a  que.residfa l a  

producción de alimentos y utens i l ios  nesecarios para la subsisten- 

c i a  de l a  unidad doméstica. Babfa unidad entre l a  abglcultiira y l a  

industria (artesanal). 

La ;roduccibn Eirtesani se i::scri>ia en este t i p o  Ge re laciones 



sociales y de produccidn y se l e  denomina artesanal por l a s  peculia 

ridades en l a  forma de producir inat~umentos, utensi l ios y ropas: 

e l  trabajo l o  real izaban los miembros de l a  . '  .unidad, e l l o s  nis- 

mos obtenían l a  materia prima y la trabajaban, los instrumentos u t i  

l isados eran rudinentarios (hechos en casa), trabajaban manualmente 

por l o  que sus maaos debfan ser habilidosas, la escasa div i8i6n de l  

trabajo se establecfa de acuerdo al sexo y l a  edad, se conocían to-  

das las e.tapas de la produccibn, y desde luego, e l  objeto producl- 

- 

do se consumía ai. i n t e r i o r  de la unidad o en la localidad. 

Despddds, histdricamente dado, se diluye esta  forma de produccibn, - 
emerge e l  ca9italismo separando la agricultura de l a  Industria a l  

dividir e l  trabajb entre ciudad y oampo, Los anteriormente artese- 

nos pasan a ser  trabajadores l i b r e s  ( l ibres de sus medios'de pro- - 
duccibn y de vender su fuerea de trabajo) al serv ic io  de los naciep , 

t es  empresarios capi ta l is tas ;  ya no se producía para s í ,  sino para 

e l  capi ta l is ta  que canalizaba l a  producción en e l  zercado, donde se 

obtenían los medios de subsistencia, Se desarrol la  l a  gran produc- 

cibn. 

En la actualidad, y en e l  caso de a6xico concretaente,  se aso- 
.-- 

c i a - l a  producción artesanal con l a  unidad de produccidn c 

autosuficiente; se considera que l a  produccibn artesanal es parte 

de un modo de producción no cap i ta l i s ta  que se artmcula con e l  modo - 
de produccidn cap i ta l i s ta ;  se hace referencia entonces a la ar t i c g  

lacidn de modos de produccibn. 

Me incl ino por o t ro  punto de v is ta ;  considero que s i  bien es f!f. 

c i e r to  que l a  producción artesanal como una forma de producir, no 

presenta l a s  oaracter fs t icas  t fp i cmente  capita l istas,  no puede sug 

trzerse de las re laciones sociales y de groduccih capi ta l is tas  que 

dominan l a  foraación econdnica s m i a l  zexiccrna, La produccibn arts e+ 



s a n d  se inserta a l  capitalismo como una forma de producci8n no c a  

pi ta l is ta .  Bl modo de producción precapital ista no puede e x i s t i r  

como t a l  junto a i  capitalismo porque l a s  relaciones socia les y de 

groduccibn dominantes son l a s  capita l istas;  l o s  elementos no capi- 

t a l i s t as  se presentan parcialmente, no.doninan e l  conjunto de l a  

formación s o c i d  mexicana. '- y 

Un modo de produccibn no se compone únicaraente de algunos ras- 

gos; se compone del t o t a l  de l a s  relaciones socia les (entre l o s  ho& 

bres) y l a s  relaciones de producción (entre e l  hombre y l a  natura- 

leza)  de una sociedad, en un periodo histór ico concreto. Un modo de 

producción t iene  la capacidad de autoreproducirse ain l a  necesidad 

de otro modo de produccibn; es una categoría h is tó r i ca  y abarca l a s  

relaciones de una sociedad en su conjunto, no porciones de e l l a .  
- 

Considero entonces que en l a  formación socia l  mexicana ex i s t e  un 

modo de producción cap i ta l i s ta  (que es e l  dominante} y fornas de $ 

produccidn no capitai istas ' (que se l e  subordinan). En e l  caso de l a  

produccidn artesanal, ésta- es una forma de produccibn no cap i t a l i g  

t a  (por l a s  caracter íst icas del proceso de elaboracibn); pero in- 

serta- en e l  capitalismo (por l a s  característ icas generales de l a  /. 
producción y l as  relaciones sociales en i .que se desarrolla). 

según Marx, en l a s  rormaciones econónicas mec  a- i s tag ,  una. 

de l a s  condiciones necesarias para l a  emergencia de l  cap i ta l  es  l a  

diso'ltcción de l a  corporación artesanal; es decir ,  se necesita que 

e l  lbroductor directo se separe de I) sus nedios de producción 2) su 

objeto de trabajo y 3)  sus medios de subsistsncia (Earx 1981:76). 

- 

Es entonces cuando e l  trabajador se presenta como doblemente lJ, 

bre ( l i b r e  de sus medios de produccidn y de vender su fuerza  de tra 

L.Z"C, t . ,  .! 7 
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bajo). Z l  trabajo asalariado es factor determinante en l a  produe- 

cidn capi ta l is ta ,  ya que es de donde se extrae plusval fa  (trabajo 

excedente no remunerado), 

cidn de plusvalía, ya que los individuos se enfrentan como perso- 

nas l ibres ;  s in  produccidn de plusvalfa, ninguna ~;roduccibn capi- 

talista,...el dinero no puede transmutarse en capi ta l  s i  no se in-. 

Sin trabajo asalariado, ninguna produg 

tercambia por capacidad de trabajo.. ." (Llarx I979:38) 

La producción cap i t a l i s t a  también &pl ica  i a  produccidn de mer- 

c a n c í a ~  (ésta es l a  categoria más simple que caracter iza a l  capit- 

lismo). Las mercancías contienen valor  de uso, pero sobretodo, re- 

presentan va lor  de cambio y éste se determina de acuerdo' a l  tiempo &. * 
socialmente necesario para producir:íia mercancfa. 

- 
Desde ts ta  prespectiva, l a  produccidn artesanal mexicana no cog 

t iene  elementos propiamente capi ta l is tas  porque en e l l a  no se pre- 

senta e l  trabajo $f&$w~@# asalariado, por l o  tanto no se extrae 

plusvalfa y los  productos no son nercancías. 

Pero también es incorrecto re fer irnos a' l a  produccidn: artesanal 

como netarnente pPe@a33ta%2sta ya que no manifiesta plenamente los 

rasgos de ese modo de produccibn; ao es una produccidn p 

consuno, no se ubica en una unidad de prbduccih autosuficiente; 

l os  productos artesanales circulan en e l  mercado capi ta l is ta ,  no . 
son producto excedente exclusivamente sino que se producen e s p e c i a  

mente para l a  venta 

c 

cl/ 

adern& interviene e l  cap i ta l  conercial. 

De t a l  nanera que l a s  condiciones especí f icas de l a  producción 

artesanal en Cí&ico no pueden amoldarse a ninguno de l o s  csqueaas 

anteriores) es necesario conocer l a s  eonciiciones concretas sue gnf 

an e l  desarrollo 3e l a  produccibn srtesar,al .  



Es necesario considerar e l  acter de l  desarrollo del  ca 

pi ta l isno en E;Idxico; p o r  una parte, Edxdco se desarrol la como país 

dependiente con respecto a l  desarrol lo de l  capitalismo mundial y 

por o tra  parte, está marcado por tres s ig los  de co~onizacidn. 

Durante e l  periodo colonial  e l  desarrol lo econdmico se bas6 en 

la expiotacidn y exportacidn de metales preciosos a l a  metrbpoli. 

E l  desarrollo industr ia l  fue mfnimo, se v i o  obstaculizado por los 

intereses de l a  metrdpoli que no deseaba competencia para l a s  manu= 

facturas españolas; l a  produccidn agr íco la  se organizd en grandes 

haciendas que ocupaban peones y, en una etapa, ex i s t i d  l a  encomieq 

da y e l  repartimento. 

Durante l a  &poca independiente e l  desarrol lo del capitalismo 88 

v i o  obstruído por l a  escasa inversidn de cap i ta l  nacional y, espe- 

cíficamente en e l  agro, se caracterizd por l a  explotación intensi- 

va  de Fuerza de trabajo despojada de sus t i e r r a s  y de sus medios de 

producción, p o r  parte de los lat i fundistas (E. Bartra 1972) 

Cuanito México entró a l a  drbita del cap i t a l i sm expansionista 
Y 

i(muidial) conservaba formas econdrnicas Iatrasadas ( t*atrzsadas' res- 

pecto del desarrollo capitalista). En l a  división internacional del 

trabajo;'Mdxi pas6 a ser abastecedor qe materias primas, éste  fie 

e l  papel &e le asignaron las grandes potencias industriales; Ud- 

xico era agroexportador ar importador de manufacturas. 

~ 

/' 

t 
- 

L 

En este marco, l a s  formas econdmicas no se desarrollaron a l  pa- 

re jo ;  ante un desarrol lo industrial  y a p f c o l a  en alguno3 sectores, 

tazbidn existen formas tradicionales; l a  l í n e a  de desarrollo que 1. 

l l e v a  e l  país ha permitido l a  existencia de dichas fornas, ya que 

l a  industrialisacidn se levanta sQbre las fornas a p f c o l a s .  En los 

aTos 40s, geriodo de sustitución de i qor tac ianes ,  Lídxicr, exporta 
.' 
3 
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manufacturas y ,  entre e l l a s ,  artesanias. Estas se  c o t i z a n  en e l  mer 

cado extranjero por l a  demanda d e l  s e c t o r  t u r í s t i c o  que l as  apre- 

cia. Wsf, las  artesadas contribuyen a aunentar las  divisas d e l  país. 

Ante l a  crítica s i t u a c i d n  d e l  agro, la artesanal se c o n v i e r t e  e n  a 
na actividad importante porque c a n a l i z a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  desemplea 

da. 

No se puede d e c i r  que l a  artesanfa se encuentra  en un monento de 

d i s o l u c i ó n ,  n i  que t ienda a él, porque est6 inmersa en r e l a c i o n e s  

capitalistas; l a  producción de artesanias no necesariamente t i ene  

I 

qua desaparecer ;  actualmente l a  produccidn artesanal se  mantiene,a 

decudndose a las condic iones  que l e  marca e l  capitalismo--mexicano. 

L a  producción artesanal se subordina a la producción capitalista. 

' 

k - . s e n t i d o  e s t r i c t o ,  los prod o r e s  de a r t e s a n f a s  son pequeños 

productores independientes ,  que poseen sus medios de produccibn y 

e l  producto de su t r a b a j o ;  no es un a s a l a r i a d o ;  pero e n  términos o& 

j e t i u o a ,  -w) t i e n e  e l  c o n t r o l  sobre ellos porque el c o n q r c f a n t e , 3 i g  

terrnediariol.dirige l a  producción, su cant idad y e l  t i p o  de produc- 

t o ,  concentra  la producción de l o s  productores dispersos .  

1 I' 

I 

En ocas iones  se suele aplicar-a esta s i t u a c i ó n  l a  tesis  de , 

subsuncidn formal d e l  c a p i t a l  e laborada p o r  RIarx, pero dejándo 

l l evar  por l a  o r t o d o x i a ,  esta t e s i s  no es del todo aplicable a 

a n o s  casos  ya que supone l a  e x i s t e n c i a  d e l  t r a b a j o  a s a l a r i a d o ,  

una forna  inc ip iente ;  es ta  t e s i s  se aplica a una primera etapa de3 

* 

capi ta l i smo,  cuando los artesanos est& bajo l a  d i r e c c i ó n  de un ca 

p i t a l i s t a  y r e a l i z a n  t o d o  e l  p r o c e s o  de e laborac ión  d e l  objeto, sa 

pone e l  pago d e  un salario aun cuando e l  groceso  l a b o r a l  no presea 

t a  modif icaciones  profundas. En p a l z b r a s  de Llarx: 

"Otro e j m p l o  e s  el del ca,nital co .xrc ia i ,  por cuando hace 
pedidos a una s e r i e  d e  p r o d u c t c ~ r e s  d i r e c t 3 s ,  reúne luego 



productos y l o s  vende; a l  actuar de esta  suerte puede también 
adelantarles la materia prina e tc ,  e incluso dinero. La re la-  
cidn cap i t a l i s t a  se ha desarrollado, hasta c i e r t o  punto, de esy 
t a  forma, que a u5 y allá sigue constituyendo aun l a  fase de 

poco en es te  caso estamos ante una subsunsidn formal. de l  trabajo 
a l  cap i t a i ?  (Marx 1979r58) 

transicibn hac 9 a la re lac ión cap i t a l i s t a  propiamente dicha. T ~ J D  

Generalmente las artesadas representan un rasgo cultural  local  

que i d en t i f i ca  é tn ica  o socialmente al grupo productor; una a c t i v i  

dad real ieada tradiCiOZIaheAte por u11 grupo soc ia l ,  en l a  que se 

manifiestan elementos culturales y soc ia les  propios; pero en l a  ti& 

tualidad e l  contenido cultural  Be l a s  artesanfas se modifica o des 

aparec'e; esto es, la actividad, como actividad culturai , .y  e l  ob& 

t o  mismo, sufren transformaciones al enfrentarse a nuevos espacios 

socia les y cuando 3ia produccidn ecocKe:*Lca adquiere nuevas formas. 

Cuando las artesanias dejan &a ser objeto para uso personal, c q  

do se nasif ican y se producen para l a  venta, cuando son otros sec- 

tores  sociales los que l a s  consumen con propdsitos particulares, 

entonces se manifiestan modificaciones en el producto y en la ac- 

t i v i d a d  misma, en l a  re lacidn entre e l  objeto y e l  productor. 

, 
-c 

Esto no ~ 6 1 0  sucede con 13s artesanias, también sucede con o- 

t r os  eicmentos cuituralzs loca les  como l a s  fiestas, i a  música, l o s  

ba i les ,  etc. Todos estos elementos se incorporan a l  capitalismo mg 

dificándose, y no siempre destruydndose; recordando a García Cah- 

c1ini:"el capitalismo dependiente y con fuertss ra f ces  indígenas 

: 

% 

no avanza siempre elininando las culturas tradicionales,  sino aprp 

piandose, reestructurhdolas,  reor$anizando s i m i f i c a 3 b  y función 

de los objetos, creencias y pribticas." (Garcfz Culc l i i í i  1982: 17) 

Cuando todos los elementos se cmerc i z l i s zn ,  cuando gasan a ser 

zona tur ís t ica ,  atribuphüoselus 3tra funcibn y otro  s igpi f icaüo,  

diferente a i  que les da el grupo l u e  l o s  o r i a n b ,  lo tradicional se 



' .  

ites pQginas 88 preixeq%a u caso especif'ioo d 

as, domie se obsemar,b l a s  condiciones y cara 



4) FUULIZACION DEI LA I ~ S T I G A C I O l ?  

