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INTRODUCCION.-

Uno de los asoectos µrincioales en el estudio de -

las Artesanías en M~xico lo constituye, sin luqar a dudas, e.l 

que refiere a la coexistencia de las tormas de producci6n que 

las caracterizan junto a las relaciones capitalistas v el ade 

lanto tecnol6qico e industrial aue se presenta en alqunas 

reqiones del na!s. 

Sin embarco, el rudimento tecnol6qico Jtro.oio de las 

formas de oroducci6n artesan~l no debe entenderse corno un re-. 

manente, o una curiosidad histórica, sino como exnresi6n eco

n6mica olena~ente vigente en tanto Priva en una Qran cantidad 

de comunidades indias v mestizas, constituve una fuente de 

sustento de amolios sectores de la ooblaci6n v nor tanto, es 

rnanifestaci6n sinqular de orden econ6Mico-social no tanto por 

su aportaci6n al Producto nacional bruto, sino oor las alter

nativas de subsistencia que ofrece. 

En esta tesis, se aborda un estudio de caso, la ~r2 

ducci6n artesanal en Acatlán, 0 uebla. F.l ooblado oresenta 

una serie de características que le sinoularizan col'"IO sitio -

anrooiado oara el estudio de la nroducci6n artesanal: un 

qran oorcentaje de su ooblaci6n obtiene sus inqresos totalmen 

te de la alfarerra, los tinos de nrtesan!a oue se nroducen 
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son diversos, el volumen de producci6n es cuantioso, el tipo 

de mercado que tienen es. tanto nacional como in ternaciona 1. 

Asimismo, varias instituciones de fomento artesanal realizan 

acciones en la comunidad. 

La presentaci6n final de la investigaci6n consta.de 

cuatro capítulos. En el primero se detalla el método que 

orient6 la investigaci6n, as! conn el enfoque teórico con 

que se abord6 el estudio; en la segunda parte hacemos una -

revisi6n del papel que han jugado las artesanías en cada mo

mento hist6rico del país, c6mo fueron evolucionando las for

mas de producción artesanal, cuál ha sido su-papel ecen6ntico, 

quiénes han sido sus productores, hasta llegar al momento ac

tual en que ha surgido una política de fomento hacia ellas 

canalizado a través de varias instituciones. Nos ocupamos 

también de cuál ha sido el papel de estas instancias, en qué 

sentido han actuado y c6mo han repercutido tanto en los pro

ductores como en los producto•. 

En el tercer capítulo aborda .. • la zona •e estudio, 

sus antecedentes hist6ricos, tratande .. resaltar el pa~el 

econ6mico que jug6 la producci6n arte .. 9'&1 en cada mo,..nto. -

Asimismo, en este apartado ubicamos geogr~ficamente la regi6n, 

sus características clim~ticas, recursos naturales, recursos 

econ6m1cos, recursos humanos, etc., a fin ·de definir el papel 

econ6mico que tiene la artesanía en la comunidad de estudio. 
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Por 6ltimo, en la cuarta parte presentamos la cara~ 

terizaci6n detallada y análisis de las formas de producci6n -

que existen en Acatlán, cuál es el proceso de elaboraci6n, 

qué t~cnicas utilizan, cuál es la organización del trabajo, -

. qué tipo de relaciones establecen tanto al interior de las 

unidades de producci6n como con otras unidades y con el merca 

do, en qué condiciones viven los productores¡ as! como tam

bi~n cuáles son sus canales de comercializaci6n, qué tipo de 

consumidores tienen las artesan!as que se producen en Aoatl!n, 

as! como las insti·tuciones de fomento que han actuado o alln -

lo hacen y cuál ha sido su repercusi6n . 

En este mismo cap!tulo, a través del análisis de V! 

rios indicadores econ6micos, presentarnos cuatro casos concre

tos de unidades de producci6n, compar4ndolas entre s!, anali

zando su relaci6n con el sistema capitalista imperante en el 

pa!s e incluyendo cada uno de los elementos señalados a lo 

largo de la presentación, a fin de demostrar finalmente que -

existe una gran diferenciaci6n al interior de·los productores, 

de lo que resultan relaciones de competencia, desigualdad y -

explotaci6n entre ellos. 

Querem:>s dejar claro que con la presente investiga

ci6n no pretend!amos un andlisis exhaustivo de la producci6n 

artesanal en vista de limitaciones econ6micas (dado que no 

recibimos apoyo alquno en este sentido por parte de alguna 

inatH:uci6n), as! como las relativas al tiempo que no nos per 

mitioron profundizar en varios de loe puntos tratado~. 



IV 

Sin embargo, el presente_ estudio permite algunas -

c~nclusiones generales, varias de las cuales podrán orientar 

l~s políticas de fomento que más que beneficiar a los inter

mediarios como sucede actualmente, deben ir dirigidas a ese 

qran sector social de productores artesanales que se debaten 

en situaciones socio-econ6micas deplorables. Estamos cons

cientes que cualquier acci6n tendiente al fomento artesanal 

dentro de las actuales condiciones del país es Gnicamente 

una acción que se dirigiría solamente? a "aliviar" esas candi 

ciones en las que subsisten y no a un cambio profundo de los 

mismos, ya que para ello se necesitaría una transformaci6n -

global de la sociedad. 

Finalmente, quisiera agradecer a todas aquellas 

personas que de alguna manera colaboraron a la presente, 

aquellos artesanos que me brindaron su hospitalidad y me pe! 

mitieron introducirme en sus vidas, a las. instituciones de -

las que obtuve informaci6n y por Gl tJmo y en forma muy espe

cial a mi director el Antrop. F~lix Iláez-Jorge, de quien 

recibí un gran apoyo, conocimientos, guía y paciencia. 
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1. DISCUSION TEORICA Y METODOLOGICA. 

Las artesanías han sido objeto de oolémicas aan no 

resueltas, de diversos estudios e investiqaciones desde dif~ 

rentes posturas te6ricas y puntos de vista(l): se les ha 

visto como piezas artísticas u objetos de arte, como produc

tos de interés folkl6rico, etc. y as! mismo se han elabora

do diversas clasificaciones de ellas con base en ~reas y/o -

tipos ( 2> • 

Sin embarqo, estas posiciones controvertidas sobre 

las artesanías se caracterizan por haberlas analizado y est~ 

diado unilateralmente, anicamente desde el ounto de vista ar 

t!stico o como simcles objetos, lo que ha llevado al obscure 

cimiento de la oroblematica artesanal, sin resolver cuestio

nes tales como ¿Qué existe detr!s de esos objetos que se pr~ 

sentan en los mercados y exposiciones como artículos de orna 

mento o algunas veces como enseres dom~sticos? ¿0uiénes son 

sus productor.es? ¿En qu4 condiciones sociales viven? ¿C~mo -

llegan al mercado sus productos?, etc. 

Estudiar a las artesanías nara dar respuesta a las 

interrogantes antes planteadas nos remite a investiqar sus -

formas de producci6n, lo que, imolica el análisis de loa we

dios de producción (instrumentos de trabajo, materias primas) 

el proceso de trnbajo que ref.'iere a quienes narticinan en él1 

lll .. divisi6n del trabajo en el interior de la unidad nroducti 



2 

va (si es por sexo y edades, si existe alguna especializa

ci6n o si todos los miembros participan en cada uno de los -

pasos del proceso); la duracidn de la jornada de trabajo, 

la presencia o no de fuerza de trabajo asalariado, as! como 

las relaciones sociales de producción que se establecen en

tre los integrantes de las unidades productivas. 

Esta postura te6rica aB! mismo, nos ~ermitir4 por 

un lado ubicar al artesano dentro de la estructura capitaU.! 

ta del pds ¿C6mo explicarnos que en un pa!s donde impera el 

capitaliSJno como forma dominante de producci6n se cresenten 

formas de producci6n coJOC> la artesanal?. Esto nos remite -

al desarrollo hist6rico del pa!s y a caracterizarlo no como 

un modo de producci6n que se manifiesta en la realidad en 

forma pura en la que existen Qnicamente relaciones sociales 

' de producci6n capitalista, sino como una Formación Social en 

la que por sus caracter!aticas diferentes de desarrollo se -

presentan formas de producci6n subordinadas a otra que es la 

dominant~, en este caso concreto la capitalista. Estas for

mas de producci6n son .interdependientes y actQanentre st 

dSndole su especificidad a la Formacidn Social mexicana. 

Por lo tanto, no se hablar' en este estudio de fo! 

mas de producci6n anteriores al capitalismo sino de formas -

que permiten el funcionamiento y que juegan dentro del desa-
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rrollo del pa!s un papel econ6mico determinado; y aunque 

dentro de su proceso de producci6n mismo no se oresenten re 

laciones sociales de producci6n capitalistas, se entiende -

que todas ellas están enmarcadas por tales relaciones. 

En el momento en que los objetos producidos se co~ 

vierten en mercancías para ser .llevadas al mercado, es cuan

do quedan i:1corporadas ·ª las relaciones sociales de produc

ci6n capitalistas lo que implica relaciones de explotaci6n 

encubiertas o indirectas, ya que en algunas de estas formas 

de producción artesanal -dado ~ue se presentan varias en la 

realidad de las que se hablará más adelante- no se manifies 

tan relaciones capitalistas directamente, como es el caso de 

los asalariados en los que se puede medir su tasa de explot~ 

ci6n por medio de la cuota de plusvalía que indica en que 

proporci6n se divide su trabajo: en trabajo necesario y tra 

bajo excedente, es decir, qué parte de la jornada dedica el 

obrero en reponer el valor de su fuerza de trabajo y qué PªE. 

te trabaja gratis para el capitalista. 

El grado de explotaci6n indirecta de los producto

res de arte3anlas se mide atendiendo al valor de las mercan

cías, lo que nos remite al valor de los medios de producci6n 

al de la fuerza de trabajo invertida;en el momento en que se 

convierten en mercancías dicho valor no retribuye de ninguna 
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manera el valor· que encierra, surge la pregunta obligada: 

¿C6mo pueden competir en un mercado con objetos producidos -

industrialmente?. 

El precio que recibe el productor depende de las -

opciones y posibilidades que tenga para comercializar su me! 

canc!a, ya sea en el mercado local, regional, nacional, e in 

cluso internacional, mientras más alejado sea el centro m§s 

recibirá por la mercanc1a, sin embargo, y aunque el Oltimo -

• caso est~ más acorde con el trabajo socialmente necesario i~ 

ver·tido en la pieza nunca retribuirá el valor que encierra. 

Como se explica en el caso concrete• que nos ocupamos en estu 

diar, la situación de la producción artesanal destinada pri!!. 

cipalmente al consumo local y regional, sigue patrones de 

c0111ercializaci6n muy especiales. 

En tanto la mercancía pase por menos intermedia-

rios y atendiendo al tamaño del mercado en que se comerciali 

ce, su valor estar! m4s relacionarle con el trabajo socialrne!!. 

te necesario incorporado a la pieza, pero finalmente quien -

obtiene las ganancias es el intermediario. 

En los casos en que la mercancía pasa por interme-

diarios para llegar a su destino final el capital comercial 

es el que se beneficia: ~ste actaa col'IO mayorista, es decir 

compra grandes cantidades para revenderlas. " •.. el mavoris-

ta os un reoresentante del capital comercial. El punto de -
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partida de todo capital - lo mismo del industrial que del --

comercial - es la formaci6n de recursos monetarios disponi-

bles en mano.s de determinadas personas (entendiendo ~or dis-

ponibles los recursos monetarios que no deben ser empleados 

en el consu:.no personal, etc.) ••. una de las condiciones que 

originan la aparici6n del mayorista: la dispersi6n, el aisl~ 

miento de l·:>s pequeños oroductores, la existencia de lucha -

económica y de a:>ncurrencia entre ellos. Otra condici6n se re 

fiere al car~cter de las funciones que cumple el capital co-

mercial, es decir, a la venta de los artículos y a la adqui-

sici6n de materias primas. Con un desarrollo insignificante 

de la producci6n mercantil el pequeño productor se limita a 

la venta de los artículos en el reducido mercado local, ven-

ta que a veces se hace directamente al consumidor. Ello --

constituye la fase inferior del desarrollo de la producci6n 

mercantil, que apenas si se diferencia de los oficios artesa-

nos. Esa pequeña venta dispersa (que se encontraba en plena 

correspondencia con la producci6n dispersa)se hace imposible 

a nedida que se amplía el mercado. En un mercado, la venta 
" •.', 

'debe ser grande, en masa y el carácter pequeño de la produc-

ci6n resulta incompatiblemente opuesto a la necesidad de una 

d l ,.(3) 
venta en gran e, a rormayor ••• 

El punto de vista de Lenin citado anteriormente, -

indica con claridad que lo que el capital comercial hace al 
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adquirir las mercancías en grandes cantidades es abaratar -

los gastos de venta, esta venta en grandes cantidades de -

mercancía que logra por medio de la compra a varios artesa-

nos representa un gran poderío de capital comercial, frente 

al cual los artesanos por las características de su produc-

ci6n se tornan indefensos. 

Dadas las características de las artesanías conver 

tidas en r.iercancías, podemos señalar que debido a su debili'"

dad frente al gran mercado los art~sanos se sienten en la ne 

cesidad de proteger su producci6n, y presentan característi

cas tales como mantener su situaci6n de monopolio no permi

tiendo la entrada de posibles competidores con lo que asegu

ran su condici6n de pequeños productores con un círculo fijo 

de co:npradores1 otro fen61T'eno en este sentido es la tenden-

cia a ocultar sus avances técnicos o a aprovecharlos en su be 

neficio propio para lo cual acuden a diferentes maniobras, -

procuran no dar a conocer sus trabajos a personas extrañas,_

guardan celosall'ente el conocimientCl de sus técnic«s,etc., de 

ahí se puede explicar su tendencia por el individualismo de 

lo que han sido acusados tantas veces los artesanos, as! co

mo su dificultad para organizar.ce colectivamente. A esta -

condici6n especial de conducta hacemos referencia al ocupar

nos de la orientnci6n de nuestro trabajo de campo. 
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Dadas las condiciones de explotaci6n de los artes~ 

nos enmarcados por un sistema capitalista, se verá que en el 

interior del mismo grupo y dependiendo de las condiciones de 

la reg16n o comunidad se presenta una divis16n entre ~llos 

. atendiendo a los medios de producci6n, a la fuerza de traba

jo utilizada, al proceso de trabajo, a las relaciones de pr9_ 

duccidn que se establecen, así como ai destino de .su consu-

mo, su proceso de circulacidn y a la incorporación de los oh 

jetos al mercado como mercancías. 