Para r e a l i z a r  l a  i n v e s t i g a c i d n  se cons ider6  en primer l u g a r ,  los  

aspectos  concre tos  que p r o p i c i a n  la a c t u a l  produccidn de a r t e g d -  * 

as; e s t o  es ,  una precaria e s t r u c t ú r a  en e i  sectbr a g r a r i o  lo que 

c o n l l e v a  i n s u f i c i e n c i a  en las f'uentes de enpleo,  y la formacidn de 

un amplio mercado consumidor de o b j e t o s  a r t e s a n a l e s .  La a c t i v i d a d  

ar tesana l  se m a n i f i e s t a  como a l t e r n a t i v a  que ocupa fuerza de traba 

j o  ante  l a  d e f i c i e n c i a ' d e l  s e c t o r  a g r a r i o  ( aun cuando no r e s u e l v a  

el problema), pero para que la actividad se d e s a r r o l l e  también es 

n e c e s a r i o  un mercado consumidor que absorba l a  produccibn. 

Bn segundo lug&, las características de l a  actual produccidn 

artesanal se n a n i f i e s t a n  en e l  proceso de produccidn y en l a  orga- 

n izac idn  d e l  t r a b a j o ,  por e l l o  se r e v i s a r o n  la8 d i v e r s a s  etapas de 

l a  produccidn y los grupos s o c i a l e s  que en e l las  i n t e r v i e n e n ;  así  

.como l a s  modalidades d e l  proceso de e laborac idn  d e l  Productoc y l a  

- 

i actuacidn d e l  capital c o a e r c i a l .  1 

I 

En t e r c e r  l u g a r ,  se tratd de u b i c a r  l a  i n p o r t a n c i a  de l a  produg ~ 

c i d n  artesanal  a l  i n t e r i o r  de lo conunidad, CODO actividad econd 

m i c a , - c u l t u r a l ,  s o c i a l ,  r e i i g i o 8 a ;  en este c a s o  l a  actividad tr 

c i o n a l  podría  a a n i f e s t a r  t r a n s f o r n a c i o n e s  

duccidn m a t e r i a l  tarribten l a s  manifestara .  

r . 
momento en que s u  p 

- 
Por úl t imo,  se observb cdmo se conciben l a s  artesanias f u e r a  de 

su contexto  l o c a l ;  cdmo se c o n s t i t u y e  e l  s e c t o r  demandante y qué 

preocupacidn 'guía su est imacidn hacia los ob j e t o s  a r t e s a n a l e s .  -;n 

este aspecto se consider6  la labor de l o s  orgmisxos sbrrna? lenta -  

l e s  
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E1 t r a b a j o  de i n v e s t i g a c i ó n  se r e a l i z ó  en dos n i v e l e s ,  Por  u- 

na parte s e  h i z o  t r z b a j o  b i b l i o g r á f i c o  y documental, principal- 

mente como apoyo t e 6 r i c o  y sobre l o s  e s t u d i o s  que tratan e l  tema 

de l as  artesadas;  también se r e v i s a r o n  documentos sobre  las po- 

l f t i c a s  gubernamentales hacia las  artesanía$. 

Por o t r a  p a r t e  se r e a l i s 6  t r a b a j o  de campo en la zona de es tu-  

d io  donde se observó las  caracterfsticas p a r t i c u l a r e s  de un c a s o  

de producoibn de a r t e s a n i a s ;  l a  i n v e s t i g a c i ó n  se r e a l i z d  en Ama- 

tenango d e l  Valle  * Chiapas , pueblo da a l f a r e r a s ,  

E l  t r a b a j o  de cmpo se bas6 en e n t r e v i s t a s  formales e informa- 

l e s ,  con observat ibn  p a r t i c i p a n t e .  

5) ESTRUCTURA DE LA EXPOSICIOX? 

El orden en que se p r e s e n t a  l a  expos ic ión  no va de acuerdo a 

las ideas  genera les  que se plantean a l rededor  d e l  t e n a  t r a t a d o ;  

la exposic idn sigue uñ orden e t ñ o g r & f i c o ,  t 

Bn l a  priaera p a r t e  s e  ubica l a  zona d e  l o s  a l t o s  dentro d e l  

Bstado de Chiapas, y luego se u b i c a  a Amateanarigo d e l  Valle den- 

t r o  de l a  zona de l o s  a l t o s ,  Se presentan características genera- - # 

4'- 

les sobre e l  l u g a r ,  su aspecto  f í s i c o ,  l a  or&nizacidn p o l i t i c a  y 
! 

l a  conservacidn de t r a d i c i o n e s .  S e  hace: r e f e r m c i a  a l a  organiza-  

c i ó n  familiar y su importancia en l a  vida s o c i a l  y económica, más- 

no coño una unidad de produccidn a u t o s u f i c i e n t e .  Se d a  una visibn 

genera l  sobre l as  a c t i v i d a d  económicas que se r e a l i z a n  y se anota 

l a  precariedad de l a  e s t r u c t u r a  agraria. I 

En l a  segunda p a r t e  se d e s c r i b e  e l  proceso de produccidn d e  

l o s  trastes de b a r r o ,  desde l a  o b t e n c i b í h  de l a  materia priner. 
hasta l a  cozicrc ia l izacidu d e l  producto; se hace r e f e r e n c i a  a las 



il L _--.----.---------- 

ab 
c a r a c t e r f s t i c a s  en l a  organizacibn d e l  t rabci jo  ( r i t a o  del t r a b s j o ,  

d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o ,  t e c n o l o g i a ,  e tc )  También s e  hace r e f e r e n c i a  

a i "comercio ,  r n  p a r t i c u l a r  l a s  formas de c o m e r c i a l i z a r  y las  car- 

terfs t icas  de los comerciantes como concentradores d e  la producción. 
- 

Este, apartado t i e n e  e l  objeto de u b i c a r  l a s  acaracterfsticas p a r t i -  

culares que adquisre l a  producción d e  a r t e s a n f a s  en un c a s o  concre- 

t o ;  c u á l  es e l  proceso de produccidn y qué elementos i n t e r v i e n e n  en 

61 O 

la +erccfa-parte se plantean o i x o s  elementos que junto c o n  las 

condiciones econbnicas ,  han in tervenido  en e l  auge de los productos 

artesanales; e s t o s  elementos son l a  demanda de c i e r t o s  s e c t o r e s  so- 

ciales que estiman-las a r t e s a n i a s  y que conforman un anplio mercado 

-y l a  l a b o r  de promocidn d i r i g i d a  por los organismos gubernamentales; 

. -esta labor, aunque no genera directamente  &a producción ae a r t e s w s  
- 

as, s í  contr ibuye a i n c e n t i v a r  y aumentar l a  produccibn, 

En l a  c u a r t a  parte se presentan las conc lus iones ;  se trata d e  ea 

globar  l a  exposic ibn y de  p l a i t e a r  alguna$ r e f l e x i o n e s  sobre l a  pra 

duccidn de a r t e s a n f a s  en % x i c o ,  sobre l a s  c i u a c t e r f s t i c a s  que ad- 

quiere  en su i n s e r c i d n  d. d e s a r r o l l o  capitalista.  

I 

. /--. . 

. 
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Ii.AMATE"W - 
4 3, UBICACION Y DATOS GIXZRALXS 0 

B1 estado de Chiapas se caracteriza por un desarrol lo  histór ico,  

econdmico, soc ia l  y c u i t y a i  que l o  ident i f ican como tal. Aun así ,  

no pue'de considerarse homogdneo; sus diversas regiones t ienen ca- 

racter$sticaa culturales y econdmicas muy particuiarea y entre e- 

l l a ~  se vinculan. 

- 

E l  desarrollo económico de l a  entidad tampoco es parejo; ex is te  

una diversidad de relaciones econdmicas combinadas con diversas fox 

mas po l í t i cas  y culturales. Así, mientras l a  zona de los a l tos  l a  

conatituyen predominantenente comunidades indfgenas cuya actividad 

es agrícola3 l a  z8na de l a  depresión central  es ganadera y se o r a  

niza en grandes haciendas; e l  soconusco se caracteriza p o r  l a  pro- 

duccidn de café  y algodón en fincas de propietarios extranjeros, 

* 
i 

En términos culturales, e l  estado, de Chiapas l o  conforman pan -- 

cantidad de 'grupos dtihicos, l a  mayoría d é  ellos descendientes del  

grupo mayanse. En e l  norte de l  estado se  l o ca l i z a  l a  zona chol  y 

xoque; en e l  centro y este se l o ca l i zan  l o s  t z e l t a l e s  3: t z o t z i l e s ;  
I 

en l a  -zona s u r  los mames; en e l  es te  los lacandories; éstos  entre 

Sn la zona s u r ,  en e l  Soconusco trunbien hay una varizdad de 
b 

nacionalidades ( actualmente son más los descendientes de e l l a s  que 

l o s  Óriginarios), alemanes, chinos, guatemaltecos. Y e l  resto  d e  l a  

poblacidn es  nestiza'mexicana. 
I 

Esta diversidad Bu'jtural y econdmica l e  conf iere cz rzc te r f s t i cas  

m y  diversas a toda l a  entidad. 

. 





- 

Amatenango del  Valle, pueblo de diareras,  se localiza en 

los  altos de Chiapas. Esta zona est6 coaprendída por cerca de I 5  

municipios aledaños a San Cristobal de Las Casas. La población 

es indígena mayoritariamente, perteneciente a los  grupos 1ingÜh- 

ticos tzelta l  y tzotei l ;  sólo en San Cristobal y en algunas cabe- 

ceras municipales l a  población es mestiea o”ladina”, como nos lla- 

m a n  los  indfgenas. Astas diferencias Qtnicas agudizan los  proble- ‘ci 

\ 

mas polfticos, económicos y sociales que hacen del &ea una zona 

conflictiva, caracterizada por l a  explotación y discriminación que 

los  ladinos ejercen sobre los indígenas .. 
t 

’En toda l a  zofia l a  comunicacidn es dnima: lo4 caminos entre . -  

arretera de, San 
- I .  

los pueblos son de terracer 

Cristobal a Cham+La 3 a Zinacantan (io8 pueblos más importantes ts * 

rjlsticamente) A&&ii88, l a  carretera Panamericana conecta l a  ciudad 

de San Cristotaf. con hur’f1.a k t i é r r e z  (& noroeste) y con Comith 

(al sureste), En algunas cabeceras municipales hay servicio de co- 

rreo y radfocomunicación. Ray una línea de transporte, de segunda 

clase, que comunica San Cristobal con algunos pueblos de l a  zona, 

5 

. a  

/-- - .  -_  
- 

Los servicios médicos gubernamentales son escasos, y mucha8 . 
vece8 son rechazados por l a  población indígena que prefiere acudir 

a los mddicos de su comunidad; funcionan algunas clínicas del IMSS- 

Coplamar y centros de salud de l  iO . SA .  

El índice de alfabetismo l l e ga  al 5m, y s e d n  un estudio del 

CnS, Sb10 e l  45% de .la población es alfabeta-.(CIES 1980;42), Se& 

e l  X Censo general de población, en el estado, en 1983, e l  51.?% de 

l a  población indígena mayor de 5 años, ere bilingüe 
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I. 

Chiapas es un estado con gran vadedad ecolbgica, clim&ica 

y geogr&rica, y con gran cantidad de recursos naturales. En thni- 

nos de producción, se caracteriza por l a  actividad agrícola, sien- 

do mínimo su desarrollo industrial, E l  caf6 es e l  principal produs 

t o  en términos de valor, y se localiza en e l  Soconusco al  sur,y en 

e l  norte del estado; en términos de superficie cultivada, el maíz 

es e l  producto principal (CIES 1980: 3). 

En l a  zona de los 'a l tos  predomina l a  producción agrícola, e l  

maíz es e l  principal producto y también es importante l a  producción 

de hortalizas, como l a  zanahoria y l a  col. Estos cultivos se. loca- 

l izan en pequeñas' parcelas, donde predomina l a  propiedad' e j idal  s~ 

bre 1% propiedad privada y comunal. La extensión de l a  parcela ej& 

da1 va de entre 1 y 2 hectáreas, en promedio. 

La precaria situación agrícola y l a  f a l t a  de otras fuentes de 

empleo inducen l a  migración hacia otras zonas del estado y hacia 2 

t ros  estados (Oaxaca y Tabasco), Así, loa altos se abastecen con su 

propia fuerza de trabajo, pero también abastecen otras zonas, sieo 

do elevados los  índices de migración. 
F . La.agricultura absorbe l a  mayoria de l a  fuerza de trabajo, mag -- 

cuiina principalmente; i a  otra parte, fdmenina,por i o  reguiar, se 

dedica a otras actividades, sobresaliendo l a  artesanal j de texti les,  - 
Una parte de l a  produccidn es para e l  autoconsuno y otra para co- 

merciar en los  mercados de l a  zona; con e l l o  se compra otros pro- 

ductos necesarios, como ropa y alimentos. 

En San Cristobal e l  comercio es  l a  actividad m8s importante, 

a l l í  se realiza gran parte del comercio de l a  zona. Sobresale e l  

comercio de artesanfas, sobretodo en l o s  úl-tirnos I O  a3os;desde 
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entÓnces se han instalado muchos comercios para el las.  La precario 

dad del traba30 agrícola y l a  afluencia t d s t i c a ,  extranjera más 

que nacional, favorecen l a  produccián y comercializacibn de artesa 

d a s .  Hay objetos que más se Eolicitan y por l o  tanto son los que 

se orientan a l  mercado en mayor cantidad. Bel trabajo realizado por 

indígenas, l o s  texti les  y l a  a l farer ía  son los  mas solicitadde; ps 

ro tarnbidn se elaboran, morraletas, soíibreros y cestos de palma, 

instrumentos musicales; etcaétera) est08 productos son para e l  cog 

sumo personal. En San Cristobal también se realizan traba308 arto 

sanales; cada barrio se caracteriza por un oficio:  peleteros, tala 

barteros, herrero's, alfareros; hasta hace treinta años todada  se 

encontraba una organización bien definida que ahora está desapare- 

ciendo, En los comercios también se localizan artesadas de otros 
~ 

lugares de l a  república (Michoach, Oaxaca, Guerrero) y de Guatemg 

la .  

San Cristobai también se caracteriza por su población flotan4 
J te,  son turistas que pasan semanas y meses,y defe5os"que residen 

por varios años. Estos sectores influyen sobre los patrones cultu- 

rales de l a  poblacibn, como se verá más adelante en e l  marco de l a s  - - ' * .  

artesadas. ? 

. 
Amatenango del  Valle se localiza a l  sureste de san CristOh1, 

Amatenango cabecera municipal está a 38 km y se conecta mediante 

l a  carretera Fanamericana. hatenango se sitúa en un val le (de ahí 

su nombre), rodeado de montañas, en e l  &rea que se liana Za depre- 

sión central del  estado, que divide l a  zona aiteña de t ierra  ca l ieg  

, 

te; hatenango se considera parte de los altos por-su cercanía yJ!  
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l a s  relaciones que establece,con l o s  pueblo8 de esa zona.' 