De esta forma el an~Uisis de cada uno de los ele--. 

mentes que intervienen en el proceso de produccidn, circula- ) 

c16n y consumo de las artesan!as nos remite a establecer una 

d~ferencia entre ellos, a saber: a) El Taller Individuali --

b) El Taller Familiar c) El Taller con Obreros y d) La Manu

factura <4 >. Este medio de distinguir formas de produccidn 

ubicándolas en el contexto social donde ae manifiestan es i~ 

portante ya que la tendencia ha sido homo9enizar el an&lisis 

de la produccidn artesanal. 

La caracterizaci6n que se har! de las arteaan!as -

partir• de analizar los procesos de produccidn, medios de .-

producci6n y relaciones sociales de producci6n lo que permit! 

r' comprender las desigualdades y las formas en que se mani-

fiestan y en el caso concreto de las formas de produccidn -

donde las relaciones capitalistas no se presentan, !)ermitir& 

delimitar au ubicacidn econ6mioa dentro del proceso capita--
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lista no s6lo nacional sino internacional. En aquellos casos 

donde se presentan relaciones incipientes capitalistas verif! 

car cómo se manifiestan, cuál es su relación con las otras, -

etc. 

Por lo tanto, entenderemos por produccidn artesa-

nal a" ••• una peculiar manera en que el hombre ha usado los 

instrumentos de trabajo para producir algo, generalmente un 

bien, un objeto de consumo, y que se ha relacionado con otros 

hombres, tambiAn de forma peculiar tanto en la producci6n 

l di t ib i~ rnbi d bi "(S) como en a s r uc un y ca o e esos enes... • 

La forma de producci6n artesanal se manifiesta ge

neralmente en aquellas comunidades donde su actividad econ6mi

ca fundamental no es suficiente para la reproducci6n de su 

fuerza de trabajo, por lo tanto se ven en la necesidad de re-

currir o buscar fuentes alternativas para complementar su in-

greso. 

El desarrollo capitalista en la agricultura del 

pafs se ha caracterizado por su polarizaci6n, donde una reduci 

da parte de la poblacidn agr!colaJlos antiguos latifundistas y 

capitalistas han concentrado los recursos destinados a la pro

duccidn aqr!cola nacional, propietarios de grandes extensio

nes, beneficiarios en todos los sentidos de los mecanismos de 

transferencia da valor, otc., y por el otro la gran mayoría de 

la poblac1.6n nqrfcola quo produce cantidades an1camente para -
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subsistir, parcelaria, ejidal, retrógrada y muchas veces mise

rable(G); en esta altima es donde ubicamos aquellas comunida

des que se ven en la necesidad de buscar fuentes alternativas 

de ingreso que complementen su precaria economía. 

Atendiendo a lo antes dicho parecer!a que la sitll!, 

ci6n en el aqro mexicano está polari'zada homoq~neamente en 2 

sectores, sin embargo, no es así, al interior de cada uno de -

estos sectores encontramos diferencias muy marcadas, no es el 

caso hacer un análisis de la estructura agraria, sin embargo, 

para dar una idea presentamos la divisi6n que hace Bartra 

(1979: 154-li2) que ubica tres grandes sectores: la burguesía 

rural, el campesinado y el proletariado rural. Al interior de 

la burgues!a rural encuentra 4 fracciones: La qran burguesía 

agraria, la mediana (agricultores acomodados), la burguesía 

comercial rural y la burocracia rural (burguesía agropol!tica); 

dentro del campesinado ubica a los campesinos acomodados, a 

los carnpesincs medios y a los rauperizados y dentro del prole

tariado rural distingue a los semiproletarios1 y a los jornal~ 

ros. 

Centro de este esquema encontramos que la burgueafa 

y el proletariado rural act~an corno tales con todas las carac

terísticas de una forma de produccidn capitalista que es la 

dominante en el pa!s, sin embarqo, el campesinado es el sec-
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tor que aunque no es explotado directamenteJ sí juega un pa-

pel fundamental y econ6mico concreto para la reproducci6n -

del capitalismo en la agricultura el de transferir valor a -

la burguesía comercial por medio de varios mecanismos como -

son la venta de sus productos a un precio en el que no inte!_ 

viene para fijarlo saliendo en desventaia, los préstamos us~ 

rarios, el consumo de artículos a precios suneriores a los de 

las ciudades: asimismo provee a los empresarios agrícolas de 

fuerza de trabajo asalariadcJ tem!Joralmente con muy bajos jO_E 

nales y sin prestaciones. Estos mecanismos se traducen en -

una transferencia de valores :Pero por el hecho de que se re~ 

liza como una iMtJosici6n clel modo e.e ?roducci6n dominante es 

una forma de explotaci6n es decir extracci6n de plustrabajo. 

Esta poblaci6n campesina el sector explotado y me

nos beneficiado en el desarrollo a~rícola del país se ve en 

la necesidad de complementar sus rcquíticos ingresos, frente 

a esta situaci6n el aparato estatal se topa con un problema: 

la inrnigraci6n, la salida de esta ~oblaci6n de sus lugares -

de odgen o residencia a otras poblaciones o lugares donde ·· 

encontrar fuentes de ingreso para completar su economía lo -

~ue se traduce en un aceleramiento de conflictos sociales ma 

yo res. 

Ante tal situaci6n el Estado busca implantar alte_E 
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nativas de empleo en las mismas comunidades a fin de evitar 

la .emigraci6n; entre tales se encuentra la promoci6n y fo

mento de actividades que no requieran de una alta califica

ci6n y especialización. Una muy importante es el fomento a 

las artesanías en aquellas comunidades, donde ya existe la 

actividad como tradici6n y esto aunado a un medio geográfi-

co en el que se extraen los materiales necesarios para su ~a 

nufactura¡ convierte a la actividad artesanal en una fuente 

complementaria de ingresos para la poblaci6n, as! mismo de ~ 

que no exige una inversi6n cuantiosa por parte de Estado, 

tinicamente el de buscar canales de comercializaci6n. 

Las artesanías segdn su destino final de consumo -

pueden clasificarse en: artesan!as ceremoniales, utilitarias 

y ornamentales. Las ceremoniales son aqu~llas que se desti

nan al culto o ritual de algunas pr~cticas mágico-religiosas, 

eu or!qen es prehisp4nico por lo que se presentan en comunid! 

des ind!qenae y son producidas en la unidad familiar. Su -

producci6n se limita casi exclusivamente a las vísperas de -

las grandes festividades religiosas por lo que su destino es 

local y algunas veces regional. Las artesanías utilitarias 

se destinan fundamentalmente al uso do~stico de un grupo s~ 

cial en el pa!~por lo general campesinos. Se manufacturan 

con materias primas características de la regidn con t~cni-

cas tradicionales y donde la organizaci6n del trabajo es fa-

) 

. i 

·:i 
I ' ¡ 
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miliar o taller individual. Los ingresos que se obtienen por 

medio de esta actividad son por lo general complemento de la 

explotaci6n agrícola insuficiente, su circulaci6n es local y 

reqional y aunque su uso no es ornamental, su delicada manu-

. factura la convierte algunas veces en tal. 

Las artesanías ornamentales son las que se desti

nan algunas veces al consumo local, otras al regional, pero -

principalmente está dirigido al nacional e internacional• Se 

manufactura con una tecnología que resulta de un prolongado -

conocimiento de los recursos disponibles, sea que tal expe- · 

riencia pueda remontarse a la ~poca prehispánica o bien al -

proceso de asimilaci6n tecnol6gica que se manifieRta a partir 

de la colonizaci6n española. La organizaci6n del trabajo 

estA basada fundamentalmente en el taller individual, el ta

ller con obreros, o en la manufactura, los ingresos que se ob

tienen frecuentemente son exclusivos aunque en otros casos 

complementan a la explotaci6n agr1cola. 

El uso que sus consumidores le dan a este tipo de 

artesanías privileg!a la est~tica por sobre la funcionalidad, 

dAndole valor al trabajo manual en contraposicidn al indus

tria! que lleva incorporado el objeto, elemento que resulta 

b~sico en su elecci6n y que induce a su compra. El trabajo -
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manual es precisamente el que permite al productor darle nu~ 

vas formas o aumentarle otros adornos aan trat~ndose de una 

producci6n en serie y es esto lo que provoca que en algunos 

estratos sociales se valore a estos objetos predominantemen

te por la est~tica. 

De los tres tipos de artesanías que hemos mencion! 

do antes, Gnicamente los dos Oltimos ser!n objeto de nuestro 

estudio ya que las primeras, las artesan!as ceremoniales no 

revisten el carácter de mercancías que es fundamental para -

la presente investigacidn. 

Las artesan!as estudiadas como fendmeno productivo 

involucran la 1nvest1gaci6n de aspectos tales como cuestio

nes econ6micas, de organizaci6n del trabajo, patrimonio fam! 

liar, etc.: asuntos a los que se suman otros que refieren a 

cuestiones confidenciales, secretas y aGn privadas relaciona 

das con las t6cnicas de produccidn, las qanancias, la obten

ci6n de materias primas, etc. 

Si aunamos lo anterior al contexto de inseguridad 

e individualismo en el que se desenvuelve la producci6n art~ 

sanal (a la que nos hen>s referido anteriormente)podremos e~ 

tender la dificultad que se presenta para aplicar en tal con 

texto social t6cnicas de investigaci6n comunmente utilizadas 

) 
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en la. sociología tales como la encuesta y el cuestionario. 

Las técnicas de investigaci6n son los instrumentos 

que permiten la obtención de los datos e información necesa-

· ria, y en tanto, deben ser acordes a la tem4tica de estudio 

v a los objetivos de la misma, esto implica no actuar ni me

c~nica ni esquemáticamente en la selecci6n de los instrumen

tos utilizados en la pesquiza. 

Si bien es cierto que actualmente el estudio cuan

titativo de los fen6menos sociales es \lno.de los principales 

métodos de investigación y en tanto que sea genuinamente ma

tem~tico y se aplique a aquellos hechos psicosociales que en 

s1 mismos conduzcan a an4lisis cuantitativos, demostrar~ su 

fecundidad y merecer! un creciente cultivo en otros caso51co

mo es el presente estudio~tal método no se adec&a y el apli

. carlo nos llevar!a a obtener resultados err6neos porque 

" ••• cuando el método se usa mal y se abusa de ~l de varias 

maneras: cuando se aplica a fen6menos que hasta ahora, no 

conducen en sf mismos a cuantificaci6n, y cuando consiste en 

la manipulación de s!mbolos matem4ticos en el vac!o o en la -

mera transcripción de f6rmulas matem4ticas sobre el papel, 

sin vincularlas a unidades psicosociales pertinentes, enton

ces el método falla .•• "(?). 
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Este tipo de adecuaci6n entre el rn~todo - herra--

rnientas de investigación, y el estudio y sus objetivos, es -

también válido por cuanto hace a la definici6n del papel o -

~que asume el investigador, ya que" ••• el trabajador de 

campo establece relaciones con las personas que observa, re

laciones que el descubre, soluciona o crea para obtener la 

i f i A. b ,.(8) n ormac un que usca... • 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto seleccio

namos como t:.6cnicas de 1nvestigaci6n centrales en este estu--

dio la entrevista directa y la observacicSn, sustentadas en -

la convivencia con la poblaci6n estudiada. 

En lo que se refiere al papel que la suscrita re

present6 .en la comunidad fue el de una observadora que se in 

teres6 en el comercio de las artesanías y/6 en establecer 

una sala de exposici6n y tienda; ~sto se hizo a fin de obte

ner la informaci6n requerida ya que durante las visitas pre~ 

liminares a la comunidad pudimos percatarnos que el presen-

tarse a investigar como alguien interesado en las artesanías 

como fen6meno social no permitía obtener dicha informaci6n. 

Es importante señalar que nuestras inda9aciones se 

realizaron bas~ndonos en una guía tem4t1ca elaborada con ba-

se en las visitas preeliminares realizadas a la comunidad, -
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así corno en las recomendaciones que se han dado en otros es 

tudios. El material fue clasificado en fichas, instrumentos 

todos que pueden consultarse en los anexos respectivos. 

Con las técnicas a las. que nos hemos referido nos 

fue posible obtener informaciones detalladas sobre los ins-

trumentos de trabajo de las artesanías, la divisi6n y organ! 

zaci6n del mismo, el nGrnero de participantes en las unidades 

de producción, la divisi6n por sexos y expecializaciones del 

trabajo, los patrones de interacci6n entre los artesanos, -

sus lealtades y conflictos políticos, el delicado asunto de 

sus rel~ciones con las instituciones oficiales. Imaginemos 

lo difícil que ser!a obtener datos de este tipo por medio de 

una encuesta de preguntas cerradas,en un medio en el que se 

manifiestan rumores e inseguridades. 

Desde luego el haber usado las técnicas señaladas 

no nosha llevado a alejarnos de la cuantificaci6n y el mane~ 

jo estadístico, recursos que se han utilizado con amplittni -

cuando las condiciones de trabajo lo han permitido y hecho -

necesario. 

La unidad de estudio fue la unidad de producci6n,

en algunos casos las casas cuando se trat6 de trabajo fami-

liar y en otros los talleres cuando las relaciones y medios 
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de producci6n así lo indicaron ya fuera individual o con 

obreros. En tal sentido nuestro universo de estudio fue una 

muestra no en el sentido estad!stico, sino fue una muestra -

cualitativamente representativa, para la cual se selecciona

ron las unidades de producci6n claves segdn cada forma de 

producci6n encontrada. Esta selecci6n se hizo previa obser

vaci6n y conocimiento de la zona investigada. Se calcula 

que del total de los artesanos de la comunidad un 10% fue 

estudiada directamente. 
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2. LAS ARTESANIAS Y EL OESARRnLLO SOCIOECONOMICO E HISTO

RICO DEL PAIS. 

2.1. Período Pre-revolucionario. 

La producci6n artesanal corno forma predominante se 

. present6 en los pa!ses con un desarrollo clásico (corno fue -

el caso de Inglaterra) , donde para pasar del modo de produc-

ci6n feudal al capitalista hubo la neces i dad de la destruc

ci6n del artesanado(l). En pa!ses como México, donde se mani 

fiesta un desarrollo diferente debido a las condiciones hist6 

ricas, las relativas a la colonización, el desarrollo de las 

f~erzas productivas, etc., la producci6n artesanal surq!o 

siglos atrás y actualmente sigue siendo fuente importante de 

ingresos para un gran sector de la población( 2). 