La cabecera municipal esta a un costado de l a  carretera. E l  I 

poblado es pequeño, tiene 2 500 habitantes aproximadamente (i). 
31 clima es templado y con fuertes l luvias  durante l o s  meses de 

mayo a septiembre, Tiene una plaza en e l  centro, con un kiosko, 83, 

rededor de l a  cual se localiza l a  ig lesia ,  l a  presidencia municipal 

y e l  jardín de niños; hasta ju l io  de 19s estaban también, io8 

tos de un t a l l e r  artesanal de alfarería.  La ca l le  central está pa- 

vimentada y e l  resto 8on de terracerfa. 

E l .  asentamiento es nucleado en e l  centro y seminucleado en l a s  

o r i l l a s ;  l a  traza-es reticular, Las casas e s t b  divididas entre 8% 

por pequeños solares donde se tienen &boles f rutales  (platano, l& 

ma, durazno, café), un pequeño corral para animales domdsticos y 

na terraza para e l  tt-:qt:aJs del barro. Las'casas son dos cuartos, g 

no es dormitorio y e l  otro cosina, 

En los extremos de l  pueblo se localizan l a s  casas en condicig 

aes más precarias, La mayoría de las casas de l  pueblo son de enjae 

r re  con techo de te ja ;  son unas cuantas l a s  casas de tabique y l a s  

de paja. Los techos son a cuatro aguas y tienen una crus en e l  VI 
/* ,- . 

\ t i ce  . 
Zn los  alrededores del  pueblo se extienden l o s  terrenos de 

cultivo, diseminadas sobre e l  val le,  todas l a s  parcelas se dibujan- 

bien definidas, 

La población es tze l ta l ,  En los  parajes y colonias pertenecieo - 
tes  a l  municipio l a  población es mestiza e indígena de otros puee' 

blos,  La población conserva su idioma; pero l a  mayoría también co- 

noce e l  español, sobretodo los hombres; en el caso de l a s  mujeres, 

aunque no l o  hablan mucho, l o  conocen mejor que e l  resto de l as  mu 

I 
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deres de la zona.. 

Se cuenta con luz eléctrica que l legó  a l  pueblo hace 15 AOB, 

e l  ama potable l legó  hace 25 d o s  y l a  carretera se termin6 de $4 

construir en S953. Hay servicio de correo y radiocomunicacibn, Hay 

una escuela primaria federal,  un jardín de d. f iO6,  una escuela b i l i g  

güe, telesecundaria, a/zpf$#$$j4$jd/)dfl$w/ y hasta junio de 1984, se 

impartia Educación para Bduitos. 

Se& un reporte,  Amatenango se fund6 en 1756; l o  fundaron Pg 

dro Bautista y JW:Q León con unos cuantos indfgenas (Heftali MOA. 

I95p: 7) Se* obro estudio, e l  terr i tor io  actual se ocupó después 

de l a  &poca colonial; se habla de 61 en 9528 en l i s t a s  de tributols, 

con e l  nombre nahuatl (Amatenango) y con e l  nombre tze l ta l  (Tzoboo 

tagbal). En 1761, en l i s t a s  de tributo se habla de 75 familias,En 

I778 se cuentan 576 habitantes (8 blancos, 2 negros, mestizos y 560 

indígenas). Se dice que l a  población aunbntÓ en l a  última parte del  

siglo XIX  

P 

I 

I 

' y en este siglo,  con l a  3eforma Agraria (Mash Iq60). Es 
tos son l o s  escasos datos que se tienen a l  respecto, e l  origen del  * 

*--' 

pueblo es inc ier to ,  pero es probable que haya sido resultado de un 

reacomodo poblacional, durante l a  colonia, 
I I 

- -  - _ -  _I_-.+ - --I - - - -_ 
\ .  I La conquista de la zona se consurn6 en 1928, después de tres in- . 

%entos para real izar la ,  La segunda expedición a la zona AnUe d i r i -  

gida p o r  e l  capián Luis Marin en 1523, y fue rechazada p o r  108 cha A 

mulas. Bn 1528 Diego de Idazariegos condujo otra campda y donind I 

l a  regtdn, contando con l a  ayuda d e  mexicas y tlaxcaltecas; esta- 

blecid una pobiacidn europea que const i twd  la a c t u a l  ciudad de S a ü  
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La co$onia ttuoo grande 

ta tma de loa --pos grehisphicos; los colonisadores impusiew 

ron ana serie qe relacioniB de todo e n n  la 8011. 

bordiaacibn de los grupos indígenas , a-. ouando estos continuardrn 

organizados en; sus comunidades. $1 reacomodo poblacional, 

rístico ea esta eona, nte  un duro p l p e  para la antigua organi 

sidn ya que deSínteg;rb l a  co~ormacibn oultwa3,  económica y 8 

c i d  existente#, al redistribuir a l a  pablacidn. Este reacomo 

reeipondib a la: necesiüsd de contralar y administrar efectivam 

'a la pobiacidnt iadsena. , 

- 

. 
En aa4xt-o perduran muchas trdtdicAone8 expseaadas e 

8mtzacl81b s o ~ i a i ,  religiosa, culturd. y politica, Respecto 

88 réspeta si poder cons 

Cipal, el secretario, 
I 

s reales, las ant 

%anoir tienen tpnbi6n poder, El pueb 

1 sisteraa de 

arnaval (en m 

en ?v&mbre), l a  de 

atzones son santa Luch y 3 

' ._ Tambi6n se i mantienen tirsdicionea alredeaor del ntatrh 

eri$ncia (por línea gairmth3; las  mujeres co 

a rad ic iona  (aunque algunos accesorios como 

coapran en otros pueblos ladinos e indfge 

ar@, usan ropa industrializada, que COP 

t 

I 
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Cristdbd.8 el uso del  t z e l t a i  como iüioiaa predominante también es 

un rasgo muy acentuado, incluso en l a s  conversaciones entre amate- 

nanguenses, aun cuando hay ladinos presentes, el tseltai  es e l  i- 

dioma ampleado.. 

Tambidn est& en p ie  muchas creencias y prácticas mágico-reli- 

giosas; en diversos momentos de l a  v ida diar ia,  estas creencias y 

prdcticas est& presentes; en determinados momentos de l a  siembra 

y l a  cosecha, a l  construir una casa, cuando 3a muj\er está embara- 

eada, cuando pare, etch También suele utilizarse mucho l a  idea de 

estar embrujado, de que se l e  echa un m a l  a una persona, de que se 

l e  hizo brujería,_ etc, 

b 4 

2) ORGANIZACIUEJ FAMILIAR J SmI-&L 

La organizacidn en torno a l a  unidad fami l iar  juega un papel I 

importante en l a  v ida  de l o s  amatenang~~ensea. 
i La fami l ia  no es una unidad de produccidn autosuficiente; ea 

decir,  no sat is face e l l a  misma todas sus necesidades. P&a abaate- 

cerse de todos l o s  productos necesarios en su v ida diar ia,  l o s  a- 

matenanguenses deben recurr ir  Sl intercambio comercial con otros 

t 

- , 
/ 

pueblos, e incluso a l  i n t e r i o r  de l a  misma poblacibn, Además, t&- ’ 

? 
bien deben buscar en otros lugares actividades econbnicas que l e s  

sean remunerativas # generalmente alquilandose como peones, L 

La familia no puede subsist ir  por e l l a  misma n i  aun empleando 

en l a s  diversas actividades, a todos los elementos que l a  componen. 

La cantidad de t i e r r a  que posee- l a  mayorfa de las famil ias no es 

suficiente para su autoconsunlo, p r  e l l o  se hace necesario traba- 

j a r  en otros lugares o comprar nafz.  En e l  caso de l a  pproduccibn 

. . .  
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A'! 1 
de trago? t ienen que crjmprar l a  panela y e l  salvado fuera de l a  

localidad. La tela y demás a r t $~u l o s  necesardoa para su vestime&-. 

t a  se compran en l o s  pueblos cercanos3 i o  m i d o  sucede con los 

instriunentos de labranza, Las verduras, frutas, yerbas y den& cop 

himentos también se compran en l)aa Cristdbal o en Teopisca. Refrea 

cos , fr i turas , cigarros , ceri l los  , ve las  , maíz , todo esto se puede 

adquirir en las pequesias tiendas de l a  localidad. En mateaango no 

hay t e l ev i s ión  en ninguna casa, pero sf hay grabadoras y sobre to- 

do radios; éstos se adquieren f i e r a .  

9 

,- En términos generales, l o  único que se autoconsume es una parte 

de los trastes de barro y e l  maíz que produce la parcela (tenien- 

do en cuanta que date tasibidn se compra y se vende, s e e - l a s  po- 

sibilidades). 

Las relaciones econdmicas y conerciai ies se establecen con 108 

puebloa más cercanos geográficamente; en e l  caso de trabajar fuera 

de l a  comunidad-temporalnente, se suele, ir  más l e j o s ,  a l  Soconusco 

o a-otros  Rstados. 

Aun cuando la famil ia no es una -unidad autosuficiente, t iene 

un lugar importante en l a  v ida  soaiai.:* Comúnmente en una casa vi- 
I 4 . .-- 

ven los padees, los hijos, las nueras y los nietos)  éstos son los 

miembros que coipoDen l a  famil ia,  los que est& bajo un mismo te- 

cho y se merecen derechos y obligaciones. Fero también se estable-. 

- ! 

cen relaciones con los demás miembros de l a  fami l ia  { fami l ia  ex- 

tensa) aunque no vivan en la misma casa; entre ellos colaboran en 

las actividades en las que se requiere ayuda,.por ejemplo, en la 

quema de los t rastes  de barro, en l a  siembra y cosecha de l  nafz, 

en e l  cuidado de los animales, en la construccidn o composturas 

de una casa, etcétera. 



Cuando una pareja de casa;kJ costumbre que l a  mujer pase a v i -  

vir  a l a  casa de l o s  papás del  novio, y allí pernanccen i n d e f i n i u  

mente o hasea que construyen una casa aparte, cuando el padre le 

heredq al recién casado su pedazo de t i e r ra ,  s i  e s  Jue esta en po- 

- -< 

a otras localidades para que l a s  mujeres no vayan s o l a s ;  cuando 11 
_I - -_ " -. _ _  -. - 

sibi l idades de hacerlo; la herencia es para los h i j o s  varones, Por 

esto, 10 más comb es encontrar l a s  famil ias conpuestas por padres, 

h i jos ,  nueras y nietos; 

padres e hi jos  dnicamente. 

y es r a r o  encontrar familias formadas por 

En l a  unidad familiar todos los'miembros trabajan, excepto l o 8  

niiros pequeños. Las mujeres se dedican a l a  a l f a r e r í a  y los hambres 

al campo, Las mujeres aprenden e l  trabajo del barro desde que t ie- 2 .  . 
nen IO años de edad'y los hombres, también desde esa edad se van 

a l  campo con su papa o sus hermanos. Desde los @os sesentas l a  coa 

currencia a l a  escuela ha aumentado y esto ha modificado e l  proce- 

so educativo de l o s  niños; pero l a  asistencia a la escuela es muy 

irregular y durante poco tiempo. A d ,  los niños van dos o tres a- 

30s a l a  primaria, pero después dejan de ir o se atrasan. Cuando 
l 

los niños tienen diez u once años dejan de ir) esto  se debe a que 

son'necesarios en e l  trabajo agr ícola o en l a s  1 domds t i cas  

y de i i  aifareria.  
/-- 

! 
Dentro'de l a  faini l ia l o s  honbres son los  que tienen' más autori- 

dad, ello; son l a s  que dirigen. Se corren rumores, f i e r a  de l a  l o r  

calidad, de que l a s  mujers en hatenango son quienes mandan, l a s  

que tienen autoridad. Esta a f i n a c i b n  no es mw verfdica. E l  padre . 

y los hi jos  se merecen todo e l  respeto y toman l a s  decisiones. Es 
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8) ESTAUCTURA OCUPACIOHAL 

La agricultura es una de l a s  principales actividades sconbmi- 

cas que realiza l a  población de Amateanago. La agricola es una act& 

vidad propia de l o s  hombres; y las mujeres no intervienen en e l la ,  
/ 

como es e l  caso en otros pueblos de l a  zona, donde l a s  mujeres cola 

borm en algunas tareas. En este sentido, en pateanago es muy cia 

ra la división del  trabaJo: ios hombres en e l  campo y l a s  mujeres 

en l a  alfarería y l a s  actividades dom6sticas. 
* 

En l a  agricultura se uti l izan ' las técnicas tradicionales de 

pico, paia y aeadán. E l  cultivo principal es e l  ma€%; es el que m&s 

superficie ocupa y el que cubre la alimentacibn de l a  población. JX 
9 

La mayor parte del  ma$% que se produce e8 para el consumo familiar, 

siendo mínimo e l  que se vende. Del 95% de l a  población que es l a  

que tiene tierra,  e l  63% aproximadamente: se satisface con su propia 

producción y e l  32% necesita comprar para completar. Ei maíe se 7785 

de cuando l a  producción excede e l  consumo familiar o cuando 88 tie- 

ne alguna urgencia. Y a l  contrario, e l  m a í z  se compra cuando l a  

producción no es suficiente o cuando no se tiene t ierra .  Se comer- 

> 
5 

,.. 
t 
! 

- 
cia en l a  local idad o en Teopisca, pueblo ladino que está a tres ,X 

kilometros de Amatenango y donde se acude para e l  abastecimiento 

de alimentos y dense productos. 

El fr idol  es otro cultivo de l a  localidad, y aunque no e s  tan  

iinportante como e l  m a í z ,  también ockpa parte de l a  parcela, sobre 

todo eñ l a s  t ierras  e j idales ,  También es para autoconsumo. 

Basta hace 15 años se cultivaba trigo; se producía para l a  
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venta, más que para e l  consumo familiar, Se dejó de cultivar porque 

se vendía muy barato , no tenía un buen precio en e l  mercado y l o  

- perjudicaba una plaga que se propagó, . ,- 

L'a mayoría de l a  población posee tierra,  95 54 (briaga Be 

domero). Predoroina l a  propiedad e j ida l  que se combina con pequeña 

propiedad privada y comunal. E l  ejido ocupa 63% de l a  superficie L 
total  laborable y l a  propiedad privada e l  32.3 $, también hay un 

pequeño porcentaje de t ierra  dada en &riendo (4%) (Qrriaga Baldoa 

mero). La parcela e j idal  no excede l a s  2 hectáreas y l a  pequeña pro 

piedad bo excede l a s  6 hvct6reas. aCn--fl@WD.habf&i;* 417 e jidatarios 
1 
í 

y 109 propietarios (Censo del I98@). 1 

En 1937 se hizo el primer reparto e j idal ,  donde se dio gran e 

1 cantidad de t i e r ra  pem en l a  zona de' monte, que es  poco laborable. 

E l  segundo reparto se 3 en I(jw, en esa ocasidn se dot6 de I 

hectgreas aproximdament; Se& un censo, de 1964, en ese moment 

habfa 304 f m i l i a s  egidatariae, dueñas de 1/2 hectárea-(Nash I 

Sólo ui~a parte de l a  t ierra  e j idai  'se localiza en terreno fe= 

til, en e l  valle, y tiene riego; l a  mayor parte se localiza en l a  

loma y e l  monte, donde ,lo hay riego y l a  erosión impide e l  uso d 

fertilizante, - La propiedad privada se localiza en e l  valle,  donde 

l a  t ierra  es f d r t i l  y donde entra e l  tractor, pero no tiene riego, 

au instalacidn se estaba trabajando en 1984. 

. 

h 

La propiedad comma1 se localiza también en e l  monte, no la- 

borable, sólo con recursos forestales. 

E l  c ic lo  de cultivo del maíz deja l ibres  l o s  meses de agosto a 

septiembre, en ese tiempo los  campesinos se dedican a otras tareas 

r 

relacionadas con l a  agr icul tura .  
- 1  

i 
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Es c o b  e l  trabado asalariado agrícola en l a  zona. La población # 
que no tiene t i e r r a  o qui  tiene muy escasa, se alquila en otra6 

t ierras  o migra hacia otros lugaree, Cuando l a  migración es hacia 

l a s  fincas cafetaleras del Soconusco;trabaja como jorqalero, l o  

mismo que si va a l  ingenio azucarero de Pu j i l t i c ,  a l a  zafra de l a  Se 

5= 
, * 

caña, S i  sa le  a Tabasco, por ejemplo, se busca trabajo en albañil0 
--; - 

r3ai.o actividades de este esti los es c o d n  que se migre hacia Vi::. 

llahermosa. Las posiblidades de trabajo son mejores en todos esos 
dondc 

lugares, que en l a  localidad; ademas de que es poco e l  traba30 que 

se puede hacer, l a  paga es muy reducida, En e l  ingenio Puj i l t ic ,  

por  ejemplo, en ia zafra de l a  caña, un trabadador se puede ganar 
diu’” 

300 6 400 pesos, mientras en Amatenango apenas se puede l legar  a 

los 3M) pesos, 

Algunos organismos gubernamentales han tratado de introducii: 

ferti l izante,  tractor y nuevas formas de organización, como l a  coo 

perativa papa e l  cultivo de hortalizas; ‘en algunos casos sf se ha 

aceptado, pero e11 3a mayoríaba sido repelido, ya sea por engaños 

o porque no se ajusta a las-posibilidades del  campesino; 
/-- 

, 
Ademds de la agrícola, l a  prduccibn de trago es otra de l a s  

actividades que se realizan en Amatenango. E l  l i c o r  no se elabora - 
en todas l as  casas, pero deja buenos ingresos en l a s  que sf lo ha 

ceno La actividad se inició-hace 20 6 30 años, e l  proceso se apreg 

di6 en las localidades vecinas, Se hace de panela y salvado; estos 

ingredientes se compran en l o s  pueblos cercanos o l a  panela l l ega  

del ingenio. Se vende en e l  mismo pueblo o en 3an Cristobai, La pro 

ducción es obstaculizada por su carácter de clandestinidad, 
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Esta reseña sobre l a s  

cidn de Anatenango r e f l e j a  

actividades ocupacionales parr l a  pobls 

que éstas no son n i  muy diversas ni  muy 

efectivas, La actividad agrícola es l a  actividad principal porque 

no hay más opciones, e l  trabajo en e l  h b i t o  industrial es dnimo;  

y aun así ,  e l  trabajo agdcola  es precario, por l a  escatem de tie- 

r r a  y su improductividad, de manera que l o  que se produce apenas 

rinde para e l  autoconsumo, y en muchos casos ni para eso, En una J! 

situación así ,  ~e hace necesaria l a  bdsqueda de oportunidades en 9 

- 

t ros  lugares, 

So es coincidencia e l  que en l a s  zonas más pobres e improdust- 

t ivas  del  campo mexicano se localicen los  mayores centros artesan. 

l e s ;  a l l$  donde l a  escacez y improductividad de l a  t i e r r a  apenas 

permite subsistir a los  sectores campesinos 

c r i s i s  en e l  sector agrario mexicano no es nueva, Desde l o s  años 

40, con l a  pol ít ica de sustitucibn de importaciones y l a  necesidad 

de desarrollar l a  industria destinada a e l lo ,  l a  actividad agraria 

se ha subordinado 

que l a  habitan. La C 

a tal situación. La pob lac ih  rural se encuentra 

con im gran problema que es e l  de tener un empleo que l e  garantice 

l a  satí’sfaccibn de sus necesidades básicas. En muchos casos l a  act& 

vidad artesanal se ofrece como una opción, pero no es suficiente) 

I .--’ t 
\ 
! 

puede resolver e l  problema ocupacional, pero no e l  de mejorar e l  

bienestar econdrnico de l  productor, En Amatenango, por eaemplo, l a  

venta de artesardas ha aliviado dnimamente esa situación. Pero no 

es éste e l  Único elemento que ha favorecido $j@ a l a  al farería;  a- 

3 e d s  de una deficiente estructura agraria, l a  existencia de un ses 

to r  que demanda y aprecia 108  productos artesanalea, ha sido impog 

- 

tante en e l  auge que estos productos han tenido, 
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;1) U ALPARERIA AL INTERIOR DE LA CCMINIDAD 

La a l farer ía  es una actividad tradicional,  que ha ident i f l -  

cado a los amatenanguenses durante mucha tiempo, La a l farer ía  no 

se i n i c i a  como una actividad meramente comercial, sino cono una 

actividad que sat is face l a s  necesidades locales.  
- 

E l  o f i c i o  se ha transmitido de madres a h i j a s  durante genera 

ciones, y no hay excusa para que una mujer no l o  aprenda) se hace 

porque las abuelas y'X138- maürgs l o  hacían, Es parte del proceso de 

sociaiizacidn; desde los diez años, las nWas l o  aprenden, como a 
prenden cualquier actividad domds t i c  a. 

I 

Todas l a s  mvjerea de Amatenango-deben conocer e l  o f i c i o ,  si 

no l o  conocen l o  aprenden. Cuando una mujer de otro pueblo se ca- 

sa con un amatananguense, es su obligación aprender aunque sea dos 

o t r e s  objetos. 

va a 

Hay objetos de uso ceremonial, como e l  incensiario,que se 11s 

l a  i g l e s i a  los dfas en que hay cambio de a l f é r e z  (cuatro ve- 
- >  1 

ces a l  &o]. Bn esta  ceremonia part ic ipa l a  mujer d e l  alférez sa- 

l i en t e  y que es llamada '*la reina", e l l a  coloca e l  incensiario con 

ve las  y flores ante e l  santo correspondiente de acuerdo a l a  fecha. ,-c 

E l  incensiario l o  pueden hacer algunas pujeres mayores que conocen 

cdno debe hacerse; su elaboración y acabado varfa del  incensiario 

que se comercializa. 

-, 

. 
! 

L 

Para las al fareras,  su actividad representa ingresos para su 

casa, es por eso que aunque se aburran, deben kea3f;Zarla; l e s  gua 

t a  su trabá3o, pero su preocupación es que pueda ser remunerativo, 

Les gustarfa que los compradores aumentaran para canalizar toda l a  

. produccibn a buenos precios. 
- . - a - , -  -. - .  . I .* . . ~ *  .- I -  

* 
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La actividad que rea l i zan es I lalfarerfa", d i j eron las mujeree, 

y l o  que hacen son trastes para la cocina; no saben qué 8s *@arte0 

s adan t  ni qué es "artesana", 6stoiAtérminos les son extraflos, 

gunas mujeres reconocen que "artesana" es como les llaman l a s  pez 
.. 

sonas del  Ins t i tu to  de Artesanía: "e l loa dicen que nosotras sp 

mos artesanas". 

Por o t ra  parte, las condiciones socioeconómicas de los ama- 
3 

tenanguenses son muy Beterogéneas; ex i s te  una es t ra t i f i cac i ón  so- 

c i a l  bien definida, En ello intervienen muchos elementosi la pro- 

piedad de l a  t i e r ra ,  l a  propiedad de camiones, de 8airnai.88, e l  a- 

rrendamiento de parcelas, el trabajo asalariado, la posicidn po- 

l f t i c a ,  son algunos de esos elementos, La a l f a r e r í a  expresa tam- - 
bien t a l  situacibn, 

La actividad no remunera de l a  misma forma a todas las alfa- 

reras3 eso depende de las relaciones que se t ienen con gente de 

f i e ra ,  comerciantes, funcionarios públicos, extranjeros, etcéte- 

ra*  y a l  inaer ior  de la comunidad, depende de l a  posicidn p o l í t i -  

cat económica y soc ia l  de l a  famil ia.  Se dan dos o t r e s  casos en 

que -1- al fareras t ienen una posicidn más favorable que e l  resto  

de las artesanas, ya sea por su relaci&n.con gente de San Cristo- 

bal (extranjeros y comerciantes) y por su posición a l  i n t e r i o r  de l  . 

pueblo; esto l e s  permite mayor desarrol lo en su actividad y e l  que 

/ , 
~ 

se l e s  reconozea como celebridades, aun cuando l a  cal idad y meat$ 

vidad puesta en su traba30 no sea superior a l a  de l  r es to  d e l  pug 

blo. 

E1 auge de l a  actividad h a  acentuado e s t a  situacidn y además 

ha dado lugar a una se r i e  actitudes que i n f l v e n  en la re lacidn 6 
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entre l a s  artesanas, La compekividad es uno de sus productos. La 

competencia por ganar coapradores, por hacer l o s  mejores negocios, 

por rea l i zar  los mejores trabajos, por ser l a s  inventoras de tal 

o cual objeto o dibujo, ha ocasionado confl ictos.  Los problemas 

condmicos y\po l f t i cos  no son nuevos, pero además de esos, l a  a l f a  

r e r f a  ha creado sus propios problemas, yha agudizado los ya exis- 

tentes, Las envidias, l a s  agresiones, e l  chismorreo,todo esto ten- 

sa l a s  relaciones entre l a s  artesanas. 

Es necesario mencionar que, aun cuando l a s  relaciones entre 

l a s  mujeres se han v i s t o  desfavorecidas, sigue existiendo l a  ayuda 

y solidaridad familiars Bntre miembros de una fami l ia  que v iven en 

diferentes casas, es decir,  entre primos, t í os ,  hermanos, quIiadtb8, 

etc&era* Bata situación se manifiesta en todas l a s  actividades & 

diarias de los amateanguenses, y en e l  trabajo a l farero;  l a  cola- 

boración entre parientas es característ ica. 

. - -  - 
E l  objeto- - _  

LOS objetos que se  producen han ido variando y m e n t a d o  por 

fluencias externas. Los tUcnicos artesanales, l o s  conpradores y 

necesidad misma de los productores de orrecer productos nuevos, 

i 
1 

no estén' t r i l l ados ,  ha dado lugar a l a  lntroduccidn de nuevos moda 

los y productos. Antiguanente en Amate%ngo sólo se elaboraban ol las,  

ch ta ros  y t inajas, que eran l o s  productos necesarios para l a ' v i d a  

diar ia de l a s  nujeres, y éstos productos tmbih e r a n  so l ic i tados  

por l a  poblacidn de otros lugares cercanos; estos productos tenfan 

un uso práctico, donbstico, como utens i l ios  de cocina. Ah3ra ya se 

encuentra, adem&, iiacetas, ceniceros, chiaeneas, f l o re ros ,  alcan- 
c f  as de cochinitos, anin=rles decoratiuos, palomas , platos, can3e- 

labros,  etc, y todos  los productos iue pida e l  coaprailor; todos  eg "* 



It04 mWoe pro+actos se hac 

hi 1- pro~uct$ras, La nisi6 
2 

d ea esat nueva 

a8 princi cibn, y tam i6n l o  hacen los  compradores, tu 

te.  

La ~ r i a c í 4  que presentan los objetos no sólo se manifie 

'el producto mi$mo, diino t&bi&n en el diseño. Bs co& e l  d i  

ftilisado, de dores, y e l  comprador 88 va con l a  idea de que 

41 dissfio ori&nai, tradicional porque c a s i  todos l o s  productodlfa 

1 

- 

las mujeres h aen  woJos de Di 



11 ,C&iACTE3ISTICAS QUE mUI%BE LA P8ODUCCIoN AFZT"ISAT?AT; 
i 

1) LA ALFAf"IlIA 

La a l farer ía  es  la'segunda actividad que se rea l i za  en hatela 

nango d e l  Valle, junto con l a  a&?icultura, Parece ser que l a  acti- 

Vidad se rea l i za  desde tiempo atrds, Se& un estudio real izado por 

la Fundación Arqueológica Nuevo Hundo, l a  actividad se i n i c i ó  en la 

época colonial  (Culbert I965)* pero los datos a l  respecto no son m 

muy precisos. Guiza desde l a  época preh ispb ica  l a  a l f a r e r í a  ya se 

elaboraba, pero en l a  colonia, con l a  inf luencia española, tomó nu= 
. 

vas característ icas, La colonia fue una época de cambios y modifica 

ciones en l a  estructura soc ia l  y cultural  de l o s  grupos indígenas 

prehispbicos.  Los colodzado'res impusieron una ser ie  de relaciones 

nuevas m e  modificaron l a  antigua organización, La a l fa re r ía  pudo 

ser uno de esos elementos modificados, (Z),, 
f 

La a l farer ía  no sólo se r ea l i z a  en Amatenango; en muchos pue- 

. bios de la zona; y en general, en muchos pueblos del estado, se el= 
x , 

b o r a  objetos de'barro, pero esa producción es  pequeña y para cona 

sumo l o c a l  o autoconsumo, En los altos,  ¡a actividad se r ea l i z a  en 
I -  

algunos paraJes de Chamula, en M a p a ,  en Oxchuc y en E l  Bosque, La- 

producción suele ser  tan pequeña y eventual, que incluso gente de 

esos pueblos compra obdetos de Amatenango, Generalmente, en l o  pmg 

b los  de l a  zona, que están a l  norte de SanCristobal, e l  t e j i d o  es  

la actividad pr incipal  de las mujeres, 

En Amateaango, se produce barro en l a  cabecera municipal y en 

e l  bar r io  31 Madronal, que se l o ca l i z a  a unos 2 6 3 kilómetros de 

l a  cabecera, Es importante mencionar que en Madronal l a  alfare-  



no ha alcanzado e l  grado de comercialieacidn que en l a  cabecera. 