La producción artesanal entre la poblaci6n ind!qe

na en la época prehispánica tuvo esp•:!Cial significaci6n; el 

desarrollo de la comunidad prehispán:lca estuvo relacionado a 

la unión indisoluble entre agricultu~a y artesanía; la pobl~ 

ci6n elaboraba sus propios instrurnen~os de trabajo y utensi-

lios domésticos, los materiales que utilizaba fueron varia-

óos, desde metales preciosos hasta p~edra y madera. Pese a -

que existi6 un cierto grado de desarrollo en algunas ra~as 

como fueron los textiles y la cerámica; sus procesos de pro

ducci6n eran muy primitivos(Jl . 



- 19 

En el per!odo de la conquista y primera etapa de 

la colonizac16n, se d16 un progresivo desenvolvimiento de 

varfadas actividades, aparecieron uiia serie de nuevas ra

mas corno sastrer1a, panader1a, etc., pero casi en la teta 

lidad siguieron funcionando formas primitivas de trabajo y 

organ1zaci6n. Las principales formas de trabajo que se pr~ 

sentaban fueron el Taller artesanal y el obraje, manifesta 

cienes incipientes de lo que llegarían a ser las grandes f! 
bricas, que debieron afrontar mGltiples obstáculos para so

brevivir. 

La producción artesanal mantenía una clara dife

renciaci6n: los objetos que se elaboraban en pequeños tall~ 

res familiares, por lo general localizados en comunidades 

aborígenes cuyo funcionamiento se deb1a a normas. de exce2 

ci6n y aqu~llos que se producían en los talleres urbanos en 

el que colaboraban mestizos y criollos, reglamentados fuer

temente por una serie de restricciones y prohibiciones. Ju

r!dicamente estaban organizados en gremios que eran agrupa

ciones de artesanos por especialidades, hecho que frenó fue! 

temente· el desarrollo diferenciador de las empresas artesana 

les. <4> 

Un rasgo caracter!stico del pequeño productor ar

tesanal fue que se percat6 de que sus intereses exig!an la 

preservaci6n de su posici6n monopolista y por eso moviliza-
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ba sus esfuerzos y los de su gremio para impedir la compe-

tencia. Haciendo todo lo posible para evitar la entrada de 

otros a su territor~o y para consolidar su posici6n como 

pequeño señor dueño absoluto de un c!rculo limitado pero 

estable de clientes. En el taller artesanal predominaba la 

rutina, la fragmentación y la estrechez . (S) 

El panorama del sector artesanal durante la colo 

nía nos deja ver que fue debilit!ndose hasta llegar a con-

vertirse en una forma de producción cada vez menos importa~ 

te dentro de la estructura productiva del pa!s. A partir 

del inicio del siglo XIX las artesan!as ya no representan 

una forma de producción acorde al desarrollo productivo del 

pa!s. En este sentido tuvieron mucha importancia los cambios 

implantados por el gobierno liberal como fueron los arance

les libre-cambistas provocando el cierre de numerosas unida 

des de producción artesanal y además un gran efecto negativo 

sobre las manufacturas y f4bricas. (G) 

Hasta fines del siglo XVIII, principios del XIX, 

las artesan!as tuvieron su papel dentro del proceso produ~ 

tivo d~l pats ligado al desarrollo del mismo, pero a partir 

de ese perlado el avance de las fuerzas productivas, el pr~ 

gresivo embate del modo de producción capitalista, dieron 

paso a nuevas formas de producción más acordes al desarro-

llo, por lo tanto la forma artesanal fue perdiendo fuerza 
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(y al mismo tiempo frenando al capitalismo) hasta conver

tirse en una forma de producci6n caracter1stica de algunas 

comunidades principalmente indígenas (basadas en una econo 

m1a agr1cola tradicional) , donde la artesan1a jugaba un P! 

pel complementario para obtener los medios de producci6n y 

reproducci6n de la fuerza de trabajo del grupo familiar, 

as1 la organizaci6n del trabajo estaba basada en la familia. 

2.2. Las Artesan!as y la Ideoloq1a Nacionalista. 

A partir de 1910 las artesan!as tuvieron un gran 

auge propiciado por la orientaci6n del proyecto pol!tico 

del nuevo grupo que detentaba el poder, el cual buscó con 

solidarse, con base en el fomento a la ideolog!a naciona

lista. 

Después de haber sujetado luchas internas, el pa!s 

se encontraba dividido, fen6meno que se manifestaba tanto en 

lo pol1tico, como en lo 6tnico y social, expresándose además 

en la carencia de una imagen como naci6n. La ideolog!a naci~ 

nalista se opon!a a la corriente europeizante tan marcada du 

rante el pcrfiriato y que se identificaba con todo lo que no 

fuera aut6ctonamente mexicano, como lo señalara Gamio< 7>. 

El proyecto nacional pretendia alcanzar una conjll!!, 
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ci6n, entre la corriente extranjerizante y lo indígena, ha

ciendo una exaltaci6n muy marcada en esto Gltimo que supo-

nía un intento de recuperar el mundo precolombiano, no se -

trataba solo de reintegrarlo en alguna forma a la culturan~ 

cional. Dicha fusión resultaría del mestizaje de las dos -

culturas y ser!a, lo que dar!a coherencia a la imagen de na 

ci6n que se pretendía formar. 

Con la premisa del proyec:to nacional que estaba -

conformándose se aument6 la acci6n a rescatar y estudiar -

las culturas indígenas. La visi6n de lo indio que se ini-

cia con la revoluci6n propiciaba t.11mbién un movimiento cul

tural orientado a la revalidaci6n de los valores étnicos, -

~umamente importante en estos momentos tal como lo señala -

Villoro (1967:30) "No es extraño que cobre importancia cua!!_ 

do a la emancipaci6n política suceda el intento, de emanci

paci6n espiritual: entonces el énfasis pasará del campo po

lítico al cultural ••• La funci6n simb6lica del mundo ind!g~ 

na cobra aún m&s fuerza porque a menudo no s6lo se refiere 

a la comunidad hist6rica, sino que se traspone a la interi~ 

ridad del espíritu. Lo indígena se convierte, entonces, en 

símbolo psicol6gico a la vez que social y es al mismo tiem

po una manifestaci6n del afán por lograr la unidad de los -

elementos de una sociedad plural que .•. sin la funci6n sim

b61ica del mundo indígena quizás no hubiera podido nunca. C2_ 

brar conciencia de esa imperiosa necesidad de integración .. " 
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Sin embargo, este proyecto nacionalista en el que 

tenía una fundaioontal importancia lo indígena estuvo escindi 

do en dos corrientes, por un lado se encontraba Torres Quin-

tero que era el representante de las ra!ces del conservadur.i!_ 

mo y que pr1>ponía un programa educativo con base en la caste 

llanizaci6n compulsiva y directa y, por otra parte Gamio y -

un grupo de Lingüistas y Antrop6logos que reclamaban un tra

tamiento especializado e integral para la cuesti6n indígena. 

Gamio establece los fundamentos de lo que serían, los aspee-

tos centrales de sus propuestas te6ricas y sus recomendacio-

nes práctic.is a partir de la diversidad cultural del país y 

critica durolJ!lente los programas educativos carentes de funda 

mentes y objetivos integrales. (S) 

Gamio logr6 emprender algunas acciones a través de 

la Direcci6~ de Antropología fundada en 1917, que estuvo a -

su cargo, sus funciones fueron dirigidas a atender la situa

ci6n de los grupos indígenas, entre sus objetivos estaba el 

de remarcar la cuesti6n cultural como lo señalara el mismo --

(1978:26) " •.• preparaci6n de acercamiento racial, de la fu-

si6n cultural, de la unificaci6n ling\l!stica y del equili--

brio econ6mico, de dichas agrupaciones las que s6lo así for

marán una nacionalidad coherente y definida y una verdadera 

patria". 

.. · 1: 
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Otras acciones que se implantaron en tal direcci6n 

fueron el proyecto de Organizaci6n del Departamento Aut6nomo 

de Asuntos Indígenas elaborado por Moisés saenz, la creaci6n 

de la Casa del Estudiante Indígena en M~xico, el estableci-

miento de internados indígenas, las funciones de las M1s1o-

nes culturales, así como el planteamiento de Vasconcelos en 

1921 de formar un sistema de Escue:..as Rurales a nivel nacio

nal para la incorporaci6n del indígena a la sociedad mesti-

za. 

En el marco de la formac~6n de una ideología nacio 

nalista, la fusi6n y la incor~rac16n de los indígenas fue -

muy importante, y qu~ mejor camino para lograr que la pobla

ci6n del pa!s lo captara que por la vía visual. Fue as! co

mo la atenc16n del Estado se dirigi6 hacia la producci6n ar

tística de los artesanos del pa!s, propiciando el surgimien

to de una serie de acciones dirigidas a exaltar y promover -

a las artesanías y a los que en ese entonces di6 por llamar

se arte popular, tratando de encontrarfwidamentalmente la -

originalidad aut6ctona y la belleza con el fin de demostrar 

que lo podían ser como cualquier objeto de culturas extranj~ 

rae. 

En este sentido un hecho palpable fue la difusi6n 

que se intent6 dar a las artesan!as y artes populares, a tr~ 

vés del libro del Dr. Atl (Gerardo Murillo). "Las Artes Pop~ 

lares en M6xico", publicado en 1921, con una segunda ------
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edici6n ampliada y mejor organizada en 1922 por acuerdo 

expreso del Gral. Alvaro Obreg6n entonces Presidente de 

la Rep6blica. En tal direcci6n se sucedieron otra serie 

de acciones y hechos como fueron la creaci6n en 1939 de 

la Escuela de Antropolog1a e Historia y la Escuela de Di 

seño y Artesan!as del Instituto Nacional de Bellas Artes, 

etc. Todas ellas, acciones dirigidas a la formación de una 

ideolog1a nacionalista, tal como lo escribiera Gamio (1960: 

39, 40) "Cuando la clase media y la ind1gena tenga el 

mismo criterio en materia de arte, estaremos culturalmente 

redimidos, existir! el arte nacional que es una de las gra~ 

des bases del nacionalismo". 

T~da esta serie de acciones orientadas a la forma 

ción y fortalecimiento de una ideologla nacionalista, nunca 

tom6 en cuenta para su implantaci6n las condiciones socio

econ6micas de los grupos involucrados o utilizados para ta 

les fines, en este caso especifico las de los artesanos, ca 

br1a preguntarse ¿Qué recib!an los artesanos, como recompe!!. 

sa al ser utilizados sus productos?. Tal hecho es consecuen 

cia del mom·~nto hist6rico por el que atravesaba el pa!s, al 

grupo dirig1!nte no le interesaba redimir a esos grupos o ac 

tuar en tal sentido; sino lo urgente en aquel momento era 

la formación de una ideologta que actuara en el fortalecimie!!_ 

to de M~xico. Por lo mismo toda política dirigida al fomento 
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de las artesan!as, debe ser explicada con base en las con 

diciones del desarrollo hist6rico, econ6mico y pol1tico 

del pa1s. 

En la actualidad dada la crisis por la que atr~ 

viesa el pa!s, crisis· en todos sentidos, el Estado vuelvé 

a retomar dentro de sus estrategias de desarrollo el for 

talecimiento a la cultura, toc~ndole a las artesanías su 

lugar en tal. ( 9l 

2.3 

2.3.1. 

Desarrollo Industrial y Artesanías 

Papel de las Artesan1as er. la primera etapa de 

Industrialización. 

El periodo de la Historia Nacional que abarca 

de los años 40's a la actualidad, ~uede ser considerado 

como una fase industrial claramente diferenciada del resto 

del proceso histórico del pa!s. 

El proceso industrial que se inicia en esa época, 

se vió impulsado por la presencia de elementos fundamental

mente de origen externo y básicamente la importaci6n de ma

nufacturas y el aumento del precio internacional de las ma

terias priroas mexicanas propiciado por la Segunda Guerra 

Mundial. Estos factores contribuyeron a que el país probara 

su potencialidad industrializadora que se caracterizó en esta 
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etapa por una progresiva sustitución de manufacturas que ve

nían importándose y fundamentalmente de materias primas. Así 

se explica el surgimiento de nuevas ramas de la industria de 

transformaci6n así como el afianzamiento de las ya existen--

tes. Fue impresionante el dinamismo econ6mico experimentado 

durante la primera mitad de los años 40's; segGn algunas es

timaciones el producto interno bruto se expandi6, durante --

ese lapso a una tasa anual de 7.3% en tanto que el producto 

industrial creci6 a un vigoroso ritmo de 10.3% anual(lO). 

F=ente a esta situaci6n las artesanías cobran au--

ge, ya no como objetos que sirven a la inteqraci6n de una --

identidad nacional (aunque este papel lo han jugado siempre 

por ser objetos identificadores de lo autóctonamente mexica

no) sino como objetos relacionados con el fomento turístico 

para obtener divisas, con esto se inicia un proceso de expo~ 

taci6n comercial de las artesanías. 

Frente a estas condiciones de aceleramiento de la 

industrializaci6n, los ide6logos de la ~poca, pro~onen una 

serie de lir.eamientos, algunos en el sentido de proteger las 

artesan!as y a sus productores frente a los embates de la in 

dustrializaci6n (tales como los del Dr. Atl), y otros como -

Oth6n de Mendizabal haciendo señalamientos en el sentido de 

que ese proceso industrial sería ben~fico para las artesa--
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n!as y los artesanos del pais. 

Tales pronunciamientos son las primeras evidencias 

de preocupaci6n por las artesanías, ya no como símbolo de 

identidad nacional sino como fenómeno productivo, en esta 

etapa se pretendía llegar a la problemática de los artesa-

nos a través de acciones coordinadas por distintas institu-

ciones, pero esto Gnicamente se manifestó durante un periodo 

determinado, sin seguir las propuestas generales estableci

das, y rechazándose en lo posterior cualquier línea que se -

dirigiera a alterar el valor est~tico del arte popular(ll). 

Durante este per!odo se fund6 el Instituto Nacional 

Indigenista(1948), cuyas funciones se dirigieron a la aten

ci6n e investigación de los grupos indígenas del país que se 

consideraban punto problem4tico en su desarrollo. Dentro de 

sus actividades, el fomento a la producción y comercializa

ci6n de las artesanías de esos grupos se plante6 como imoor

tante; esto no fue fortuito1 depend1a de las condiciones eco 

nómicas, políticas y sociales que se presentaban en aquel 

entonces en el país y por lo tanto eran acciones acordes a -

la pol!tica que se sigui6. El ~receso de industrializaci~n 

que se venta dando fomentado por el aparato de Estado que -

empezaba a jugar un papel importante tanto en el proceso de 

crecimiento como de distribuci6n v asignaci6n de recursos 
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y que al mismo tiempo actuaba con una estructura de protec

ción y est!mulo a la industria< 12>; si bien es cierto que 

se tradujo en cifras como un gran avance en la actividad 

productiva fortaleciendo el aparato industrial, arrastr6 

del otro lado de la balanza un gran costo I 
social, agudiza!!. 

dose con esto las condiciones que manifestaban los grupos -

menos beneficiados con este desarrollo. Los grandes benef! 

cios que acompañaron al proceso econ6mico durante esta eta-

pa se distribuyeron en forma muy desigual, desarrollándose 

a lo largo del tiempo la tendencia clara a la concentraci6n 

de ingresos que en la actualidad tiende a agudizarse más, -

una de las pocas estimaciones existentes al respecto señala 

que entre 1939 y 1949, los salarios nominales en 24 indus-

trias nacionales subieron 160\ en tanto que el !ndice del -

costo de la vida en la Ciudad de México subi6 alrededor de 

225% (13) 

Esta situac16n repercutid en el campo en una forma 

más violenta, por un lado 1e encontraba la agricultura de 

aquellas regiones cuya p~oducci6n se destinaba al mercado 

externo con grandes inversiones en obras de infraestructura, 

oportunidad para la modernizaci6n de la producci6n, etc. y -

por el otro, las pequeñas comunidades con propiedad ejidal o 

comunal fundamentalmente indtgenas que no tuvieron los mis

mos incentivos que su contraparte, por lo que su forma de 

producción, siqui6 siendo tradicional; esta marcada diferen 

cinci6n tiende a agudizarse en la actualidad. 
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La agricultura actividad principal de estas comu

nidades para el mantenimiento y reproducci6n de la fuerza de 

trabajo, dadas las condiciones de producci6n no fue -ni es

suficiente para la satisfacci6n de las necesidades, elemento 

que explica la presencia del problema de b~squeda de fuentes 

de ingresos que complementen su economía. 

Frente a esta situaci6n el Estado busca mecanismos 

que solucionen no la econom!a de estos grupos, sino los pro

blemas que se provocan con tales condiciones, en este caso, 

evitar la emigraci6n de la poblaci6n de estas comunidades en 

busca de fuentes complementarias a su ingreso. 

En este sentido el fomento o la producci6n artesa

nal es una alternativa, ya que no representa para el Estado -

ninguna inversi6n costosa; la poblaci6n tiene los conocimien 

tos y la habilidad para dicha producci6n; los medios de pro

ducci6n son rudimentarios y la manufactura generalmente domé~ 

tica, las materias primas por lo general son de recolecci6n 

en las zonas aledañas a tales comunidades; de esta manera 

la ~nica inversi6n que se tiene que hacer es la de fomentar y 

canalizar la comercializaci6n. 
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2.3.2. Papel de las Instituciones de Fomento en las artesa

nías. 

La funci6n que han jugado la mayoría de las Insti

tuciones de Fomento que se han creado a partir de la d~cada 

de los 40's, ha sido fundamentalmente la de comercializar la 

producci6n artesanal; a pesar de que sus funciones se han -

planteado como diversas¡ desde la protecci6n, dotaci6n de -

cr~ditos, fomento de los artesanos como productores, invest~ 

gaci6n social con el fin de 9lantear soluciones a las condi

ciones de vida de los productores, etc. 

La primera Instituci6n que dentro de sus objetivos 

se plantea acciones tendientes al fomento de las artesan!as 

es el Instituto Nacional Indigenista que se funda en 1948. -

Dentro de su pol!tica se planteaba el proteger a las artesa

n!as y promover su comercializaci6n a trav~s de los Centros 

Coordinadores Indigenistas (oficinas regionales y estatales 

del INI) que impulsar!an la formaci6n de uniones de product~ 

rea. 

El Instituto dentro de su contexto ideol6gico que 

reconocta el valor de las culturas indlgenas en la conforma

ci6n de la naci6n y con el fin de ampliar las acciones diri

gidas a éllo, en 1951 y en conjunci6n con el Museo Nacional 
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de Antropología e Historia llegaron al acuerdo de que se fo! 

mara un organismo que centralizara todo lo que se refería a 

la protecci6n, fomento y venta de artesan!as>as! se ere~ el 

Patronato de Artes e Industrias Populares cuya funci6n funda 

mental es "la conservaci6n, la protecci6n y el fomento del ·

arte popular y las artesanías tradicionales", a su cargo es

tá el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares que 

planteó que las artes populares ocuparan un lugar especial -

en el Museo por ser testimonios de la herencia indígena de -

la Sociedad Mexicana aunque se consideraban tendientes a de

saparecer ante el impacto de los productos de fabricaci6n i~ 

dustrial~ planteando el rescate y recuperaci6n antes de la 

extinci6n de estas "piezas arqueol6gicas vivas", buscando -

que la sociedad urbana reconociera la producci6n artesanal -

rural e intentando proteger el carácter auténtico de las pi! 

zas que elaboran los indios (14). 

Las acciones concretas que se han venido realizan

do en tal sentido por el Museo se han concentrado en la pro

moci6n de exposiciones ya sea en el Museo instalado en el -

Distrito Federal o en los Museos Regionales que se han crea

do posteriormente en los estados así como en la venta de pr~ 

duetos artesanales a un pdblico que busca y aprecia el aut'~ 

tico arte popular, ya que las compras que realiza el Museo -

no son a la generalidad de los artesanos, busca dentro de ca 

da comunidad adquirir directamente las mejores piezas, m~jo

ree por la selecci6n y buena clase de las materias primas: -
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por tener una alta calidad artesanal y por sus valores art!~ 

tices tradicionales. As!, el tluseo se ha convertido en pro

motor de un grupo de artesanos muy reducido, una élite de -

artistas y al resto de los productores los ha dejado fuera -

de su fomento y apoyoi no se ha preocupacb o ha intentado rea

lizar labores de promoci6n econ6mica con vistas a una mejo-

r!a de las condiciones socioecon6micas de los productores, -

se ha dedicado a rescatar lo tradicional d4ndole a las arte

sanías car,cter de piezas artísticas y obras de arte hacien

do una exaltacidn est~tica de las piezas (15). 

De esta forma el museo se coloca en el círculo de 

los intermediarios y acaparadores, fomentando as! la estruc

tura de explotaci6n en cuya base est4 el artesano. 

El aparato estatal a fin de emprender acciones ya 

no en el sentido de una exaltaci6n nacional, ni como objetos 

de estudios etnogr~ficos; sino concedi~ndole a los artesa~-

n!as un papel econ6mico por ser la base del sustento de un -

gran sector de la poblaci6n y por ser objetos de exportaci6n 

que de alguna forma representarlan entradas de divisas para 

ayudar a la balanza de pagos que en esta ~poca debido al ac! 

lerado proceso de industrializaci~n se encontraba desequili

brada1 promovid la formaci6n de varias instituctones de fo--



34 

mento a las artesanías. 

( 
Así, se crea en 1962 el Fideicomiso para el Fornen-

to de las artesanías por un convenio entre la Secretaría de 

Hacienda y Crédito P(iblico y el Banco Nacional de Fomento -

Cooperativo s. A. de c. v. cuyas funciones se dirigirían --

principalmente a: 

!ºDestinar el fondo Gnicamente al otorgamiento de 

crédito para los artesanos. 

2ºAplicar el fondo a satisfacer la demanda de bie 

nes de producci~n y materias primas requeridos por los arte 

sanos para el desarrollo de sus actividades. 

)ºFinanciar operaciones de compra y venta de los -

productos artesanales. 

4ºPromover nuevos mercados internos y externos, 

as! como salas de exposici~n y venta de dichos art!culos. 

SºProporcionar asistencia t6cnica y administrativa 

a los artesanos para determinar la forma de agruparse. 

~: 
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6ºMejorar los procesos de producci6n artesanal a -

fin de elevar la calidad y reducir el costo. 

De lo anterior se desprende que la principal fun

ci6n del Fideicomiso era la de otorgar créditos y la áe cana 

lizar la producci6n de los artesanos a mercados locales o in 

ternacionales(l6). 

Después de algunos años de funcionamiento el Fi

deicomiso concentr6 sus actividades principalmente en la co~ 

pra de artesan!as a pesar de que entre sus objetivos se pla~ 

teaba el otorgamiento de créditos, la asistencia técnica, 

etc. y si en algunos casos se di6 este tipo de fomento fue -

porque al Fideicomiso le conven!a en términos de asegurar su 

mayor aceptabilidad en el mercado, por ejemplo se otorgaba -

un crédito a fin de asegurar que la mercanc!a que se produc! 

r!a con tal, tendría éxito en las ventas; para que se diera 

esto tendr!an que ser objetos de tipo suntuario u ornamental 

y no artesan!as utilitarias o domésticas; o se daba asisten 

cia técnica en aquellos casos en los que as! mismo se asegu

rara que tal acci6n reducir1a costos en materias primas o 

disminuirta el tiempo de entrega de mercancías; de esta for 

ma vemos corno las acciones han sido dirigidas a beneficiar -

el lado mercantial de los productos más no a sus productores. 
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Este Fideicomiso fue sustituído por otro en el año 

de 1979 que se constituy6 en la Nacional Financiera: el Fo--

nart, sus objetivos y funciones siguieron siendo básicamente 

las mismas, sin embargo su línea se orientó más abiertamente 

a la comercializaci6n. 

En las diferentes entidades que integran el pa!s -

Fonart cuenta con 25 centros de los cuales 11 funcionan Úni-

camente como centros de acopio de productos artesanales, 7 -

como centros de venta finicamente y 7 como centros de acopio 

y venta. 

Viendo las cifras de lo que se comercializ6 entre 

1977 y 1982, 300 millones de pesos beneficiando a 75 000 ar-

tesanos permanentemente, y comparándolo con las cifras de --. 
los créditos otorgados 20 millones de pesos para 1768 crédi-

tos que beneficiaron a 12 400 artesaoos ros podemos percatar que 

la relaci6n principal que Fonart establece con los artesanos 

es fundamental~ente comercial (17). 

Tomando en cuenta que los centros Gnicamente de -

ven tas se localizan en la frontera norte (Tijuana a.c., Ciu-

dad Juárez, Chih. y Piedras Negras, Coah.); en ciudades ta--

les como Puerto Vallarta, Jal., Cuernavaca, Cuautla, Mor. y 

en el Distrito Federal, y siendo estas ciudades claves para 
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el turismo o centros de compra para extranjeros, se despren

de que el tipo de artesanías que la Instituci6n compra a los 

artesanos es la que exige ese tipo de mercados de tipo orna

mental o suntuario. Una visita en marzo de 1983 a la ofici

na principal que es al mismo tiempo centro de acopio y venta. 

permiti6 constatar estoi las mercancías destinadas a los cen 

tres de la frontera eran objetos ornamentales que segdn co-

mentarios del personal de Fonart, se compran a los artesanos 

en tanto piezas que m.!s demanda tienen "porque si no son -

pérdidas, en la bodega tenemos objetos desde el 80 que aun-

que se pongan en exposici6n no se venden". 

Los objetivos generales de Fonart plantean el reva 

lorar, conservar y difundir la artesanía mexicana, para lo

grarlo se siguen los siguientes criterios: respaldar a la a~ 

tesan!a tradicional que producen los distintos grupos étni-

coe del país, apoyar la artesanía rural y mestiza y sub-urba 

na y urbana tradicional y respaldar la implantaci6n de nue-

vas unidades de producci6n artesanal que respondan a las de

mandas reales de productos susceptibles de elaborarse en con 

diciones econdmicas competitivas con el propdsito de qenerar 

empleos productivos y permanentes. 

Si uno de los criterios principales para lograr -

los objetivos es el de creaci6n de nuevas unidades cdmo ex--



38 

plicarse que durante 6 años (1977-E82) se hayan creado Gnica 

mente 8 talleres y 225 empleos productivos y si esto lo com

paramos con las cifras de comercializaci6n con lo que se be

nefici6 a 75 000 artesanos vuelve a quedar en evidencia que 

la principal relaci6n que el Fonart establece con los artesa 

nos es la mercantil y comercial. 

Fonart aumenta a sus prec:ios de compra un porcent!! 

je que varía dependiendo del tipo de piezas por su fragili-

dad, por el tipo de empaque que tienen que utilizar, por su 

aceptaci6n en el mercado, etc.; porcentaje que en el caso de 

cerámica de AcatUn, Pue. es de 120%. Este 120% de aumento 

a las mercanc!as significa que el productor no recibe lo que 

podría recibir dado el precio en el mercado cuando tiene que 

tratar con intermediarios. Asimismo ese porcentaje que pe-

dría ser la ganancia comercial se der.tina a sufragar los ga! 

tos de administración y para mantener toda su estructura bu

rocrática. 

Sin embargo y a pesar de ese porcentaje que varia, 

la Instituci6n no es autosuficiente como podría pensarse, 

año tras año tienen un.alto déficit por lo que tienen que 

subsidiarse en palabras de un funcionario de ahí. "Fonart en 

los años que lleva de existencia ha venido trabajando con n6 

meros rojos, hasta este año en febrero (1983) es la primera 
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vez en su historia que no lo ha hecho as!". 

Concluiremos que se explica por la gran reduccitSn 

de personal que hubo al comienzo del actual período presi

dencial debido a la ~refunda crisis por la que atraviesa el 

pa!s, fen61N!no muy generalizado y com6n, esta Instituci6n -

al igual que otras destinadas al fomento, ayuda y protec

ci6n a los sectores menos beneficiados en el desarrollo ac

tual del país terminan no por beneficiar a aquellos sino a 

otros sectores de la poblaci6n que integran al gran aparato 

burocr4tico. 

Instituciones de fomento a las artesanías o direc 

cianea y departamentaien las Secretarías de Estado que de -

alguna manera influyan o tengan algo ~ue ver con las artesa 

n!as existen muchas (18); sin embargo, sus políticas y di

rectrices siempre han estado dirigidas fundamental111ente a -

la preservaci6n del sistema como tal dependiendo del momen

to hist6rico en el que actQan, a la consolidaci6n de la for 

maci6n social mexicana y no al mejoramiento de las condicio 

nea socio-econ6rnicas de sus productores. 
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Una evidencia m~s en tal sentido, es un ~roqrama 

de reciente elaboraci6n (marzo-abril, 1983) realizado con

juntamente par la Direcci6n r.eneral de Culturas ~opulares, 

Fondo Nacional cara el Fomento de las- Artesanías (~ONART), 

~useo Nacional. de Culturas ~opulares v el Instituto Nacio

nal Indigenista con el "JUseo Nacional de Artes e Industrias 

Populares. 