A l lá  l a  produccidn es menor, se hacen l o s  productos tradicionales 

y los  dibujos antiguos. @iza esto se deba a que es un barrio más 

pequeño que l a  cabecera y que es &f ésta et icentro importante, ad= 

más de que e l  acceso es más d i f í c i l ,  

Las muderes son l a s  encargadas de real izar  l a  actividad, l o s  

hombres no l a  conocen ni l a  trabajan, porque dicen que no t i enen5  

tiempo o que es cosa de mujeres. El los  colaboran en algunas actid- 

dades relacionadas con l a  a l farer ía  como es e l  ayudar a transportar 

l a  leña y e l  barro, cargar los  troncos a l a  hora de l a  quema y a 

veces l levan a veñder los  trastes a San Cristobal, . 
. Para l a  elaboración de l o s  objetos, e l  trabajo es familiar; J 

no existe e l  trabajo asalariado, aunque sf es c odn  e l  encargo, es 

decir, que compradores de fuera encargen t a l  cantidad de trastes de 

t a l  modelo, 31 trabajo l o  realizan todas l a s  mujereg de l a  locali -  

dad; las  niñas aprenden desde los  'IO años de edad y sin excusa, 

- 

2~pElXBORACION DE Tal4C'PES DE BEf.30 
. Materia prim,- Los elementos que se necesitan p q a  producir- 

l o s  traste-s de bark0 son: barro, leña, drena, pintura, 'bash y a- 

gua. Todos estos elementos se localizan en e l  campo y e l  monte a- 

ledaños a Amatenango. No tienen costo alguno, excepto su transpox 

tacidn hacia l a  comunidad, 

-- 
f i 

- 

5n l a s  tierras cercanas a Amatenango, dentro del  mismo muni- 

c ip io ,  se localizan bancos de arena y de barro. E l  Madrona es e l  

lugar donde generalmente se obtiene e l  barro, Uno de estos  bancos 
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propiedad privada pero cual r a  tiene derecho a tomarle. Algu- 

naa personas del pueblo 86 dedican a recoger y transportar e l  ba- 

rro, son quienes tienen camiones para hacerlo, Laa mu3eres van a l  

yacimiento cada uno o dos meses, recogen e l  barro y l o  llevan a su 

casa en e l  camión. La transportacidn de cada bola de barro cuesta 

20 pesos (mayo-julio 1984). La mejor época para recoger e l  barro 

es en tiempo de lluvias (m8yodseptiembre) porque es cuando est& 

hibedo y se puede extraer mis fdc i l .  E l  barro que se ut i l i za  es a= 

c i l l a ,  de color blanco, 

También se acude a bancos de arena donde l a s  mujeres l a  e x t r s  

en y ei ias  mismas-ia lievan a sus casas; en algunas ocasiones l e s  

ayuda un hombre de l a  casa. La arena se incorpora a algunos objetos 

de barro, mezclzhdose con e l  barro, dependiendo del objeto que se 

vaya a hacer, los  trastes que no contendran alimentos a hervir, 112 

van arena, que l e s  sirve para darles consistencia, 

El bash es otra  piedra que se localiza rn una colonia cercana 

a Amatenango. Las mujeres de esa colonia l a  extraen, la pulverizan 

y l a  l l e v a n  a vender a Amatenango, también l a  llevan semimolida y 

l a  alfarera termina de hacerla polvo, , a s í  se compra más barata. E l  / -- 
" 

bash tambien se revuelve con e l  barro, eh algunos trastes, los que 

. estarán expuestos al fuego. 

La leña es otro de los  elementos más necesarios en l a  elabora 

cidn de los trastes, Se obtiene de l a  zona montañosa que se local% 

sa a i  sureste de l a  comunidad, Parts de ese terreno es e j idal  y pa= 

t e  e s  comunal. La leña que se ut i l i za  para "quefiar" los trastes es 

de ciprés, pino y ocote, En esta tarea colaboran los  hombres, ya d 
sea cortando l a  leña o acarrehdola, 
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Hay dos formas de l levar  l a  leña, Se puede hacer e a  carretas 

pequeñas construidas en l a  casa o en camiones que se alquilan, De 

l a  primera forma se puede acarrear una carga de laña en cada viaje 

y de i a  segunda forma se puede l levar  do8 o cuatro cargas, Cada c q  

ga sirve para una quema. En mayo-julio de 1984, cada rohade. costaba 

entre dos m i l  y tres dl pesos, 

- 
I 

La pintura para dibujar los trastes se obtiene de unas piedras , 

de color negro y rojo que se encuentran en e l  campo, Cuando se hu+. 

medece l a  piedra, se obtiene l a  pintura, Un pal ito hace l a s  veces 

de pincel; también hay un señor que va a l  pueblo a ofrecer pincekc- 

les ,  pero l a  mayorfa de l a s  mujeres usan e l  palito, 

Hasta hace I5 años, e l  transporte de l a  leña y e l  barro t e d a  
I que efectuarse c'aminando, carg d o l o s  an l a  eipaldr, 

a no había camiones. Se cuenta que un muchacho del  pueblo, 

doe d o s  y cuando regresó t r s i -  dinero, con 61 compró t ierras  ! 
I 
i 

go un camión, como v i o  que l e  3 X a  -fen alquildndolo, compró ot 

camiones. Despuds, algunos o t i w ;  hombres con posibil 

roñ sus propios camiones. 

Proceso de trabado..:. 
e 

/ A.wtenango se hacen c h t  

chimeneas,- o l las ,  cenicexoa, animalitos: y demás objetos que 

dan, Los pasos 'que se en en l a  elaboración de l o s  trastea son: 

- cuando se t r a e  e l  b-;;.ro del  monte viene húmedo, entonces se deja 
. 

secar a l  sol,  haciendo cachitos l a  bola, (tiempo un dfa), 

- cuando e l  barro ya est& seco entonces selimpia de basura y se Pui, 

veriza con las manos. 
4 

- se mezcla con agua hasta que queda como lodo, para e l l o  se amaza 

varias horas, 
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- después se meacla con arena y bash y se amasa bien 

- ee hace e l  obdeto moldesadolo con l a  manos, sobre una tabla  de ma 
dera y con arena esparcida para que no se pege. Algunas mujeres tie 
nen una base giratoria que l e s  f a c i l i t a  e l  movimiento. Si se t rata  

de un objeto grande o laborioso, se va haciendo por partes, para 3 

vitar  que se rompa. E l  barro es muy maleable: es f ác i l  moldearlo 

pero también e8 f á c i l  übsbaratarlo, por eso requiere habilidad. 

(6 ob3etos en 3 días), 

- se deja secar e l  traste a l  sol (doszdhia.):. 

- se raspa con un cuchillo para emparejarlo (diez minutos) ' 

- se pule con una piedra (diez minutos) 

- se dibuja con l a  pintPra (media hora) 

- se deja secar l a  pintura; -en e l  patio se ponen a secar todos los 

trastesa hechos en una semana (una hora o dos) 

- se calienta e l  traste; se colocan todos l o s  trastes trabajados 

(un día) 

a l r a N l o r  de fogat a ~ / ~ # / ~ ~ ~ / ~ ~ ~ # / ~ ~ # ~ ~ ~ ~ # ~ / ~ ~ ~ ~ / ~ ~ ~ ~ ~ ~  

-cuando ya est& calientes, se pasa a quemarlos; se l e s  ordena so- , 

para que vayan absorbiendo calor. (media hora). 
r 

bre los  restos 4e l a  fogata y se l e s  cubre con leños, como cobacha. 

La quema dura media hora aproximadamente, luego se paga echdndole 

agua con una mangera. Se quitan los  trastes y se 

tén fríos. 

- l os  trastes están l i s tos  para venderse. 

3) Oí?GANIZACION DEL !i?2ABAJO 

División del trabajo.- en l a  elaborac-6n de 

t ic i ian  t d a s  l a s  mujeres, y en t d s s  l a s  casas, 

espera a que es- 

los trastes par- 

aun cuando l a  ma- 



yor parte de 10 que se produeoa sea para e l  autoconsumo, 88 trabaja 

i a  aifareria. 

Antiguamente todas l a s  mujeres conocfan tadas l a s  etapas de )! 

l a  producción, conocían todos los  productos que se hacían y dibuja 

ban e l  diseño tradicional, La división de l  trabajo a l  interior de 

l a  actividad se inició cuando se empezó a hacer nuevos modelos y 

product os. 

Hace unos quince años l legó un técnico artesanal de l a  misión 

cultural de l a  SEP y enseñbknuevos objetos y diseños. Pero no todas 

l a s  mujeres adquirieron lasjenseñanzas; las mujeres grandes no las 

aceptaron, más bien fueron l a s  jóvenes quienes retomaron Us-neve- 

dades, E l  técnico arte8dI. no ha sido e l  h i c o  innovador; la gran 

cantidad de nuevos modelos y diseños han contribuido en l a  división 

de l as  tareas. Esa vai.A~<jad se debe también, a los  compradores. 

Actualmente l a s  m u ~ ~ v e s  de cincuenta d o s  o más sólo trabajan 

108 trastes que tradici -.:::dimente se hacían: chtaros ,  o l las ,  tina4 

588, 

dido 

tas ,  

bien 

y sdlo y sdlo pint;;i,i 2t3s dibujos antiguos, Ellas no han aprea 

l o  reciente. 
/' 

La; mujeres de mediana edad ya conpcen l a  elaboración de maco 
! 

ceniceros, platos y productos llegados hace quince anos,  tam= 

conocen los nuevos dibu$os, . 
Las mujeres jóvenes saben hacer una variedad más amplia de o& 

jetos y también dibujan, Las muchachas y niñas saben bien hacer 

nimalitos, son e l l a s  quienes l o s  hacen principalmente. Cuando una 

niña aprende e l  of ic io ,  se eñseña haciendo animalitos; antigumen- 

t e  ,las niñas aprendían haciendo cantaritos, o l l i t a s  y tinaditas. 

Los dibujos nuevos no l os  hace cualquier mujer, l a s  mujeres de 

i 

I 

i 
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40 años o menos, pero pkincipalmente 

veinte y treinta años. Mientras unas 

l a s  mujeres j6vene8, de entre 

mujeres hacen los  objetos, o- 

t ras ' los  dibujan, otras los pulan. Unas mujeres realizan mejor haa 

tarea y otras realizan mejor otra tarea. De cmalqier manera, todas 

l a s  mujeres conocen e l  proceso, ya sea sobre objetos anti&os o s2 

bre objetos nuevos, 

E l  Mtmo de trabajo,- E l  ritmo de trabjo en una casa va l iga4 

do con l a  prgctica de otras actividades, ya sea l a  agrícola o l a  

producción de l icor ,  Cuando en una casa son varios los  pedazos de 

t i e r ra  que se tienen y varios l o s  hombres que pueden trabajarla, 

l a  'actividad se real iza en menor escala; cuando una mujer no tiene 
I 

marido, pero tiene algo de t ierra ,  hace trastes para pagar ! 1 

I 

que l e  trabaje su t ierra .  E l  ritmo de próduccibn no depend 

composición de l a  familia, sino de l a s  fuentes de ingreso 
I 

tengan, ya sea que se tenga propiedades, o que e l  trabajo 

realice fuera, sea bien remunerativo. ' 

Por l o  regular, cada mujer real iza entre seis y ocho trastes 

a ia eeIBicq;-\T- Es omún rea1. izar  una quema a l a  semana, pero s i  io8 

eqanaa trastes que se juntan no ion suficientks, se espera 

E l  ritmo de trabajo depende de l a  cantidad de trastes que se tengan 

-,/ 
4 . 1. 

! 

L - 
por encargo, s i  es que se tiene un encargo, s i  éste es grande, se 

acelera l a  producción, Cuando l a s  mujeres tienen varios hijos que 

atender, también disminuye su labor. En fin, son muchos l o s  facto- 

res que intervienen en e l  ritmo de trabajo, pero es claro que l a  ! 

demanda ha acelerado l a  praduccibn. Cuando l a  actividad no era t a n  

oomercial, el ritmo de trabajo dependía de las necesidades familia 

res, y en menor medida del mercado. Zntonces l a  actividad no absos 

\ 

- 1-1 ____-I- --___- -̂  
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b fa  el tiempo de l a  mujer, como l o  absorbe ahora; se dedicaba a o- 

t ras  actividades, domd8ticas. 

El trabajo del  barro no absorbe todo e l  tiempo de l a  mujer. 

En prcwedio, una mujer trabaja t res  o cuatro horas a l  día  , a veces 

ptl-.d~n ser m8a o a veces pueden ser menos. Por ejemplo, 219 docena 

de cbtaros  se hacen an una semana (con buen clima). E l  primer día  

ya seco e l  barro, se prepara y amasa, y se hacen l a s  bases de dos 

objetos;el segundo día  se hacen l a s  bases de cuatro objetos y se 

terminan los  dos anteriores; e l  tercer día  se terminan los  cuatro 

segundos y se dejan a l  sol; e l  quinto d í a  se afinan, se pintan y 

se vuelven a afinar; e l  sexto día se pueden quemar. 

Tecno1ogfa.- En l a  descripción del  proceso de trabajo hemos .- 
obse-mado que todo e l  traba30 es manual, no hay instrumentos mecá- 

nicos y mucho menos máquinas. Las técnicas utilizadas son traditio 
nales, es decir, se han transmitido de generación en generación d s  

rante siglos; no hay prácticamente instrumentos nuevos. Quiza éste 

sea un motivo para que los  trastes de %atenango resulten atracti+ 

VOS a l  comprador, e l  que tenga t$cnicas antiguas y trabajo rudimea . 

fl tíario. I I 

- 
Los instrumentos de trabajo que se encuentran en AmatenNo 16 

- 
para l a  elaboración de objetos de barro son: moldes de barro para 

hacer cochinitoa, estos moldes los introdujo e l  técnico artesanal 
- 

que l legó del estado de México, e l  molde es de barro; bases girato 

rias,  una traída de Estados Unidos cuando una mujer alfarera estuvo 

all% dando un curso de c e r m c a  y otras traídas por e l  Instituto Na 
cionai Indigenista cuando instal6 un t a l l e r  artesanal en e l  pueblo; 

pincel, que sólo tiene una o dos personas. En general todos estos 

instrumentos son mínimos; les  moldes estarán en 7 u 8 casas, l a s  

bases en l0'casas y e l  pincel en 2. 



instrumentos ~e usan poco; los mol$es se encuentran en 7 u 8 casaa, 

l a s  bases giratorias en I O  ca8as p e l  pincel en 2 casas. P 

Las oportunidades para introducir nueva tecnologh no han fa& 

tado,pero por diversos motivos han fracasado. Cuando fue e l  técnico 

artesanal,  instal6 un horno de adobe em l a  casa de una seaora; el* 

- 

8 

horno funcionaba bien, pero despuds de unos meses, cuando v in ie ron  

l a s  l luvias,  e l  horno se desmoronó porque no t e d a  protección, De& 
pues, cuando en 1974 e l  Instituto nacional Indigenista, insta16 un 

h o m o  en l a  plaza del  pueblo l a s  mujeres l o  abandonaron porque era 

deficiente; en primer lugar era de gas, y e l  gas cuesta más caro 

que l a  leña, y en segundo lugar el'horno humeaba los  trastes, no to 
nfa - una salida amplia, no cabían los  trastes, etcaétera, y en ter- 

ter lugar, era iPptt#&Oientaenrizs&e horno para todas l a s  muJeres del 

de l  pueblo, Posteriormente han llegado técnicos artecanal 

frecen l levar  tornos y hornos. Fonart propuso hacer un horno en ca 
sa de l a  señora que funciona como su contacto en e l  pueblo, pero 

nunca l o  hizo, a pasar de l a  aceptación de l a  señora, 

.) 