Dicho proqrama. funair.§ como Plan rector de las -

artesan!as v se denomina "Programa para estimular y prese! 

var la tradicionalidad en el arte, las artesanías v en la 

cultura popular"; atendiendo dnicamente al t!tulo nos pe! 

catamos que va dirigido a fortalecer o a oreservar la iden 

tidad nacional v sus or!qenes, ya que es una respuesta a -

la actual situaci6n socio-econ6~ica nacional por la que 

atraviesa el µaís, sumido en una orofunda crisis econ6mica 

que se refleja tanto en lo social como en lo nol!tico1 el 

Estado ante tal situacidn busca ~ecanismos oara fortalecer 

su heqemon!a<19 >, que en momentos de crisis se ve cuestio

nada. 

Entre esos mecanismos para fortalecerse se en

cuentra la ideoloa!a y los aoaratos ideol6c,icos tales como 

la educacidn1 en este caso las artesan!as jueqan su papel 

como tales, en tanto son utilizadas como carte de la identi 

dad nacional en tal sentido entresacamos al~unas considera

ciones contenidas en dicho nlan aue constatan lo anterior -



" oue las artesanías y el arte popular vivo son parte 

del patrimonio cultural y componentes de la identidad nacio

nal ••• Oue es urgente conservar en el Arte Popular y las Ar

tesanías las peculiaridades que las hacen siqnos de nuestra 

identidad ••• ". as! las artesanías vuelven a ser utilizadas 

cano signos de identidad nacional que se encuentra en cri

sis y pregu~to ¿y sus productores qué?. 

P•:ir otra parte, este Plan refleja tambitln un senti 

do elitista de fomento únicamente a los que destacan entre -

esa población artesanal por sus obras; el tipo de acciones 

que se plan·3an, así como algunas cláusulas lo advierten 

" ••. Que el 3rtesano y el artista popular no han tenido el 

reconocimiento que merecen por parte de la sociedad. Que es 

necesario premiar y difundir la obra de creadores y practi

cantes em~ritos de la cultura popular ••• necesario promover 

el desarrollo de la capacidad creativa de la persona y su 

dignificaci6n ••. K y ante esto surge una duda que ¿las artes~ 

n!as no son fuente de sustento para un gran sector y en tal 

direcci6n deb!an ser orientadas las acciones de apoyo y fo

mento? 
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3. ASPECTOS RISTORICOS, GEOGRAFICOS Y SOCIOECONOMICOS DE LA 

REGION DE ESTUDIO. 

3.1. Antecedentes hist6ricos de Acatlán. 

Acatlán y la mitad de Piastla, en la Mixteca Baja 

fueron puestos bajo un corregidor en 1532. Posteriormente en 

1558 el área fue transformada en alcaldía mayor y provincia, -

incluyendo los corregimientos de Guapanapa y Guaxuaoa, Tequi

cistepec y Tonalá, bajo la Di6cesis de Tlaxcala7 alrededor -

de 1579 Guapanapa y Guaxuapa se adju~taron a la alcald!a mayor 

de Tonalá, a partir de entonces, la jurisdicc16n de Acatlán y 

Piastla incluy6 las dos localidades ~n su denominaci6n más 

Chila y Petlalcingo(l). 

La informaci6n que a continuaci6n se presenta data -

de 1581 (60 aRos después de la ca!da de Tenochtitlán), fueron 

consultados en Del Paso (1905: 55-801. 

"El dicho pueblo de Acatlán en lenqua mexicana se -
llama as! Acatlán que quiere dezir en la dicha len
gua "Lugar de Cañas", porque los mexicanos que prim~ 
ro llegaron al dicho pueblo hallaron junto a el un -
cañaveral qrande, y por esiJ le nonbraron as! sin cu
rar el nonbre que los naturales le tenían puesto en 
su lengua misteca, en la qual nonbravan al dicho pu~ 
blo Yucuyuxi que buelto en lengua castellana quiere 
dezir "serro de piedras oreciadas", y as{ mismo le -
llaman el día de oy en la dicha lengua mixteca Yutaa 
tixaa que buelta en lengua castellana quiere dezir -
"Agua ensenizada", el qual nonbre le pusieron 9or 
razon (fol. 3 fte.) de un =erro que está junto a un 
arroyo que pasa por el dicho pueblo que se llama 
"Serro de Seniza ... " (2). 
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A la jurisdicci6n de Acatlin estaban sujetos los si

guientes pueblos-cabecera de los que a su vez dependían varias 

estancias (v~ase mapa No. 1) .. 

Acatlán de la que dependían las siquientes estancias: 

la de Misquitepec, Eloixtlahuacan, Tehuicingo, Xayacatlán y 

Huacaltepec. 

Petlalcingo con dos estancias: Tepexi y Temascalapa. 

Chila con dos estancias sujetas a ~l: Nochistlán y -

Chapultepec. 

El pueblo de Ycxitlán que no ten!a ninguna estancia. 

Piaztla el Gnico en el que no hablaban mixteco, sino 

la lengua ~exicana y al que estaban sujetas nueve estancias: 

Tucatlan, Tequantitlan, Tecomatlan, Tzacango, Cuetlahuian, Hue

huepiaztla, Olamatlán, Ylamacingo y Chinantla. 

La cabecera de la alcald!a mayor y de doctrina era -

Acatlán -nerteneciente a la Di6cesis de Tlaxcala- que se encon

traba a 35 leguas de la Ciudad de M~xico y a 20 de los Angeles 

(Ciudad de Puebla): dentro de su jurisdiccidn en el pueblo de 

ChHa se encontraba un monasterio de frailes dominicos. 
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La lengua que se hablaba era la misteca (mixteca) , -

se anota que ninguno de los pobladores supo el origen del nom-

bre, sin embargo, en las relaciones y pinturas de los mexica-

~ se asienta que Mistecatl, hijo de Iztac Mixcoatl señor de 

México, lleg6 a poblar Acatlán poniéndolo bajo su dominio jun-

to con otras tierras hasta la provincia de Tututepe (Tuxtepec), 

tierras a las que llam6 Mistecapan y la lengua mistecatl. 

Se decían descendientes de los Reyes de México y ca-

mo Supremo Señor reconocían a Moctezuma, por lo que no pagaban 

tributo, sin embargo, estaban obligados a servir en el Palacio 

Real de México turnándose para dicha misi6n y al mismo tiemco, 

frecuentemente mandaban regalos a los que los mexicanos corres 

pond!an con otros. Eran gobernados por un cacique natural de 

Acatlán que se apoyaba en el Consejo de los Sacerdotes a los -

que servían, les hac!an sus casas y les daban reqalos. 

La deidad principal de Acatlán, a la que le rendían -

culto en lengua mixteca le llamaban Quacosa Quaha (Siete Cier-

vos) al que le ofrec!an sacrificios humanos. 

Fueron agricultores, la base de su cultivo fue el 

maíz, sembraban ta~bién frijol, chile, algodón y calabaza. Sin 

embargo, las condiciones geográficas de la reg16n hacían muy -

difícil esta actividad( 3). 
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Otra de las actividades de subsistencia era la pesca 

de mojarras, el siguiente párrafo de la relación antes citada, 

as! lo asienta: 

"Este pueblo de Acatlán está en un valle que corre -
de norte a sur, cercado a la redonda de sierras. Pa 
sa por el un arroyuelo de que beven, con el qual ri~ 
gan algunos pedasos de tierra y donde cejen algunas 
moxarras: llamase el arrovo "agua cenizienta .•. "(4). 

Asimismo, recolectaban yerbas y frutas silvestres, lo 

que representaba otra actividad importante en la economía dado 

que en caso de malas cosechas dependían en gran parte de esta ac

tividad. Además, les daban otros usos a las plantas: 

" Ay arboles de "guaxes" que llevan unas vainas 
como de algarrobas que comen los yndios, y la madera 
dellos es rezisima y ynmortal para edificios y para -
yngenios: es madera pesada. Ay arboles que se dizen 
copalxocotl que lleva una fruta como ciruelas que las 
comen los yndios, y la madera deste arbol es muy bue
na para vigas y para tablas y otras cosas •.. tepemiz
quitl que lleva unas vainillas que no son de comer; -
es la madera deste correosa y muy rezia y buena .•• 
quaumochitl que lleva unas vainas es fruta buena de -
comer; la madera es rezia para vigas, y se suele des 
ta madera hacer liqazon para los navios en las costas 
donde la ay ... pochotl que lleva una fruta capullos -
grandes y es de comer; la madera es ynutil ••. teo
nochtli que son unos cardones grandes que lleva una -
fruta llamada pitahayas muy gustosa y aqradable; su -
madera arde como tea y se sirven della para alumbrar
se. Ay otro arbol llamado mizquitl que lleva unas 
vainillas dulces de comer, y se engordan los cavallos 
con ella ... ay arboles de aguacates .•. se suele sacar 
azeite; la hoja deste es medicinal porque sirve en -
cozimientos para lavatorios, es de suave olor; el 
agua cozida con ella y bevida es buena para enfermeda 
des frias ... tetzoncapotl, arbol grande y lleva una~ 
fruta de hechura de pequeños melones •.• fruta, colora 
da corno carne de membrillo, muy dulce y gustosa; - -
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tiene unas pepitas grandes dentro de las quales se -
haze bevida y se saca azeite con que ellos solian pu 
lirse los cabellos ... texalcapotl, arbol, grande de
que lleva una fruta grande y muy blanca; la flor 
deste arbol es suavísima de oler; la madera es ynu
til sino es para quemar ... xocotl, la fruta es como 
cir~elas amarillas •.. ay granados y membrillos y na-
ranjas y limas y limones y cidros ... tliltzapotl, ar 
bol grande y de perpetua verdura ... lleva ~na fruta-
de tamaño de naranjas ..• dentro una como conserva 
negra muy dulce y muy sana •.. "(5). 

En lo que se refiere a la alimentaci6n, el ~aíz era 

la base, hac13n tortillas, se complementaba con frijoles y ca

labazas, as! =amo con la variedad de frutas y verduras antes -

mencionadas, =om!an carne en muy contadas ocasiones. 

Criaban algunos animales dom~sticos: izquintles, g~ 

llinas y guaj·:>lotes. Exist!a una numerosa fauna salvaje, en -

la relación se mencionan tigres (ocelotes), leones (µumas), l~ 

bos, coyotes, liebres, conejos, halcones, gavilanes, cuervos, 

lechuzas, codornices, puercos monteses, tlacuaches, zorrillos, 

etc. 

Las viviendas de esta poblacidn estaban constru!das 

de piedra o adobe, las paredes y el techo de paja y algunas de 

terrado. 

La vestimenta de los hombrea consistía en una manta 

como calzón al que llamaban maxtle, camisa, una manta anudada 

a los hombros, jubones y zapatos7 las mujeres, usaban un hui

pil y unas "naguas como faldill!n". 
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En lo tocante a la tecnología se registran en la re-

laci6n Gnicamente la referente al procesamiento de la sal y la 

recolecci6n de cochinilla o grana, que puede considerarse corno 

una pequeña industria. El procedimiento para la sal se reali

zaba as!: " ••. hazese la sal de cierta agua salada que mana y 

esta echan en unas piletas encaladas que tienen para el efeto, 

donde el sol quaja esta agua y se haze sal .•. "; esto y la gra

no, as! como la venta de verduras y algunas semillas era con lo 

que pagaban sus tributos, tal como se aprecia en la siguiente -

cita: 

" ay grana que se coje en el y esta venden a los -
españoles, y fuera desto contratan unos con otros ven 
diendose las semillas y legumbres que coxen, y estas
mismas venden a los españoles que pasan por este pue
blo, que son muchos, por ser pueblo muy pasajero, y a 
estos henden sus bastimentos y es la principal qranqe 
ria que tienen, y desto pagan sus tributos ••• "(G). -

El caracter de centro comercial de Acatlán durante es 

ta ~poca, no fue muy importante, Gnicamente cambiaban algunos -

productos agrícolas por otros en su "grangeria" y acudían a él 

cuando iban de paso algunos españoles, el intercambio de produ~ 

tos se hacia principalmente por trueque. Hay que tomar en con

sideraci6n que lo que más impulsaba al comercio era el pago de 

loa tributos que eran el excedente de su producci6n; se mencio 

nan adem&a de los productos agrtcolas los textiles (mantas, hui 

piles, etc.), la grana, la sal, cesterta, etc. 
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No se puede asegurar, por falta de datos, que la al

farer!.a (artesanía que en la actualidad es una de las activid~ 

des econ6micas fundamental para el sostenimiento de un gran 

sector de la poblaci6n de Acatlánl haya tenido durante le épo

ca prehispánica y principios de la Colonial, una función dife

rente a la manufactura de utensilios domésticos para comer o -

cocinar, destinada a las mujeres del estamento inferior como -

lo señala Oahlgren (1954: 237 y 245). La misma autora expresa 

que la alfarería era una actividad de ciertos pueblos que pos~ 

yendo un barro particularmente adecuado se especializaban en -

la fabricaci6n de objetos de cerámica, tal como ahora sucede. 

Hacia los años de 1746-1748 Acatl!n se registra cene 

cabecera de jurisdicci6n donde residía el Alcalde ."layor y el -

Gobernador de la Rep6blica de indios: hab!a una Iglesia Parr~ 

quia! con cura clérigo y vicarios prácticos, la poblaci6n se -

calculaba entonces en eso faJ!lilias de indios y 20 de españoles 

y mestizos. 

En el Distrito de la Jurisdicci6n se encontraban 4 -

pueblos tambi~n cabeceras y RepQblicas de Indios y diferentes 

barrios que pertenecían a cada gobierno: 

Piaztla que ten!a una poblaci6n de 480 familias de -

indios y 16 de españoles y mestizos, donde se localizaba una -

Iglesia Parroquial con cura clArigo y comercializaban con sal, 

ya que ah! se encontraban unas salinas. 
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Tepetlazingo que contaba con 470 familias de indios; 

Chila, donde hab!a un convento de la orden dominica, y habita

ban 200 familias de indios y algunas de españoles y mestizos: 

y el pueblo de Yxutlán con 170 familias de indios. 

La base de su economía adem~s de la explotaci6n de -

las salinas, era la cría de ganado cabr!o para las matanzas y 

del que vendían las pieles, el cebo y la carne salada en Pue-

bla y en otras partes; as! mismo, lograban buenas cosechas de 

semillas de varias haciendas y ranchos de labor y una gran va

riedad de flores, frutas y legumbres(?). 

En el año de 1786 se reali~aron las reformas adminis 

trativas ordenadas por los Barbones, con lo que se crearon las 

Intendencias con un Gobernador asignado desde España, mismas -

que estuvieron divididas en partidos a cargo de Subdelegados . 

Los intendentes y subdelegados desempeñaron las mismas activi

dades .pol!ticas, jur1dicas y militares que los antiguos gober

nadores, alcaldes mayores y corregide>res(Sl. 

Con estas reformas Puebla pas6 a ser intendencia y -

Acatl&n un partido de ella como cabecera de subdelegaci6n, en 

una descripciOn de 1806 hecha por el Conde de la Cadena se di

ce que el partido de San Juan Bautista Acatl4n, comprend!a con 

la cabecera 23 pueblos en los que se localizaban 7 parroquias 

y 43 ranchos, con 16 463 habitantes de los cuales 2 736 eran -

espafioles, 9 613 indios y el resto mestizos y otras castas. 
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Resid!an en la. ca.tiecera el subdelegado del partido, 

el administrador de alcabalas y pulques, asr como el de taba

cos, p6lvora, naipes y el de correos( 9). 

El segundo Virrey de Nueva España, el Conde de Revi

llagigedo mand6 recoger una serie de datos econ6mico-sociales 

entre los años de 1790-1794, la informaci6n que a continuaci6n 

se presenta corresponde al partido de Acatl~n entregada por Ma 

nuel de Fl6n intendente de Puebla, donde se asienta que en di

cho partido no existían Ubricas, molinos, ni ingenios, s6lo -

habta 6 cortos trapiches (molino para extraer el jugo de la 

caña de azúca::-), 3 de ellos se localizaban en la cabecera y se 

denominaban: San Antonio, San José y el del Bachiller de Don 

Juan Galicia; otro en Piastla de Gertrudis Camposr otro en -

Tepexillo de Don Francisco de Jesas Velasco y el otro en el -

Rancho de Yxcatiopan de Doña Mariana Ram!rez. 

Asimismo, se asienta que no hab!a lagunas, pero que 

corrían seis .rfos: el Poblano que corría por el pueblo de Tu-

santUn lo cruzaba el Puente del Marquésr el Mixteco que pas! 

ba por los pu·ablos de Ilamacingo y Tecomatl4n que se transita

ba en balsa e~ tiempo de aguas¡ Acatlan que cruzaba la cabece 

ra y por el que se pasaba f4cilmente aan en tiempo de lluvias¡ 

los otros se localizaban en Petlalzingo, Chila y Tepexillo y -

eran de poca consideraci6n(lO). 
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Dentro de las actividades económicas de Acatl!n du

rante este siglo, aan no aparece la alfarer!a como significa

tiva, sin embargo, no es por falta de informaci6n, ya que en 

un documento de 1817 Quir6s (1973: 249) se hace menci6n a las 

' diferentes fábricas de loza repartidas por varias provincias 

y pueblos, en Acatl!n no se menciona ninguna. De acuerdo a -

lo anterior, podemos decir que en este siglo la alfarer!a en -

Acatlán continuaba finicamente cumpliendo funciones domésticas. 

3.2. Condiciones socio-econ6micas y geográficas. 

Acatlán se localiza a 248 kms. de la Ciudad de Méxi

co sobre la carretera a Oaxaca, es cabecera de municipio y es 

el punto intermedio entre las dos ciudades1 está ubicada en -

la regi6n mixteca del Estado de Puebla al sur de la entidad. -

La regi6n mixteca abarca 35 municipios, distribuidos en los 

Distritos de Acatlán, Chiautla, Tehuac!n y Tepeji de Rodr!guez 

(v~ase mapa No. 2). 

La regi6n mixteca de Puebla tiene una topografía su

mamente accidentada, en ella predominan los suelos con una can 

tidad mínima de humus, hallándose carbonato de calcio muy cer

ca de la superficie1 estas características y la sobrexplota

ci6n permanente, as! como la ausencia de regeneraci6n y consef 

vaci6n de · la tierra han tra!do como consecuencia altos grados 

de erosión y principalmente en las áreas aledañas a los Esta

dos de Oaxaca y Guerrero que es donde se localiza Acatlán. 
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Se manifiesta un clima extremoso seco, la temperatu

ra media anual var!a entre 19° y 24ºC,; presentándose la más 

alta en el mes de mayo y la m!nima en el mes de enero, las tem 

peraturas más elevadas que se registran llegan arriba de 38ºC. 

y las mínimas presentadas alcanzas lOºC. La precipitaci6n pl~ 

vial es muy baja, problema grave en la regi6n por la escasez -

de agua. 

La vegetaci6n que predomina en la regi6n esta integr~ 

da por árboles y arbustos caducufilios en el Valle de Chiautla 

y en el Occidente de la Sierra de Acatláni :oor bosque bajo e! 

pinoso caducifolio y matorral espinoso, localizado principal

mente en la Sierra de Zapotitlán en la Sierra y Valle de Aca-

tlán: en general se presenta en toda la zona una vegetaci6n -

caracterfstica de clima seco(ll). 

Dadas estas caracter!sticas geográficas generales de 

la regi6n, veamos el uso que se le puede dar al suelo: de - -

802 100 has. de superficie total en la regi6n, 303 400 has. -

corresponden a agostadero (representan un 37.8\; otra super-

ficie de 63 760 has. son bosques y en su mayor!a no maderables 

(un 8t); una zona cultivable de 113 410 has. (que significa -

dnicamente el 14.2%); tambi6n se presenta una superficie de -

tierras incultas productivas (apenas el 0.9\ con 7 440 has.). 

Existe otra regi6n de 314 090 has. clasificadas como tierras -

de otro tipo (el 40.1% del total de la regi6n) (Cuadro No. 1). 



55 

De la superficie total agrícola (113 410 has.) un -

96\ corresponde a tierras de temporal (108 910 has.), y el 

otro 4\ . restante son superficies de humedad o riego. Es impo! 

tante hacer notar que la posibilidad de un aumento en las tie

rras de riego es muy limitada, dadas las caracter!sticas geo-

gr!ficas que son un serio obstáculo. 

Cuadro No. 1 

Regi6n Hixteca de Puebla 

Clasificaci6n y Uso del Suelo 

(has.) Superficie 

Total: 802 100 ---
Cultivable 113 410 

Temporal 108 910 
Humedad o Jugo 160 
Riego 4 340 

Agostadero 303 400 

Pastos en cerros 275 030 

Pastos en llanuras 28 370 

Bosgue 6 3 760 

Maderables 14 010 

No maderables 49 750 

Incultas Productivas 7 440 

De otra clase 314 090 

Porcentaje ' 
100 --

14.2 

37.8 

8.0 

0.9 

40.1 

Fuente: V Censo Aqrícola, Ganadero y Ejidal, DGE-SIC, México, 
1970. 
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La preponderancia de las tierras de temporal sobre -

las áreas de cultivo dada la baja orec:pitaci6n pluvial provo-

ca una muy baja productividad, fen6meno grave, ya que los in-

gresos que percibe la poblaci6n rural en esta reqi6n del país 

son muy bajos. 

En la regi6n mixteca el predominio de la poblaci6n -

rural sobre la urbana es manifiesto, d(~ la poblaci6n total en 

1970 que fue de 182 4 79 el 77. 5% era rural; sin embargo, la ten-

dencia nos indica un dinamismo de los c~entros urbanos al mani-

testarse una tasa de crecimiento media anual del 2.8%, frente 

a una de 0.7% en el medio rural (Cuadro No. 2). 

Cuadro No. 2 

Poblaci6n Urbana Poblaci6n Rural Tasa de crecimiento 
media anual 

1960 1970 1960 197(1 Urbana Rural 

27 921 40 764 136 020 141 715 2. 8 0.7 

Segdn datos del censo de 1970, la poblaci6n econ6mi-

camente activa, se distribu!a por sectcres de la siguiente ma-

nera de un total de 47 144 oersonas, el 71.50% se dedica a la 

realizaci6n de actividades primarias; el 14.4% a actividades 

secundarias1 el 9.1% a actividades terciarias y el 4.9% a ac-

tividades insuficientemente especificadas. 
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El predominio de las actividades prirr.arias y dentro 

de ~stas la aaricultura en la producci6n de la regi6n, ha con

centrado al grueso de la poblaci6n en el sector rural . 

C6mo explicarnos que en una región donde la activi

dad económica principal es evidentemente la agricultura, Gni

camente el 14.2% de su superficie total sean suelos cultiva

bles; sin duda alguna el poco desarrollo de la agricultura y 

las escasas op0rtunidades de otras fuentes de trabajo han ori

ginado una elevada migraci6n hacia las zonas urbanas y otros -

lugares. 

El sector secundario ocupa el 2do. lugar en la gene

raci6n de empleos; la 9oblación que labora en estas activida

des es en su gran mayor!a artesanal y asalariada (obreros) : en 

lo que se refiere al sector terciario que tiene el 3er. lugar 

en el empleo de fuerza de trabajo se concentra en áreas urba

nas y fundamentalmente en Acatl4n que es el principal centro -

comercial de la reqi6n. 

Es importante el análisis del nivel de inqresos y su 

distribución, a fin de obtener una visión m~s completa aunque 

general de la regi6n. Los datos del censo de 1970 indican que 

el 63.5% de los trabajadores de la rama agropecuaria obtuvie

ron ingresos menores a 200 pesos mensuales, en tanto que en el 

otro extremo l•::>s que recibieron más de 10, 000 pesos ilnicamente 

representan el 0.4% de los trabajadores: de aqu~llos que 
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laboran en este sector sdlo una mínima parte lo realiza en far 

ma empresarial capitalista, es decir, manejando fuertes canti

dades de medios de producci6n y/o fuerza de trabajo, siendo la 

mayor!a asalariados y jornaleros en los que predomina el nivel 

de subsistencia. 

Por otro lado, la poblaci6n clasificada en el grupo 

de obreros no agr1colas (que son el 36.5%) se encuentra en con 

diciones semajantes a las de los campesinos, ya que del total 

el 82.3% obtiene menos de 200 pesos mensuales. 

La :;ioblaci6n que trabaja en servicios y comercios 

por su cuenta, no lo hace en forme?. capitalista poseyendo en 

gran n~mero medios de oroducci6n y utilizando fuerza de traba

jo asalariada, sino que son trabajadores en su rnayor!a que se 

encuentran en condiciones muy precarias y representan una fue! 

za de trabajo inestable; como son los vendedores ambulantes o 

aquéllos que tienen puestos de comida y antojitos en la calle. 

En lo que se refiere a profesionales y técnicos que 

relativamente son en n<llnero muy insignificantes se manifiesta 

una mejor distribuci6n de ingresos, es importante mencionar 

que se localizan en los centros más din~micos de la econom!a

como es el caso de Acatlán (v~anse cuadros Nos. 3 y 4). 



Profesionales y 
Tl\!cnicos 

Funcionarios 
Superiores y 
Personal Directivo 

Personal 
Administrativo 

Come re i antes 
Vendedores v 
Similares 

Trabajadores en 
Servicios Diversos 
y Conductores de 
\lph{r.ulos 

Trabajadores en 
Labores Agrope-
cuarias 

Obreros no 
Aqr!colas 

Insuficientemente 
esoecificado 
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Cuadro No. 3 

Re~16n Mixteca de Puebla 

Inqresos de la Poblaci6n econ6micamente activa por grupos de 
inqreso mensual v ocunaci6n principal 

Total Hasta De 200 De 51)0 De 1000 De 1500 De 
199 a 499 a 999 a 1499 a 2499 a 

855 89 142 125 2R6 147 

ea 21 18 23 fi 15 

436 11 110 130 67 26 

1 400 551 521 200 56 56 

1 441 713 461 160 67 22 

24 880 16 245 1 136 952 187 115 

17 403 14 330 1 296 1 557 131 52 

1 093 644 277 101 37 15 

Fuente: IX Censo General de Poblaci6n 19711, n.r.,F.,, mlxicn, 1973. 

2500 De 5000 re 10000 
4999 a 9999 y más 

38 12 16 

5 -- --

a 2 2 

16 3 5 

16 4 4 

46 111 96 

19 4 14 

6 4 9 



60 

cuadro No. 4 

Regi6n Mixteca de Puebla 

Ingreso de la Poblaci6n econ6micamente activa por sectores de actividad 

Total !lasta De 200 De 500 De 1000 De 1500 De 2500 De 5000 ~ 10000 
199 a 499 a 999 a 1499 a 2499 a 4'l'l!l a 9999 iy m1s ·-Agricultura 

Ganader!a y 
Silvicultura 25 899 14 637 8 4 69 2 191 200 34 71 106 81 

Industria del 
Petr6leo 4 2 1 o o o o l o 

Indu'ltrias 
E:<tractivas 213 20 77 94 14 4 2 1 1 

Industrias de 
Transformaci6n 7 006 5 303 1 105 503 150 75 38 13 19 

Industrias de 
la Construcci6n 9 390 1 922 1 969 2 069 1 644 709 431 558 BB 

Generaci6n y 
Distribuci6n de 
Energ!a El~ctrica 17 1 2 7 3 3 1 o o 

Sector Terciario 3 853 1 505 1 444 512 399 213 53 12 15 

Insuficientemente 
especificado 1 24 o 620 354 164 57 25 10 2 8 

Fuente: IX Censo General J~ Poblaci6n l'l70, D.G.E., ~~xico~ 1973. 



61 

El Municipio de Acatlan se localiza al sur de la re

gi6n mixteca, lo integran 19 localidades incluyendo la cabece

ra de municipio del mismo nombre, su poblaci6n total se regis

traba en 1970 en 22 967 habitantes que se distribu1en de la 

siguiente forma: 2 141 habitantes (el 9.3% de la poblaci6n to 

tal) que habitan en 7 localidades de menos de 500 habitantes; 

3 555 habitantes (el l4 .6%) se ubican en 6 n<icleos de pobla

ci6n que tienen entre 500 y 1 000 habitantes; 7 244 habitan

tes (el 31.5% del total) están asentados en 4 localidades que 

tienen una poblaci6n entre 1 000 y 2 500¡ el 11.4% se locali

za en una sola localidad de 2 603 habitantes y el 33.2% habita 

en una sola localidad Acatlán, que es la mayor concentraci6n -

de poblaci6n del munici~io con 7 624 habitantes (v~ase cuadro 

No. 5). 

De lo anterior se desprende que el Municipio es emi

nentemente rural, ya que de 19 local~dades que lo conforman 17 

son clasificadas como rancher!as, pueblos o ranchos y cuya po

blaci6n no excede de 2 500 habitantes, siendo su actividad fun 

damental la agricultura, sin embargo, se localizan dos centros 

urbanos: uno con 2 603 habitantes y Acatl4n que tiene el ma

yor n<imero de habitantes (7 624) del municipio y en donde se -

concentra ol mayor nilmero de servicios y comercios. 
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Cuadro ~o . 5 

Número de localidades y poblaci6n total. 

No. de localidades Poblaci6n total 
T o t a 1: 19 22 967 -

De 100 a 499· 7 2 141. 