En general, l a s  ihnovaciones tecnoldgicas no h 

Mano de ob7-2.- :i nano de obra es familiar, f e  
/ 

\ 
1 vidad ' la  r e a l i z w  laujel%s desde los 10 hasta l o s  60 d o s ;  es6a ac- 

tividad forma parte de l  proceso de socialización, por l o  cual todas" 

l a s  mujeres la.conocen, Con e l  auge de la actividad no ha sido ne- 

cesario incorporar nueva mano de obra, n i  se ha requerido ni& 

curso de capacitación; e l  incremento de la producción se basa en un 

mayor ritmo de la mano de obra ya existente, en una intensificación 

de l  trabajo. 

En promedio, la asistencia a l a  escuela es baja  en toda l.'""pO 
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i 
blacibn,  pero en el c a m  de la8 muJeres es mád palpable; ea e- 

i ias  las limitaciones son mayorea ya sea porqe mil aujeres o, 
t 

consecuentemente , porque deben quedarse en catfa, qudafido. a rn 

mam6-X t raba jando en la alfarería, 
- - - __ .  ~- I - ,  -- - -- 

E l  c i c l o  de producci6n,-  E l  c i c l o  de produCCi6A de la alfarería 

.depende de v a r i o s  f a c t o r e s ,  uno de e l l o s  es e l  c l i n a ,  

En l a  temporada de l l u v i a s  (mayo-septiembre) e l  t r a b a j o  d e l  ba- 

r r o  disminuye porque los trastes tardan más tieinpo en secarse, l a  

leña est& hdmeda y l a  l l u v i a  o b s t a c u l i z a  la quema de l o s  o b j e t o s 8  

en esta época a a o j a  l a  produccibn. Bn esta época tambibn l o s  hom- 

b r e s  descansan d e l  t r a b a j o  a g r í c o l a ,  estando a l a  espectativa de si 

saldrá b ien  l a  cosecha. 

3s en los meses d e  julio y agosto cualido aumenta l a  a f l u e n c i a  

t u r í s t i c a )  cuando, por e l l o ,  l o s  trastes d e  barro  t i e n e n  mayor de- 

manda y cuando s e  obt ienen  mejores p r e c i o s  por ellos. La a l f a r e r í a  

como actividad e c o n h i c a ,  aunque en dado caso no sea l a  más remu- 

n e r a t i v a ,  sf es l a  n e j o r  p o s i b i l i d a d  para ob teher  ingreso l í a u i d o ;  

e s t o  se debe a que si b i e n ,  'Big 

es pr inc ipa lgente  p a r a  e l  autoconsano y no se comercia  con f r e c u e g  

c i a ,  por l o  t a n t o  de 61 no se o b t i e n e  dipero l íquido .  

producción de maíz s í  da €ara comer 

_ _  . . 

! 

La venta  de los trastes b a j a  duirante los O B S ~ S  de marzo y a b r i l  . 
aproximadamente, en e s t a  62oca los o b j e t o s  son s o l i c i t a 4 o s  por la 

poblacidn de l a  zona, pero e- turismo e s  escaso, . .,- " 

E l  incre-iento d e l  comercio se observb desde 1953, cuando se 

terminó de' construir la c a r r e t e r a  panaiericana, que pasa a un cog  



tad0 de l  pueblo. Antes de que la carretera se h i c i e r a ,  había un oa 

mino de brecha por e l  que transitaban i o 8  caballos y carretas; el 

comercio de los trastes tenfa que hacerse transpartihdolos a p i e  

o en'caballo, por eso l o s  lugares hasta donde llegaban eran menos 

y mils cercanos. Desde I939 ya se t i ene  no t i c i a  de l  comercio extra  

local, los t rastes  se vendían en un reducido mercado regionaJ1. Coa 

la paga que de e l l o s  se recibían se asilmaba a l a  compra de mornida 

. 

propa, as í  como todo l o  necesario para e l  trabajo agr íco la  y des' 

m&s -,necesidades. Hasta entonces los amatenanguenses tenfan que ilg 

var su mercancía a l o s  compradores. 

. Otro empujé para l a  venta de. l o s  objetos de barro se dio ha- 

ce I4 años 9 de ahf hasta l a  actualidad, l a  l legada de turismo na 

cional  y extranjero permitió . l a  canai3,eacidn de la produccibn. 
- 

Hay varias formas de comercializacidn de l o s  objetos. Una primera 

forma es l a  venta en l a  local idad; ésta se r ea l i sa  en l a  casa de. 

las alfareras, es decir,  los compradores l l egan  a l  pueblo y se 

r i gen  a una casa, ya sea que l a  ConozcaP o la escogan a l  azar; t q  

b i b  en l a  plaza del pueblo l a s  niñas esperan a l o s  compradores c 

con su canlista l l ena  de objetos pequeños; en l a s  o r i l l a s  de l a  ca  

rretera, en las afueras d e l  pueblo, mugeres y niñas se instalan y 

ofrecen sus t rastes  a los caminantes o a l o s  viajeros. En estos . 

- i 
i 

J 
/ 

i 

t r e s  casos, los tur is tas  y )pobladores de lugares cercanos, asf-6i 
COPO quienes compran para revender .leuera de l a  regibn, son los coa 

pradores más frecuentes, y se llevan desde una pieza hasta encar- 

gos de 50 6 100. 

Una segunda foraa es l a  venta f i e r a  de la local idad.  En este 

caso l a s  mujeres o los hombres de su casa l l evan los t rastes  a veq 

der, ya sea en ciudades como San Crictobal y Cornit&, o pueblos 
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como Teopiaca, V i l l a  de l a s  Rosas y otros. En esos lugares ofre-  

cen sus productos a revendedores o conerciantes con l o s  que tienen 

encargos o &on í1Qiellas pueden comprhselos. En San Cristobal se 6 
acude a l  mercado o a l a s  tiendas de artesanfas. 

La reventa de objetos de barro, y en general de artesanfas, 

es muy común en l a  zona. LOS artesanas l l evan a ofrecer sus pro- 

ductos a San Cristobal donde su comercializacidn se f a c i l i t a  por- 

que es e l  centro tur í s t i co  y porque acude l a  poblacidn indígena y 

mestiza de toda l a  regibn, es t&bidn e l  centro conercial, P&e-., 

de l  turismo suele l l e ga r  hasta loa pueblos, pero 88 escaso; gene- 

ralmente se queda en S a n  Cristobal y 9610 acude a Chamuia y Zina- 

cantan. En e l  caso de Anate”ang0, e l  turismo también l l e g a  a ir, ke 

ro no es suf ic iente para zbsorver toda l a  produccibn, 
en Scui Cr tdobd  

Las revendedoras del  merczdobvenden c e r h i c a  de Amteeago y 

de otros lugares cercanos (Chiapa de Corzo, C m i t b ,  e inclusive ? 

de l  barrio a l farero  de S a n  Cristobal); su venta asciende a 100 

piezas semanalea, aproximadamente. En l a  svccidn d e l  mercado hay 

entre I1 y 13 puestos que venden a l f a r e r í a  de Amateanago. 
\ 

En l a s  tiendas de artesanfas que e s t h  diseminadas por l a  c i l  
~ 

dad, tambikn se vende a l f a r e r í a  de Anateanago; e l  nfhero de comer 

cios l lega a 50 aproximadaaente. 
! 

Una terccra forma ríe comercializar l o s  objetos de barro de 

mateango es por medio de Fonart. Fonart es e l  comprador más impor 

tante Porque se l l e v a  la mayor cantidad de t rastes  y da l o s  mejo- 

res precios. Hace pedidos cada dos meses? o dos o t r e s  veces a l  a 
ño; var ía  l a  frecuencia; l o s  pedidos van desde 200 hasta 3 U00 pis 

zas en cada ocasidn. 

La oa:ror p a t e  d e l  co7iZreio se r e a l i z a  en 3 c ~ r  Crfstdbal donde hay 

div=.rsos t inos  de coxsrciantes. 
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E l  s e c t o r  de comerciantes  no se puede observar como un sector 

homogéneo; no todos los comerciantes  están a ia misma altura;  al- 

gunos t i e n e n  p e p e ñ o s  negocios  y comercian una pequeña cmtidzd de 

produotos, poco diversa; otros comerciantes t i e n e n  negocios  media- 

nos en cuanto a oatitidedep divers idad de productos4 los menos son 

los comerciantes que tienen mayor cant idad de productos para la 

venta y g r a n  variedad,  i n c l u s o  t i e n e n  a r t f c u l o s  de o t r o s  lugares de 

l a  república y de Gtmtemala. 

Gn e l  caso de l a  alfarerfa, los ' o b j e t o s  de barro  se venden en 
e l  mercado además de en las t i e n d a s  de artesmías; se venden junto 

con objetos de b q r o  de Cornitan y de Chispa. Las c o n e r c i a n t e s  del 

mercado tienen cant idades  pequeñas de productos, escasa var iedad . 
En su nayorfa son descendientes  de ant iguos  alfareros del barrio de 

S a n  Raudn en San C r i s t b b a i ,  y en tiempos a n t e r i o r e s  s u  a c t i v i d a d  

p r i n c i p a l  era  l a  produccibn de alfarería , e l  comercio sólo era la 

forma de c a a l i z a r i a ,  pero no era  lo esepciai. Bctualmente l a  pro- 

ducción de alfarería en ese b a r r i o  está  desapareciendo y ahora l a  

r e v e n t a  a paszdo a ser  lo p r i n c i p a l .  

Hay casos  en que los c o n e r c i a n t e s  de artesadas se d e d i c a n  a e s  ,- 

t a  ac t iv idad t radic iona lmente ;  es decir , ,heredan d e  sus padres el 

o f i c i o  de comvrciaates ,  y generalnente  l o  heredan junto con e l  ne- 

g o c i o ,  es por ello que c o n t i n h n  con l a  actividad. Z s t a  s i t u a c i ó n  - 

! 

. 
se da en pequeños comerciantes y en medianos comerciantes ,  pero su 

concepción sobre l a  actividad es muy variable.  Las revendedoras d 

üel nercado, xor  ejemplo, saben que su o f i c i o  es para darles  su sua 

tento y para coritinuar con e l  o f i c i o  de sus padres ,  adernas porque 

no viclu-ibran otras oportunidades de t r a b a j o  , entre o t r a s  r a z o n e s ,  

pcr su esczsa r s c o l a r i d n d .  
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En o t r o s  c a s o s  l o s  c o n e r c i a n t e s  observan que su actividad l e s  

g u s t a ,  que lo que venden es muy b o n i t o ,  pero no lo usan porque no 

es costumbre", les gusta d i s t r i b u i r l a s ,  " t i e n e  que haber un in 

termediar lo  porque e l  vendedor y el comprador no coincfden".  El loa  

mismos opinan que ahora ya hay nuchos comerciantes r e c i e n t e s  pero 

que no saben sobre  e l  v a l o r  de los o b j e t o s ,  sólo l o s  venden; los o 

o b j e t o s  son c u l t u r a  y e l l o s  l o s  d i a n d e n ,  a l  comerc iar las .  Esta cog 

cepcidn es c a r a c t e r í s t i c a  d e  l o s  inediabos comerc iantes ,  que se de- 

/ 

d i c a n  exclusivamente a l  comercio,  nunca h e r o n  productores y des- 

cienden de familias comerciantes ,  

Los grandes c o a e r c i a n t e s  también se dedlcan a l  comercio como 

c a  a c t i v i d a d  y genera laente  possen otros empleos. 

L-os nuevos c o s e r c i a n t e s ,  que l l e v a n  diez .o  aenos años en e l  ne- 

goc io  no recoi lmen una t r a d i c i o n a l i d a d  en l a  a c t i v i d a d ,  piensan que 

La a ct ivldad es renunerat iva  y que obt ienen buenas ganancias de e- 

l l a .  Tanibibn a y  c o m r c i m t e s  e x t r a n j e r o s  que l l e g a r o n  a San cristd 

bai como t u r i s t a s  o como r e s i d e n t e s ,  y aun cuando los negocios es- I 

-1 t& a noabre de mexicanos, ellos los dir igen.  

Todos los comerciantes obtienen buenas ga&ncias  de la actividad 

que, en aigunos c a s o s ,  s t l o  r e i n v i e r t e n  ,ea l a  misma a r t e s a n í a ,  pero 

en o t r o s  czsos r e i n v i e r t e n  también en o t r a s  actividades, r e l a c i o n a  

__, 

. 
I 

dzs con e l  agro o con otras ramas del coaerc io .  

Ahora regresemos a Amatenango p a r a  observar la zledida de &mane 

c i a  que obt ienen l as  producteras de 'Erastes de barro. E l  C & X ~ . O  

que p&esentanos no es muy e x s c t o  ni t i e n e  todci l a  r i p a s i d a d  ne- 

cesaria (aue *an e c o n o x i s t a  s o l i r l a  .?raiiejm), fa l tan elementos Para 

pader cstsblrcer  nás estric%zrAéfite la p n m c i a  que se o b t i e n e  en 

r e l a c i d n  zi lor cc3i;tos y el- trabhjo m : . ? - ~ r I o  ror ci artesano. 
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La ganancia que se obtiene de cada producto es  mgy variable;  

var ia de acuerdo a i  objeto, al comprador y a l a  productora; depea 

de tambibn de los costos de l  material. Haciendo cuentas, quiza ea  

perficialmente para la opinidn de un economista, y s in  entrar en 

mucho detal le ,  l a  venta de una maceta se calcula: 

ali&auL 
201) pesos barro (8 bolas) 

3 9 0 0  pesos- leña (ei via$e)  

3 200 pesos, para 48 piezas; es decir,  66 pesos cada pieza. Se ven - 

&e-. en IO0 6 I Z O  pesopr, máximo. Esto es, de cada pieea se saca en- 

t r e  34 y 54 peso?. 

------o----- 

Pero esta cuenta no considera e l  trabajo de la alfarera, que' 

habría que sIbársele. R 

En otro caso, sobre. e l  mismo producto, l a  cusnta está a d :  

-alu&zu 
Io0 pesos barro (4  bolas) 

! ' :-3 O00 pesos leKa ( el v i a j e )  
200 pesos cargar leña 

-o---------- 

?3 300 pesos, para 48 piezas; es decir,  68 pesos cada pieza. 

?. En e l  caso da que e s t e  producto sea comprado por un revende- , 
- 

dor, e l  precio. que se gagir a l a  productora 88 reduce; una revenda 

dora del  mercado, por ejemplo, paga a I O00 pesos l a  docena de ma 
cetas, y en l o s  mejores casos l a  paga a I 200 pesos, l o  que indi- 

ca una disminuciL6n en l a  gmancia de l a  alfarera. 

- 

Esa misma revendedora que Eaga entre I O00 y i 200 pesos l a  da 

cena de trastes, es decir ,  entre 83 y 130 pesos cada ? ieza ,  las 

vuelve 3 vender en 150 6 200 pesos. A i e n e  una ganancia de entre 

50 y 100 pesos (si es que l e  v a  bien) píjr hacer e l  Tapel  de i n t ? r -  

;zeüiwia únicasente . 