De 500 a 999 6 3 355 

De 1000 a 2499 • .. 7 244 

De 2500 a 4999 1 2 603 

De 5000 a 9999 1 7 624 

Fuente: IX Censo General de ?oblaci6n 1970. Estado de Puebla. 

DGE-SPP, México, 1973. 

La regi6n mixteca se caracteriza por manifestar con-

diciones socioecon6micas de atraso producidas, como ya hemos -

visto, por una conjunci6n de factores tanto económicos, socia-

les, como culturales y físicos que han provocado una estructu-

ra econ6mica de muy lento crecimiento y muy bajos niveles de -

desarrollo social. En ella el Municipio de Acatl~n ha sido en 

el que menos ha incidido esta situación, sin embargo, al anal! 

zar sus ind!ces de bienestar social nos percatamos que ha sido 

inclu!do dentro de los munici?ios con una "alta marginalidad" 

en el pa!s, en la regionalizaci6n propuesta por COPLAMAR (l2). · 

De acuerdo con tal regionalizaci6n, en lo que se re

. fiere a alimentaci6n (Cuadro ~o. 6). Acatlán, Puebla se ubica 

dentro de los municipios del pa!s en orden de meno,r a mayor 
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grado de "marginaci6n" en el limite del conjunto 4 con 79.3, 

lo que indica que tiene una alimentaci6n muy por debajo del -

promedio nacional que es de 55.93. 

Cuadro No. 6 

Alimentaci6n Nacional 

Intervalos No. de Municipios No. de 
H:1bi tan te~ 

Conjunto l 43.92 y - 177 15 256 

Conjunto 2 43.93 a 55.93 177 8 751 

Conjunto 3 55.94 a 67.94 260 8 114 

Conjunto 4 67.95 a 79.95 372 B 042 

Conjunto 5 79.96 y + 922 8 061 

Fuente: COPLAMAR, M!nimos de Bienestar 6 Regionalizaci6n, 

M~xico, 1979, 

Asimismo, en lo relacionado a educaci6n, tomando co-

mo indicador un m!nimo educativo de 6 años de instrucci6n pri-

maria, el muni=ipio de Acatlán manifiesta una "alta margina

cit5n" 83.4 (Co:ijunto 4), lo que indica que está muy por debajo 

del porcentaje naci.onal de poblaci6n sin el m!nimo educativo -

171.20%) (Véase cuadro No. 7). 
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Cuadro No. 7 

Educaci6n 

Intervalos No. de Municipios No. de 
Habitantes 

(miles) 

Conjunto 1 61.19 y - 77 15 308 

Conjunto 2 61.20 a 71.19 134 7 121 

Conjunto 3 71.20 a 81.29 262 5 943 

Conjunto 4 81. 30 a 91. 39 643 11 826 

Conjunto 5 91. 4 o y + 732 8 026 

Fuente: COPL~MAR, Mínimos de Bienestar 6 Regionalizaci6n, -

México, 1979. 

Esta "alta margi nalidad" presentada tanto en alimen-

taci6n como en educaci6n en el municipio de Acatlán se mani-

fiesta también en lo que se refiere a la salud: se encuentra 

también en el conjunto 4 con 29.4 "alta marginaci6n" lo que -

nos permite ver que se encuentra muy por debajo del promedio 

nacional (que es de 20), ya que los conjuntos 3, 4 y 5 se ma-

nifiestan por debajo de éste (Véase Cuadro No. 8) 
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Cuadro No. 8 

Salud 

Intervalos No. de Municipios No. de 
Habitantes 

(miles) 

C:>njunto 1 14 y - 15 1 967 

Conjunto 2 14.01 a 20 14 4 16 034 

Conjunto 3 20.01 a 26 404 11 731 

Conjunto 4 26.01 a 33 408 9 209 

Conjunto s 33.01 y + ·377 9 285 

Fuente: COPLAMAR, Mínimos de Bienestar 6 Regionalizaci6n, -

México, 1979. 

El problema de la vivienda en Acatlán es igualmente 

grave, atendiendo a la regionalizacir5n que hemos consultado, -

está ubicado por debajo del promedio nacional que es de 

61.40, ya que se localiza en el límite del conjunto 4 con 

81.5 en la escala de la "marginalidadn de la vivienda (Véase 

cuadro No. 9). 
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Cuadro No. 9 

Vivienda 

Intervalos No. de Municipios No. de 
Habitantes 

(miles) 

Conjunto 1 51.29 y - 160 19 992 

Conjunto 2 51.30 a 61. 39 227 6 076 

Conjunto 3 61.40 a 71.49 395 7 456 

Conjunto 4 71. 50 a 81. 59 544 8 367 

Conjunto 5 Bl.60 y + 522 6 334 

Fuente: COPI.AMAR, Minimos de Bienestar 6 Regionalizaci6n, 

México, 1979 . 

Los conjuntos correspondientes a la "marginalidad" 

de Acatl§n, tienen rangos semejantes a los de alqunos munici-

pios en los Estados de Guerrero como: Chilapa, Ixcateopan, -

Malinaltepec, Tlacoapa y Zapotitlán Tablas; de la misma enti 

dad (Puebla) como: Aljojuca, Amixtl4n, Coyotepec , Cuetzalan 

del Progreso, Piaxtla y Hueytamalco; de la mayor!a de distri 

tos en Oaxaca corno: Tlaxiaco, Miahuatlán, Nochixtlán, Silaca 

yoapan, Jamiltepec, Teotitlán, Tlacolula y Mixe y de munici-

pios de otros Estados como Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas y San -

Luis Patos!. 
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Acatl5n se localiza en el punto intermedio entre la 

ruta M~xico-oaxaca de la carretera federal 190, en un valle -

rodeado de Sierras, se denota que anteriormente este asentamiento 

se localizaba únicamente en el valle y se fue extendiendo 

hacia las faldas de las sierras, por lo que actualmente tiene 

un trazo muy irregular; la carretera divide al pueblo y en un 

tramo es la calle principal donde se localizan un gran ntimero 

de comercios y pequeños restaurantes, as! como la estaci6n de 

los autobuses; en toda la regi6n mixteca se registra que Aca

tlán es el distrito que cuenta con la mayor cantidad de auto

buses de transporte mixto (carga y pasajes) que es el que ope

ra en la zona, as! como de algunos camiones de fleteo. 

Dada su ubicaci6n como punto intermedio, as! como el 

hecho de que est~ muy bien comunicada es el principal centro -

comercial de la regi6n mixteca, as! mismo, es uno de los dos 

centros urbanos de la regi6n. 

Su caracter de centro comercial se visualiza desde -

el momento en que se está en las cercan!as, lo primero que se 

encuentra antes de llegar al poblado a orillas de la carretera 

son varios comercios muy rudimentarios de las artesan!as típi

cas de ah!, sin embargo, algo que llama la atenci6n son los 

letreros en ingl~s, lo que se explica por el tipo de artesa

nías que se manufactura que son principalmente de tipo orname~ 

tal (macetas, jardineras, etcJ y cada año una gran proporci6n 

de ellas es vendida a compradores norteamericanos, por lo 
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general durante el verano. Al pasar este primer tramo y ya 

dentro de la localidad, continGan otra serie de comercios de -

artesan!as, a ambos lados de la carretera, ya más modernos e 

igualmente con sus letreros en inglés y también en castellano. 

En el centro de la poblaci6n que también es atravesado por la 

carretera se localizan un gran ndmero de comercios de otro 

tipo como son: de abarrotes, medicamentos, ropa, zapatos, 

bebidas alcoh6licas, as! como sombreros de palma, cuya manufa~ 

tura es otra de las actividades complementarias de la agricul

tura en la regi6n mixteca. 

Acatlán es una localidad donde se concentra un gran 

ndmero de servicios; entre ellos encontramos servicios de alo 

jamiento temporal y uno de ellos es hotel con alberca, caso 

raro en la localidad y aGn más en la regi6n, sin embargo, esto 

se explica dada su ubicacidn. geogr4f ica que es paso de muchos 

for!neos, tanto nacionales como extranjeros; también se loca

liza una cantidad considerable de servicios de preparaci6n y -

venta de alimentos y principalmente en el área circundante a -

la eataci6n de camiones de pasajeros: as!, tambi~n se encuen

tran lugares de preparaci6n y venta de bebidas alcohdlicas, 

ademis, de un gran ntlmero de puestos de refrescos, frutas, an

tojitos, etc. 

En lo que se refiere a servicios de telecomunicación, 

de los que se encuentran en la zona, Acatl~n concentra una 

qran parte de ellos; la regi6n contaba en 1975 con 365 líneas 
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telef6nicas y 501 aparatos instalados, existían 13 administra

ciones de telégrafos y 21 administraciones de correos; de la 

totalidad de los aparatos telefónicos, el Distrito de Acatlán 

cuenta con el 81%, ubicándose el 95.5% en la cabecera munici-

pal que es Acatlán, asimismo, el 46.~% de las administraciones 

d2 telégrafos se encuentran aqu!, y también la mayor!a de las 

de correos (47.6%) (lJ). 

Asimismo, Acatlán concentra la mayor parte de los -

servicios de salud y educaci6n de la región; en lo que se re-

fiere a salud, Acatlán cuenta a nivel rural con 5 centros de -

asistencia con una disponibilidad de 20 camas, un hospital y -

un centro de zona suburbana 1141 ; y en lo tocante a educaci6n 

concentra el 55% de las instalaciones escolares y brinda el 

servicio al 48% de la poblaci6n total de la regi6n contando 

con una escuela estatal pre-escolar; 26 primarias federales, 

6 estatales y una particular distribuidas en varias localida-

des de 1 rnunic ipio; también cuenta C·)n una secundaria federal, 

una estatal y una particular; una escuela para capacitaci6n -

de trabajo, una escuela técnica agropecuaria, un bachillerato 

y una escuela normal particular 115 l. 

También en la cabecera se localizan: una iglesia -

principal y varias secundarias, lo que hace que los domingos 

y d!as de festividades religiosas se concentre una mayor!a de 

la poblaci6n de la región. 
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Como lo hemos mencionado anteriormente la locali 

dad se encuentra dividida en dos por la carretera federal, es

tas dos partes están muy diferenciadas, por un lado se locali

za la zona co~ercial y de servicios de la que se ha hablado 

antes y que al mismo tiempo es zona de viviendas: del otro 

lado encontramos comercios de artesanos y los barrios donde 

habitan y trabajan los artesanos; se manifiesta una fuerte 

distinción entre los dos, por un lado la secci6n de los barrios 

de los artesanos, es la que se encuentra sin servicios como son: 

pavimentación, electricidad, agua, etc., las viviendas que se 

localizan ahí son muy rudimentarias en su gran mayoría y es 

paisaje común ver en cada una de ellas el horno donde cacen 

las piezas de barro; la otra secci6n se encuentra pavimentada 

en su totalidad con servicios de agua, electricidad y hasta 

alumbrado público, las viviendas son de una construcci6n más -

moderna y existen letreros luminosos en los comercios. Esta -

breve descripci6n de la localidad indica que si bien es cierto 

que Acatlán dentro de la región mixteca es uno de los dos cen

tros urbanos 1onde se concentra la mayor cantidad de servicios, 

las relaciones de intercambio, la salud y educaci6n; al inte

rior de ella vamos a encontrar que una parte (los barrios de -

artesanos descritos) puede calificarse, por sus característi

cas, como una zona rural que no goza de todos los servicios 

que se concentran ahí, con lo que podemos afirmar que al inte

rior de la poblaci6n, ~stos se encuentran muy mal distribuídos 

y que el grupo social más afectado es un sector de los artesa

nos más no todo el conjunto de ellos, que como se verá más ade 

lante, no es un grupo homog~neo, ni social ni econ6micamente. 
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Asimismo, en Acatl~n se encuentra un Mercado local, 

donde se hace el intercambio de todo tipo de mercanc!as como 

son: verduras, frutas, carne, etc.; este mercado se amolia 

(en un espacio abierto que se localiza en una superficie jus

tamente atrás del mercado) todos los domingos, donde se dan -

cita una gran cantidad de campesinos, artesanos, etc . , de lo

calidades y rancherías cercanas y muchas veces no tan cerca

nas a Acatlán como son: Trinidad,Gabino Barreda, Tehuitzin

go, Chiautla, Piaxtla, Tescalapa, etc.; esta población trae 

todo tipo de mercancías desde polios, guajolotes, frutas, veE 

duras, chocolates, artesan!a de tipo doméstico (utilitarias) 

como: cajetes, aµaxtles, molcajetes, jarros, jarrones, etc.; 

y el tipo de intercambio que realizan es a través del dinero 

como a trav~s del trueque. La población que se re(me los do

mingos en este local corresponde a los grupos sociales de cam 

pesinos cuya producci6n no les permite tener un local perma

nente y lo poco que resulta de excedente de su pequeña produ~ 

ci6n lo llegan a comercializar o cambiar por otras mercancías 

que ellos no producen, para su supervivencia; o bien son ar

tesanos de la misma localidad que dada la estrechez de sus 

medios de producción y de su produccj6n no elaboran mercancías 

que se intercambien en otras esferas de circulación como se

rian: el mercado nacional o internacional y al igual que los 

campesinos, llevan sus mercanc!as a cambiar nor otras o para 

supervivir durante la semana.-
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3.3. Significaci6n de las artesanías en la estructura econ6mi 

ca de la comunidad. 

A fin de ubicar la actividad artesanal dentro de la 

estructur~ econ6mica de la localidad, se hará un análisis de -

la poblaci6n econ6micamente activa de 12 años y más, por ocup!_ 

ci6n principal y rama de actividad, (véase cuadro No. 10), 

este an~lisis se realizará de todo el municipio por carecer de 

datos referentes a esto espectficamente de la localidad, pero 

dada la ubicaci6n y descripc16n de ella, serán elementos de 

complemento y confirmaci6n que harán posible el objetivo de 

este análisin. 

La población econ6micamente activa del municipio de 

Acatlán es de 5 662 habitantes, el grueso de ella se dedica a 

las actividades primarias un 63.3\ de la poblaci6n econ6mica

mente activa total¡ dada la estructura de las localidades y -

de la población (cuadro No. 5) que manifiesta que la mayor Pª! 

te de la poblaci6n del municipio es rural y que habita en loc!

lidades de menos de 2 500 habitantes y no siendo Acatlán una -

de ellas, se deduce que esta poblaci6n econ6micamente activa -

que realiza :.abares primarias, se localiza en las poblaciones 

rurales del municipio. 