2) MZRCATX) DE LOS PiiODUCTOS Ai3TESAKALE3 

La demanda de productos artesanales se d i n a d d  desde hace ve& 

t e  años apooximadamente; anteriormente l o s  productos artesanales ya 

eran apreciados, pero fue por los  años sesentas cuando l a  denanda 

tomó fuerza. 

Los sectores sociales que l o s  consumen SM diversos, pero en 

nuestro país podemos distinguir d ' tur ismo y a sectores medios urba 

nos. Estos sectores buscan en l as  a r t e s d a s  diversas representacid 

nes tambidn; e l  gusto por l o  natural, por l o  rústico y manual,así 

como por l o  tradicional y popular son los  móviles más condues por  

Ioa-que se prefiere l a s  artesadas.  

En e l  caso de 7 - m  altos de Chiapas, y de Amatenango especffie 

camente, l a  demanda de artesadas proviene de l a  población regios6 

nai ( urbana y rural )  y del turismo que l l ega  a la zona, nacional 

y extranjero. El turismo ha tenido una importancia fundamental PO= 

que es 61 quien sostiene el volúmen de l a  producción actual y por- 

que introduce cambios ,p l os  obaetos ya existentes y nuevos obje- 

tos. 

R -c 
I 

6 
? 

Hasta hace 'I5 años l a  zona no era t a n  agobiada por e l  sector - 
turístico.  Desde l o s  d o s  cuarentas llegaron investigadores y ests  

diantes extranderos (norteamericanos principalmente) que se inte- 

resaron por l o s  aspectos arqueológicos y ctnoldgicos de l a  región, 

pero no fue sino hasta los setentas que aumentó l a  cantidad de tu- 

rismo. Se* un informe, la afluencia turística en e l  estado de 

Chiapas se increment6 en un 29.3'76 de I982 a m983; e l  turismo extrag 

jero aumento en un 56% de 1980 a 1954, en t&minos generales, se re . 
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g istra  una disminución del  turismo de I981 a 1983, pero aun as€ l o  - 
gra mantenerse,( Primer informe de Gobierno, anexo 2:47) 

Para años anteriores no tenemos datos estadfsticos, pero hay . 
información verbal de l a  población local ,  se& l a  cual desde haGe 

14 años,y después hace 8 años,ha sido notorio e l  incremento de l  tx 

rismo y de l a  poblacidn flotante. 

En Amatenango se dice que aunque siempre se han hecho trastes 

para e l  consumo personal y algo para e l  regional, fue hasta l a  112. 

gada de nuevos compradores, turistas,  cuando se empezó a producir 

más , 

Por otro lado, en San Cristobal, que es uno de los  lugares dog 

de se comercializa l a  producción, existían muy pocos comercios das 

#eclalizados en artesaidas, más bien los  traste8 se vendfan sólo 

en e l  mercado y l a  ropa regional en l a s  tiendas de varios. Nuevos 

comercios se han abierto en los últimos d o s ,  l a  gran mayoría des- 

de hace I O  años para acá, se& dicen l o s  comerciantes. 3110s dicen 

que e l  consumidor de objetos de barro ntkaero 'uno es e l  tur ista  y 

e l  consumidor que le sigue es e l  regional, i d g e n a  y mestizo: 

E l  desarrollo de l a  producción artesanal PO e8 posible s i  no 

hay un amplio mercado que l a  31 -2rba; en, e l  cae0 de l a  a l farerfa  e l  

mercado es local ,  regional, nacional 7 extranjero. Esta diversidad 

resulta de l a  versatilidad de los  objetos de barro, ya que son objg 

tos de uso práctico yddecorativo, 

f 

fWhi.AdllrLAti 

La demanda de productos artesanales no surge de l a  nada; en 

México se ha generado por una preocupación social, l a  de buscar e l g  

mentos de identidad, que sean combes a todos l o s  mrxicanos, que 



sostengan e l  sentimiento de nacionalidad; para e l l o  se recurre a 

los héroes, a l a  h is tor ia ,  a l o s  símbolos patrios,  a nuestras ras- 

ces indígenas y ¿por qué no? a l a s  artesanias. Las ar tesmías  son 

representadas, eiitonces, como uno de esos elementos culturales pro 

L 

sienten comprometidos con l o s  grupos populares y que haciendo uso 

de sus productos y de su cultura,desean manifestar una actitud cog  

testatar ia  ante l a  imposición de una cultura dominante. 

?ero el interés por 13s artesadas no se da Únicamsnte en Md- ' 

xico.  E l  mercado artesanal se i n i c i a  en Zsta3os Unidos y Zuropa, 

cuando allá se apremió l o  artesanal, por ser pintor?sco, realizado 

pios, que conforman l a  cultura nacional. 

S e g b  l o s  estudios realizados sobre a r t e sadas  y l o s  resulta& 

dos de esta investigación, los sectores medios ata Réxico t ienen un 

Papel - did importante en e l  consumo de a r t e s d a s ,  sobre 

todo l o s  sectores medios urbanos. A r a í z  de l a  revolución mexicana 

l o s  sectores medios han estado emergiendo como grupo soc ia l  y cada 

vez ee más amplia su participación en l a  v ida soc ia l ,  econddca y 

, 
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vidual,  d s t i c o ,  en contraposición a l a  masificacian de l o  induc;:: 

t r ia l i zado.  Por egemplo, Satr iani  Lombardi se r e f i e r e  a l  descubri.2 

mienbq d e l  f o lk lo re  (61 llama f o lk l o r e  a l a  cultura de l a s  clases 

subalternas) por parte de grupos políticamente comprometidos, como 

una forma de cultura al ternat iva a l a  cultura burguesa; pero dice 

. 

’ qpe este descubrimiento puede ser per judic ia l  para e l  mundo popular, 

por la ut i l i zac idn  y distors ión que de 61 se hace. 31 autor se re+ 

f i e r e  a l  caso de I t a l i a  (Satriani Lombardi 1973: 11 y 12). 

Ya desde l o s  240s tre inta,  e l  turismo extran3ero empez6 a fog 

mularse como unaal ternat iva  para obtener d iv isas  debido a su aunes 

t o  constante en nuestro país. La obtención de d iv isas  era i m p o r t e  

t e - y  l a  exportqcidn de ar tasadas fue muy e fect iva ,  se exportaba $ 

como manufactura. El interés de l  extranjero por l o s  productos arto 
sanales conllevó a su- explotación comercial . Vic tor ia  Novelo seña- 

l a  que, se& e l  Banco de México, e l  18% de un peso turista se de= 

t ina  a l a  compra de a r t e a d a s  (Novelo ‘1976: 15). Laautora también 
I . 

expresa que fue a r a í z  de l a  af luencia tu r i t i c a  extranjera como en 

M4xico prol i feraron firmas comerciales dedicadas a l a  exportacidn .- 

masiva de artesanfas, I - 1 
Las autoridades aduaneras de Esatados Unidos estiman en 600 

. 
e l  n-dmero de importadores especializados de ese t i p o  de productos, 

con un promedio de 250 000.00 dólares anuales por cada uno, es de- 

c i r , l50  millones de dólares a l  año (Becerri l  1982: 300). Las expor 

taciones de a r t e sadas  mexicanas ascendieron en 1973 a 112.1 mi l lo  

pes de dólares 3 en 1977 a 245.5 millones de dólares y en 1979 a 

257.9 millones de d@Ólares.(Becerril 1982: 305). 

- 

Aunado a estos elenentos, l a  pornoción e i m p l s 6  que diversos 



59 

organismos o f i c i a l e s  h a  d a d o  a las artesmías, ha s ido  f tmdmenta i  

en su crec imiento ,  

2) ACGIOIJ GUBERYZ,BNTAL - 

Es necesar io  hacer  r e f e r e n c i a  a l o s  i n t e n t o s  de d iversos  organia 

mos gubernamentales por pronover y fomentar e l  d e s a r r o l l o  de la prp 

duccidn a r t e s a n a l ,  E l  i n t e r é s  en ello parte de c o n s i d e r a r l a  un e l s  

mento c o n s t i t u t i v o  de la c u l t u r a  nzc ionai  y a c t i v i d a d  econdmica i y l  

portante  que ocupa a a i l l o n e s  de rnexicanos, En ese a f h ,  desde e l  

año 1921 se han venido sucediendo progrmas  y proyectos que p r e t e g  

den favorecer  e l  ,desarrollo de l a  actividad econbu’ica, p a r a  e l  me= 

joramiento de los ar tesanos  y para conservar  l o s  not ivos  t r a d i c i o -  

n a l e s  y c u l t u r a l e s  que las a r t e s a n f a s  deben implicar, 

En l a  ac tua l idad  t o d a v í a  se manifiesta l a  preocupacibn por im- 

pulsar  l a s  a r t e s a n i a s )  en I982 e l  pres idente  Kiguel de l a  Madrid 

se r e f i r i d  a e l las  CODO p a r t e  de l a  c u l t u r a  popular y dsta,parte 

d e l  nacionalismo c u l t u r a l ,  por e l l o  debe i n p u l s & s e l e  y organizar  

a, los ar tesanos  (FRI I9821 

1 

i 

0 1 

I La l a b o r  gubernamental retorna l a  preocupacibn de los s e c t o r e s  
~ I 

c o c i z l e s  y l a  encausa hacia sus f i n e s ;  y1 Estado y los gobiernos no 

generan e s t e  t i p o  d e  i n t e r e s e s  de l a  nada, retornan las  demandas sp 
! 

c i a l e s  y las  d i r igen .  t 

% 

Los planteamientos y los proyectos que se han implenentado desde 

1921 hacia acá han variado; cada periodo sexenal  se l e  d a  un grado 

de i n p o r t a n c i a  d i f e r e n t e  a l a  c u e s t i b n ,  -4sf pues,  durante e l  peri- 

odo d e  Echeverr ía  e l  ir,pulsb yiv 3e l e s  d i o  a l a s  a r t e s a n i a s  y en 

g e n e r d  a 13s nsnifvsteciones r o p l a r e s  no ha tenido precedente. 
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l o s  momentos l a  artesanía ha desempeñado e l  mismo papel; Victo- 

r i a  Novelo d i s t i n a e  t res  etapas en l a s  que las artesanfas han si- 

do retornadas, En un griner monento, por los años ve intes cuando se 

aprecia como símbolo de identidad ya que en ese tienipo se echa a’.= 
a 

dar e l  proyecto nacional y dentro de 61, e l  rroyecto de cultura ga 

cional, Un seL-undo momento, en l o s  años t re intas  cuando e l  turismo 

fluye a l  pais y estima.las artesanfas, ésta pasa a ser producto de 

exportacibn. Y un tercer  momento, l a  actividad artesanal se pronus 

ve como alternat iva de empleo, necesaria por la pauperizacibn de l  

medio rural, y pwa detener l a  aigracidn hacia las ciudades, aun- 

que no se logra  resolver  e l  problema. (Hovelo 1976: 18) 

-. 

- 

En e l  caso de los  a l t os  de Chiapas, l o s  organismos como F’OHAiiT, 

e l  ins t i tu to  de l a  Artesada Bhiapaaeca y el IN1 han influfdo de i~ 

manera de f in i t i va  en e l  fomento de l a  actividad artesanal, funda- 

mentalmente funcionan como canales para su comerciaiización, Por- 

que s i  bien, hay consumidores que absorben l a  producción, también 

suele haber excedentes que no encuentran canales para comerciali- 

zarse; en ese caso, estos organismos péukicipan como intermediarios. 

E1 exceso de producción se Eenerb desde e l  momento en que se inti-- 
tó a l a s  artesanas a producir para ia venta, ya que se les aconsejó 

que eso x#$ podría aumentar sus ingresos famil iares;  e l  problema 

es  que tal estímulo no correspondid con l a  demanda r e a l  de los pro 

ductos, Algunos organismos o f i c i a l e s  contrihyeron en t a l  estímulo, 

#. . 

FOT\’ILaT (Fondo Nacional para el Fomento LLrtesmal) l l e g ó  a los 

altos de Chiapas en 1973 aproxinadamente, hizo un estudio d8 merca 



, 

do donde contempi6 l o s  tiempos, costos y precios de l o s  productos 

t e j idos ,  hiso una prueba para ver qu6 prendas se vendían mejor y # 
COP menores costos, y mecanismos para la comerciuieacián. - 

Trabajó durante 2 ¿ 3 años y después r e t i r ó  sus of ic inas,  pero 

-tiene contactos y continúa comprando productos artesanaic38, tez 

t i l e s  y alfarería de hatenango. 

Por otro  lado, e l  Ins t i tu to  de l a  Artesanía Chiapaneca pretFg 

de apoyar l a  artesanía para conservarla y para concientizar ai are 

tesano de que su ac t i ddad  l e  da ingresos económicos. Su labor e s  
.. 

vender l a  materia prima a más bajos costos y dar canales para l a  4 
comercialización; entonces abastece de material a l o s  artesanos y 

luego l e s  compra sus productos a l  precio que dl indica. 
I -----.-- --_I_ _I- - -A I___I_._ __ I . - _--- 

c 1  

- -- ..__ -. 

El Instituto de la Artesanfa Chiapaneca insentiva la produc- 

ción de los ar tesanos  de l a  zona coaprando sus productos y candia 

z h d o l o s  por madio de una t ienda  de l  I n s t i t u t o ,  donde, se& se ia 
formó, se venden los productos  con un iü 56 m6s del precio a l  que s 

se  les adguirib; e s t e  I O $  se agrega para reponer los gastos 

s e n t a  e l  coserciarles,  Adenás, e l  I n s t i t u t o  tambib*  p r o m e  

duccibn organizandcr concursos en las d i k r e n t e s  ranas de ar tesanfas .  

Bstos concursos se rsdizan d n i m m e n t e  dos veces a l  &o. 

El i n s t i t u t o  no va a comErar l o s  objetos a l  productor; e l  pro- 

- 

- 

d u c t o r  t iene que acudir a l  I n s t i t u t o  para vender sus productos,  es 

t a  medida se r e a l i z a  pzra evitar  que l o s  l-zoductores se s i a n t a n  ia 
dispensables y eleven los precios  de sus ?roAiuctos, s e ~ h  la i n f o r  

nación obtcnida en e l  Instituto, 

Tor su parte, c i  I z s t i t u t o  Ifaciczal Indiyenista (iYi) trabaja 
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en l a  croac idn  de t a l l e r e s  a r t e s m a l e s ,  Se t i e n e  planeado l a  f o r m  

c i d n  de seis c e n t r o s  o " res idenc ias"  en d i s t i n t o s  lugares de la lip 

Ea de los altos; en e s t o s  tal leres se trabajara la c a r p i n t e r í a ,  l o s  

t e x t i í e s  y E h n i c a s  a g r í c o l a s ;  e l  t a l l e r  de t e x t i l e s  tiene como 03 

j e t o  producir l a  ropa iue usan l as  n u j e r e s  indígenas y que corn&- 

mente compran en San C r i s t b b a l ,  con e l l o  obtendran mejores pre-  

- 

c i o s ,  Tanbidn hay un proyecto de r e s c a t e  e t n o g r á f i c o ;  reco lec tando 

p i e z a s  t r a d i c i o n a l e s  de l a  c u l t u r a  a l t e ñ a ,  e n t r e  e l las  indwnenta*' a 

r i a  indígena, \ 

Otros organismos p a r t i c i p a n  en e l  f o m n t o  ar tesand .  en la zona 

a l t e ñ a ;  l a  colnisidn femeni l  de l a  Confederacidn Nacional Caipeeina 

CCNC), la Secretaria de Educacibn Pública, e l  ka,seo Nacional de 

Industr ias  Fopuiares ,  etc. 

En h a t e a m g o  del V a l l e ,  concretamente,  han in tervenido  Fonart 

- (comercializando las o b j e t o s ) ;  e l  IN1 (construyó un t a l i e r  artssa- I 

n a i l  y l a  SEP (con n i s i o n e s  c u l t u r a l e s ) ,  En g e n e r a l ,  l a  l a b o r  rea- -i 

l i z a d a  no tuvo grandes logros; el t a l l e r  no h r n c i o n b  y tanpoco e l  

horno que construyeron,  se awdizaron conflictos por el monopolio 
~ I - 

I y e l . c o n t r o l  sobre ellos, por ejemplo, 
? 

I 



í tm 
las p m a s  anter 

Quiere l a  prodwc36n de a r t e s d a s  ea un cm80 co 

i o #  eimentos e propician la produee%d y el au(ge de lea obj - 
domo san ana aria estructura agraria que no penaite satis 

las necsgMad 8 l os  capesinos y mucho nenos puede otorg 

bienestar econdmico- y social. Y p o r  otra pazte, l a  reciente 

Qe los  objetos /artesanl.es' por diversos sectores sociales co 

su a f b  de rescatar elementos cu l tura le  

$.lonaleso 

o resultado 

p n  a una nuevd dinhica,  la 

J 

extremo de dec i r  que la a r t e s a d a  deja de se 

tidad; la alfarería de anatenango aun cuando 

t o  fo lk idr ico ,  contintía siendo un factor 

1 



I 
*a y caracterjsa étnicaaont 

%&tansidn prof'u-dizar en 

ihportancia, 

. Ahora no 

f 
I 

. - 

tPn el plano 48 la produccidn y la orgérnizacibn d e l  traba30 se+ 

Las comunidades cwpesinas no producen objeto8 artesanales p 

aatoconsumirloe 

ya deja de ser 41 obJetivo final; 

por 8a autosJficiencia, ni en la produccibn de artesanías n i  
!" 

e$ resto de las IactiVidaes econdnii&asa, Bi hfmh 

nos te*- que 

l a  ejidal para 

ro de ello. 

c a ,  amplio, io ique se comerciaiiza 

nd e l  groducto hbch 

a3 mercado c a p f t h  - .  
r 

ando .otros broductos para sat i  

. copaida, instruniebtos, e t c . ) ,  1t.1 productor e s t 6  innerso en e í  sis 

ma; giercantil'capttalista y por lo tanto, su producto y el precio 

diel 61 depeñae de! las fluctuaciones en dicho mercado, 

Aun cuando l o $  productores de a r t e s d a s  gf&d#d% son pequezoa 

btictores dire(tos, que roseen sus ms.dios de produccibn y e3 p 

to de BU trabajo, en términos r-eales no tienen el c o s t r o l  tot 

I 

e e l lüs ;  la iroduccibn, SU emit 
1 

_ . ?  
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trolan l o s  pequeños,: medimos y granites c o u e r c i a n t e s  que concentran 

l a  producción y l a  canalizan fuera de- la  regibn. Sus medios de s u b s i ,  

t e n c i a  10s adquiere también en e l  mercado, 

Habiendo i n t e r v e n c i ó n  del capital c o m e r c i a l ,  se genera una sup- - 

tura en e l  proceso de producción t o t a l .  Esta ruptura  se manifiesta 

en un primer momento cuando e l  producto no es consumido p o r  el pro- 

d u c t o r ,  cuando no se autoconsume; en un segundo mouento l a  ruptura  

s e  m a n i f i e s t a  cuando l a . r e i a c i 6 n  e n t r e  productor y consumidot emr 

diada por e l  comerciante espec ia l izado .  Cuando e l  comerciante acumy 

la a p a r t i r  d e l  v a l o r  agregado sobre  l o s  productos y r e i n v i e r t e  a- 

crecentando su gmmcia y e l  monoploio.sobre los productos disper-  

sos, se c o n v i e r t e  en c a p i t a l  comercial .  

. 

A d e d s  , e l  hecho de que el ar tesano  es productor ctoJ muchas 

vexes  & c u l t a  e l  que 8ea o b j e t o  de ext>accidn de excedsnte ,  objeto de 

explotación.  Ipo se le extrae p l u s v a l f a  porque no se subordina a una 

extracc idn  de  t r a b a j o  excedente capital ista,  como - a s a l a r i a d o  pero 

si hay expiotac idn  porque 88 3e extrse excedente a través d e l  trabA 

jo no renunerado, a l  no r e t r i b u i r s e  su t r a b a j o  d a  acuerdo al valor 

e 
I que e s t e  t i e n e  en si..  .- 

\ 

I n d i r e c t a w x i t ? ,  a l  t r a b a j o  d e l  artesang I se 'degrada. Mientras que 

por una parter'se d e s a r r o l l a  l a  empresa capita l is ta  i n d u s t r i d i z a d a ,  

formas de produccidn simples.  A rnedida que 

e l  proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  va narcando l a  pauta d e l  d e s a r r o l l o  

- 

. 
' por otra p a r t e  subsis 

, 
nacionaX, cl Lraba jo  del a r t e s m o  se va degradando en e l  sentido de 

I 
i que cada vez se paga más por debajo d e l  v a l o r . d e l  t r zba j o  efectua- 
1 

1 
9 

do; los productos %&wbrializados resultan más b a r a t o s  que los ar -  

t e s a n d e s ,  y son e l l o s  los que van i n d i c a d o  l o s  precios) cuando 1 'los productos artesmales coapiten COI? los 3rodilctoa I n d u s t r i a l i z a -  
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dos, se abaratan. 

En cuanto a l a  organizacidn d e l  t r a b a j o ,  auiique é s t a  siLxe 

basdndooe en un proceso artesmal, es d e c i r ,  con instrummtos sen- 

c i l l o s ,  pequeña produccibn, escasa divisidn del t r a b a j o ,  e t c é t e r a ,  

se manifiestan ciertas tendcncias a p a r t i r  de l a  i n c l u s i ó n  cada  vez 

mayor en e l  nkrcado capi ta l i s ta .  Así, el ritno de t raba jo  se  a c e l e -  
. "  

1 .  

ra, l a  div is iba  d e l  t r a b a j o  se presenta  incipientemente  t o d a v i a ,  

id t e c n o l o g í a  rudiaentaria s e  conbina con otros ins t runentos  en a i-  

pnos'poaoe cagos, el c i c l o  d e  produccibn se ve a fec tado  por l a  &e 

manda o no demanda d e l  ilercado, e t c é t e r a .  

Todos e s t o s  elementos señalados hacen de l a  produccid a r t e s a n a l  

una forma de produccidn adacuads a un t i p o  de r e l a c i a e s  más blen 

capftülistus que p r b a p i t a l i s t a s .  Bo se trata de predecir e l  ftfruro 
y hacer  elucfu5raaiones 

b a s t e  d e c i r  que e s t a  forma-de produccidn se  l o c a l i z a  en diQersas  so- 

c iedades ,  con d iversas  f o l a c i o n e s  de produccidn y que puede adecuq 

s e  a d i f e r e n t e s  s i s t e n a s ,  pero cada uno l e  impriairá caracterfsticas 

e s p e c í f i c a s .  A s í  cono en l a  ac tua l idad ,  en u 6 ~ I ~ ~  l a s  a r t e s a n i a s  

concebidas p o r  e l  c o m b  d e  l a  gente  como o b j e t o s  de consumo n&$ que / + - y  

coa0 formas de produccibn, así en otrosjmomentos histdricos y en o- 

tros espcaios fueron concebidas como forma de produccidn domfnante, 

generalizad%, p o r  e jeaplo, 

sobre qué pasara l a  produccibn a r t e s a ,  

c I 

. 

' 

Creo iniportdnte r e g r e s a r  a l a  d e f í n i c i d n  dsl concepto a r t e s d a .  

liste es un término acufíado p o r  los xue no e s t m o s  re lca ionedos  di- 
I 

rectamente con l a  prodaccibn; los productores no  I l a a n  a si mis 
mos niztesanos*' y esto es sintonstico; el t é r n i n o ,  t a l  como se usa 

en l a  actual idad es un t f r l i ino  e rea io  r a r a  iesi-nar objetos que su- 

puestamente t ienen rim t r c - i i c i b n  y quc ~ i . p ~ ~ s x ~  il sent ix iento  sr- 

I .- _ _  



t f s t i c o  de los ,"ruios que.4o producen, ya  sea camrcsinos rnestizos 

e inüfgenus y s e c t o r e s  urbanos, que 

econdnica y s o c i a l  de  subordinacidn, 

, por su p o s i c i 6 n  

También observanos que e l  de "ar tesanfa"  es un término apl ida-  

do preferentenente  a productos mznuales que pasan a c i r c u l a r  a un 

amplio mercado de consmoi se l lma  "ar tesanfa"  a los o b j e t o s  que 8 

son aceptados por e l  consumidor, s i n  i n p o r t a r  si realmente e s t b  

producidos a r t e s a n a l a e n t e ,  e s  d e c i r ,  con t é c n i c a s  simples, con es- 

casa d i v i s i d n  del t r a b a J o ,  e t c é t e r a ,  Así, se inc luyen o b j e t o s  semi- 

ndustr ia l ieados  que dan l a  impresidn de s e r  p i n t o r e s c o s  , c u r i o s o s  

. 

y t r a d i c i o n a l e s ,  y o b j e t o s  que son creados como artsadas. 

Así pues, los b b j e t o s  producidos manualnente por i n d f i e n a s  y c w  

pesinos mest izos ,  que cont ienen un motivo t r a d i c i o n a l  ( rea l  o apa- 

rente) y que t i e n e n  un toque e s t é t i c o ,  pasan a ser  artesmías cuando 
- 

entran a c i r c u l a r  a un mercado más amplio que el l o c a l .  

I 
1 

, , 

i 
! 

. 

. 
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Cuando el productor d e l a  de producir  un o b j e t o  personal ,  que no 

es para 61, se observan c i e r t o s  cambios en su a c t i t u d . p a r a  con e l  

product'o..Bstos c a b i o s  no son de orden i n d i v i d u a l ,  más b i e n  es u- 

na p o s i c i ó n  genera l izada ,  y tampoco son comportamientos c o n s c i e n t e s ,  

d e s  b i e n  es r e s u l t a d o  de las  formas.en que e s t o s  productos se  reo-  

r15 r ->tan, se deben a l a  nueva o r i e n t a c i ó n  d e l  producto, 

- 

Rl productor s e  e n f r e n t a  a su producto ya no como con algo s a o ,  

1 a ' p o d u c c i ó n  y e l  t i p o  de productos Iue  s e  r e a l i c e n  ahora depende 

de l o s  compradores y comerciantes ;  de esta manera s e  va perdiendo 1.. 

l a  l i b e r t a d  de hacer l o  que a l  artes90 l e  agrade, l o  que .61 desee; 

ahora l a  actividad d e j a  d e  ser una actividad art ís t ica ,  en e l  sent. 

do da-que no es producto de l a  creatividad y -expresión d e l  produc- 

tor, porque ahora e l  o b j e t o  exgresa  lo- -que e l  comprador desea ,  ex- 

presa e l  e s t o  general izado d'e qal, 

E1 producto que va para la vent  

por tante  en la a c t i v i d a d  da l a  a l f  

t e n c i ó n  $ entusiasmo en la elaij:..l+ 

los o b j e t o s  que el las  c0nsii;ii.J ::e 

decoración y con IJefec.L; : 1 1  .-l. aoldeado.! 

es lo consumen, 

a a ser el producto más i m -  

8 l as  a r t e s a n a s  ponen más a- 

n d e  los o b j e t o s  que venden, y 

en con menor d e t e n i n i e n t o ,  sin _- / _I 

, "  

El incremento de l a  producción, l a  a c e i e r a c i b n  en e l  r i t n o  de tra 

b a j o ,  e l  cumplir l o s  plazos señalados con e l  conprador, todo e s t o  ha 
* .  . 

ce que l a  producción se n a c i f i q u e ,  que se rea l i ce  cas i  m e c h i c a m e k e  

y entonces e l  objeto d e j a  d e  s e r  o r i g i n a l ,  d e j a  d e  s e r  indiv idual ,  

y é s t a  e r a  una dé sus cual idades ,  

Cuando loa productos pasan d. z-ercado, los costos y l o s  p r e c i o s  

no e s t &  controlados  por las prociuctoras; é s t a ?  deben i n t e n t a r  un e- 
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qui l ibr io  e n t r e  l o s  c o s t o s  y las  Ganznciss que pueden obtcher,  es- 

t a  s i tuac idn  repercute  sobre  e l  acabado y l a  c a l i d a d  de l o s  o b j e t o a ,  

Todos e s t o s  elementos se observan e n ' e l  caso de la producción a 
farera8 s e a c e n  patentes  en e l  t r a b a j o  d i a r i o  y algunos de e l l o s  

son reconocidos por las aifareras,  

E s t o s  e lenentos  modifican lo que l a  a r t e s a n í a  e s ;  d e j a  d e  ser e& 

pres ibn  propia  d e l  productor,  l o s  o b j e t o s  pSerdeni individual idad,  

s u  c a l i d a d  se d e t e r i o r a ,  no c o n l l e a a n  un carácter t r a d i c i o n a l ,  'etcé 

t e r a ;  todos estos rasgos que supuestamente c a r a c t e r i z a n  a un o b j e t o  

a r t e s m a l  van desapareciendo. Cuando l o s  objetos pasan a ser  consu- 

nidos en o t r o  contexto  s o c i a l ,  también, generalmente,  se l e s  da o- ' 
tro USO,  o t r a  u t i l i d a d .  - 

Los e f e c t o s  no sdlo  se dan en &os o b j e t o s  sino en las  relcaio- 

nes e n t r e  l o s  a r t e s a n o s ,  que s e  vuelven tensas y c o m z e t i t i v a s ,  co- 

a e r c i a l e s ,  I 

b 
! 

. 
I 
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(I) Bo existen datos censales exactos que indiquen la cantidad de 

poblacidn y Ins c i f ras  oficiales varían, 

(2) E l  problema para precisar esta situacidn se debe a que no hay 

un estudio profundo que aclare c u a  era l a  forma de l a  comunidad a 

lallegada de l o s  espaiioles, ni qu6 lugar tenía l a  alfarería, 
*i) 

. 

~ 

' I  

. 
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