Del total de la poblaci6n econdmicamente activa del 

municipio el 10.7% se dedica a actividades secundarias, dada 

la estructura industrial de la regi6n en la que no existen 



Ocupación 'lb tal Agricultura 
Ganadería 
Silvicultura 
Pesca y Caza 

Tntal1 5 662 3 587 

o•mfcsionales 
y Técnicos 210 6 

Funcionarios 
Superiores y 
Personal Di-
rectivo: Plt-
blioo y Pri-
vado 22 2 

Personal Adm1 
ruetrativo 135 2 

Cl:lrerciantes 
Vendedores y 
Similares' 314 2 

Trabajadores 
en servicios 
diversos y 
conductores 
de veh!cu1011 324 6 

Traba j adon!ll 
en lllbores 
agrooecuarias 3 562 3 539 

Traba ji!OOres 
ro aqrfoolaR 657 18 

Jnsuficienterron 
t.-: c:;¡:ccifiC.'.ldO 438 11. 
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cuadro No. 10 

Población oconómicaMente activa de 12 años y m4s, por 
ocupaci6n principal v ral'\il de actividad 

: , . , F\Jent:e IX Censo f'c>enoral de Poblaci6n 197~ D!tad'.> de Puebla 'lbno lI p 755 

Industria Industria Industria de Construcción C.eneraci6n y Carercio Transportes Servicios Cbhiemo Insufi 

del Estructura Trans forira- 01Btr1bución ciente 

Petr6leo c:i6n de Ererq!a mente-

El~trica Es pee,!_ 
ficado 

3 B 408 175 9 326 47 506 83 510 

- - 8 1 - 2 1 184 5 3 

- - 1 - - 2 1 5 8 3 

- - 3 . - 3 2 1 23 44 57 

- - 5 3 - 287 l 4 - 12 .. 
- - e 3 - 12 31 242 11 11 

- - 4 1 - 5 - 6 3 4 
... 

1 e 374 167 6 12 10 30 8 23 

2 - 5 - - 4 2 12 4 397 
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fábricas ni industrias, la mayor parte de esta poblaci6n son 

artesanos y sin temor a equivocarnos todos ellos trabajan en 

Acatlán; si bien es cierto que este porcentaje es poco signi

ficativo dentro de la estructura econ6mica del municipio, si -

es fundamental para la cabecera, ya que todos residen en élla. 

El sector terciario ocupa a un 17 .1% del total de la 

poblaci6n econ6micamente activa; descrito y reconocido el ca

racter comercial y urbano de Acatlán donde además se localiza 

el gobierno municipal y una mayoría de los servicios y trans

portes del municipio, podemos afirmar que la poblaci6n econ6mi 

camente activa ocupada en el sector ·:erciario, se ubica en Ac~ 

tl.tn y que al igual que sucede con las actividades secundarias 

son poco significativas en generaci6n de empleos oara todo el 

municipio, sin embargo, para la lbcalidad de Acatlán este sec

tor es fundamental en dicho aspecto. 

Si como lo hemos dicho ant1~riormente, del total de -

la poblaci6n econ6micamente activa del municipio, la que co

rresponde a los sectores secundario y terciario se localiza en 

la comunidad de estudio, se tiene que el 27.8% del total labo

ra aqut, que corresponde a 1 565 habitantes. 

Del total que es 1 565 el 61.46% se dedica a activi

dades terciarias (962), reflejo de su importancia como centro -

comercial y de servicios del munici~io y el 38.54% restante 
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(603) corres~onde a actividades secundarias que como lo hemos 

anotado, son en su gran mayor1a artesanos(lG). 

Asf, la alfarer1a en esta comunidad está relacionada 

directamente a la supervivencia, es una actividad econ6mica 

fundamental para la localidad dadas sus características ecol6-

gicas, geográficas y de desarrollo, es una zona mixteca-popol~ 

ca, extremadamente árida y seca donde la tierra no es propicia 

para la agricultura, el agua es muy escasa, agravante para lo 

mismo, se ha hecho rnenci6n que el Distrito de Acatlán es el -

menos favorecido de la región, tiene una disposici6n del servi 

cio de agua en las viviendas de 27.3% y un beneficio para su -

poblaci6n de 27.8%(!?). 

La actividad artesanal se localiza hist6ricamente en 

3 barrios de la comunidad (San Rafael, San Gabriel y La Palma). 

Recientemente otro barrio ha empezado a dedicarse a la manufac

tura de artesan1as denominado Las Nieves y se ha encontrado que 

existe una diferenciaci6n en los barrios con base en el tipo de 

figuras que f roducen, en cuanto a su uso, en la disposici6n de 

medios de prc·ducci6n, en sus canales de comercialización, en el 

con~urno de les objetos, as! como en las formas y relaciones de 

producción. 

La alfarería en Acatlán es importante dada la estruc

tura econ6mica de la localidad, corno fuente de ingresos del sec 

tor social menos beneficiado dentro de la comunidad: los 
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artesanos que lo Cínico que poseen es su fuerza de trabajo y su 

habilidad para transformar la materia en un objeto. 

Adem.is, debe tomarse en consideraci6n la poblaci6n -

que indirectamente trabaja en esta actividad o que tiene labo-

res que la complementan; entre ella se debe mencionar a aqué-

llos que se encargan de acarrear el barro y la arena, ya sea -

en c~miones o animales de carga cuando el a·rtesano no lo hace 

directamente; aquéllos que se dedican a recolectar y vender -

la leña, ya sea cactus o madera, combustibles que se utilizan 

para la quema de la loza, también ese qran sector comercial, -

intermediarios entre el productor y el consumidor, etc.; asi

mismo, es importante mencionar-que la estructura de la pir4mi-

de de edades de la poblaci6n productora de las artesanías va -

desde 9 o 10 años, muchas veces menos, poblaci6n infantil que 

no es registrada por los censos hasta de 65 años o más, que -

tampoco se registra. 

La artesan!a en esta comunidad también es fuente de 

atracci6n de turistas y compradores extranjeros, y nacionales 

de otras regiones del pa!s, ya que la alfarer!a producida en -

ella es preciada principalmente como objetos ornamentales tan

to a nivel estatal, como nacional e internacional(lB). 

Como se deduce de lo antes dicho, la alfarer!a en la 

comunidad de Acatlán, es una actividad económica fundamental, 

ya que un qran sector de la poblaci6n se dedica a ella y ade

más, ungran nCimero de actividades giran en torno de ella. 
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4. FORMAS DE PRODUCCION ARTESANAL Y DIFERENCIACION EN EL 

INTERIOR DEL ARTESANADO. 

4.1. Elementos Preliminares. 

Foster (1960: 205) y (1967: 109 y 111) asienta que 

en la alfarería de Acatlán, en raz6n de las t~cnicas utiliza-

das y su manufactura, se hacen evidentes sus orígenes prehis-

pánicos, el autor menciona que las t~cnicas correspondientes 

son semejantes a las utilizadas en La Venta, sin embargo, 

puede afirmarse tambi~n que las expresiones de la alfarería -

ornamental integran un complejo y estilístico plenamente dif~ 

renciado del que corresponde a la alfarería utilitaria acorde 

a su condici~n orientada por los. gustos prevalecientes en el 

mercado. Estas nuevas tendencias pueden datarse aproximada-

mente de los Qltimos 30 años. 

La artesanía de Acatl&n puede clasificarse en: uti

litaria, ceremonial y ornamental, ocupando este Gltimo tipo -

la importancia fundamental en Acatl4n. Varios autores coinci 

den en que esta modalidad de artesanía fue introducida hace -

unos 20 o 30 años -1945-1950-(l), esta fecha viene a coinci

dir con la etapa en que se inicia el fomento a las artesanías 

en el país con el fin de obtener divisas del exterior. As!, -

este tipo de alfarería tom6 auge para satisfacer las demandas 
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de los comerciantes y de compradores extranjeros y ha origin~ 

do un cambio fundamental tanto en las técnicas como en los 

acabados. 

En este sentido un elemento importante que vino a -

revolucionar las formas de producci6n en Acatl~n fue la intro 

ducci6n de un molino para moler el barro y la arena. Sin em

bargo, su uso est& monopolizado y es un factor importante de 

explotaci6n y diferenciacidn al interior del artesanado lo

cal. Otra técnica nueva es la utilizacidn del gas corno com

bustible para hornear las piezas, que también esta nx>nopoliz! 

do ( 21 • 

Dentro de las artesanías ornamentales debemos men-

cionar todo tipo de macetas, grandes, pequeñas y medianasi 

macetones, jardineras, Arboles de la vida, sirenas, candela-

bros, etc. y a las que debe Acatl4n su importancia como cen-

tro alfarero. 

Por otra parte, la artesan1a utilitaria se manufac

tura en Acatl~n desde antiguo, sus diseños y t~cnicas son tr! 

dicionales, su destino final de uso es para la poblaci~n lo

cal y sus productor~s coinciden con el sector del artesanado 

más explotado siendo sus recursos muy escasos. Entre las pi! 

zas de este tipo de alfarer1a se pueden mencionar los apax-

tles, chimbules, c.S.ntaros, cajetes y algunos juguetes, su · -
· · : .'· i·· 

·.: . ~ ·. ' 

..... , .. 



demanda es muy reducida y tienen pocas posibilidades de dest~ 

car frente a las ornamentales. La directora del MUNARTI~ ca-

racteriza a sus productores como "medio ,artesanos" para sign~ 

ficar que les falta creatividad e imaginaci6n. 

Las artesan1as ceremoniales casi han desaparecido; 

antiguamente las que se elaboraban eran candelabros para la -

festividad de muertos y juguetería para el nacimiento de la -

Fiesta de Navidad, segan lo señala Espejel (1972:36) y 

(1975:76). 

De Acatlán se ha extendido la tradici6n alfarera a 

Tehuitzingo, cabecera del Municipio del mismo nombre, a 25 

kms. de Acatlán, donde se produce cerámica de tipo utilitario 

y a Piaxtla poblado cercano(J). 

Por otra parte, es importante señalar que las mate-

rias brutas, esto es el barro y la arena, se encuentran mene-

poliza9as y si bien es cierto que en ~lguna ~poca los terre-

nos 9onde se localizan los mant~s 9arr!feros y la arena fue-

ron patrimonio de la comuni•ad, actualmente se encuentran en 

manes de un propietarie. Esto es ,arte •e la ex,lotaci6n a -

que se encuentran sujetos los artesanos, dado que en la actua 

lida• tienen que comprar estos materiales, ya sea paqan•o p•r 

un permiso anual para extraer el barro y la arena que necesi-

ten, o compr~ndolos por lata ya molidos. En cualquiera de 
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los dos casos el propietario de los terrenos y el del molino 

es la misma pcrsona( 4); también lo adquieren pagando por ca

mionadas o cada vez que van a recolectar pagan una cierta can 

tidad. Esta monopolizaci6n de las materias afecta principal

mente a los artesanos de más bajos recursos. Se dan casos 

como el de la artesana Celsa Dom!nguez quien nos expresa que 

11 últimamente como todo está tan caro y no nos alcanza, la 

arena no$ la robamos, nos levantamos muy tempranito y vamos a 

los terrenos donde está, antes de que lleque el dueño llega

mos para que no nos vea .•. muchas veces para el barro le pedi 

mas fiado a Her6n y se lo pagamos a los ocho días, el agua 

que necesitamos nos la regalan de a poquito aquí enfrente". 

4.2. Formas de Producci6n Artesanal. 

Las fermas de proaucci6n artesanal como lo hemos ex 

plicado en el marco te6rico, sen aquéllas maneras o modos en 

que un grupo humano les agentes de la proaucci6n transforman 

las materias primas, de acuerio a una manera caracter!stica -

de utilizar sus herramientas e instrumentos de tra9aje, ~ara 

producir bienes u objetos de consumo. Estos qrupos se rela

cionan con otras unidades sociales, tarnai~n de una ferma ca

racterística tanto en la producci6n, como en la distribuci6n -

e intercambio ae esos objetos. 
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Como se mencionó antes, las formas de producci6n -

de alfarería que caracterizan a Acatlán son cuatro: el taller 

individual, el taller familiar, el taller con obreros y la -

manufactura. Al respecto, es importante manifestar que di

chas formas presentan semejanzas y diferencias, que precisa 

subrayar a fin de comprenderlas e identificarlas adecuadamen 

te. Dado que la elaboraci6n es manual en todas ellas carac

terística fundamental de las artesanías, el proceso de trans 

formaci6n de las materias primas presenta elementos comunes 

en cada una de ellas. Por otra parte, se manifiestan dife

rencias y asimismo distinciones en tal sentido atendiendo a 

su clasificaci6n segdn el destino final de consumo que como 

se expuso en el marco te6rico tres son las que se distinguen: 

las ceremoniales, las utilitarias y las ornamentales. En 

Acatlán ya no existe la alfarer!a de tipo ceremonial, por lo 

que en nuestro estudio de caso dnicamente distinguirem:>s las 

dos dltimas. 

Se presenta a continuaci6n el proceso técnico de -

transformaci6n de las materias primas señalando las distincio 

nes que existen entre las artesan!as utilitarias y las orna

mentales, estas Gltimas en Acatl4n se pueden dividir segdn -

los tipos de acabado de las piezas que al parecer se encuen

tran asociados al destino comercial, sea éste~local, nacional 

o internacional. Se dejará para otro apartado el detalle de 

las diferencias técnicas que se refieran a cada una de las -

formas de producci6n artesanal. 
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Las materias brutas y las primas que se utilizan -

en las artesan!as de Acatlán son: un tipo de arcilla que se 

locali~a en varios mantos barr!feros en la regi6n, arena que 

también se encuentra en áreas aledañas a la comunidad, en a! 

gunas piezas ornamentales se utilizan lo mismo otros tipos -

de tierras de distintas tonalidades, asimismo, en esta clase 

de objetos se hace uso de algunas pinturas artificiales y el 

agua. 

Teniendo todas las materias que se utilizan para -

el proceso, se procede en primer lugar a moler, tanto la are 

na, como el barro, esta acci6n la realizan por medio de pa

los golpeando los materiales ("apaleándolos") o triturándo

los en mortero hasta que alcanzan una consistencia muy fina, 

terminada esta parte del proceso, se mezclan la arena y el -

barro, agregándoles desperdicios en crudo del proceso ante

rior, en algunos casos de artesan!as ornamentales se añade -

la tierra de diferente tonalidad segGn el color que se desee 

tome la pieza; al tener esta mezcla se le agrega el agua ini 

ciándose la tarea de amasarla con las manos, o los pies, for 

mando bolas de masa arcillosa. 

Es entonces cuando se inicia el proceso, ~ropiame~ 

te dicho de elaboraci6n de las piezas, el cual si es artesa

nía utilitaria es diferente al tipo de artesanía ornamental, 
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implica el uso de moldes, mientras que en la ornamental se -

combina este procedimiento con el moldeado manual. 

En las piezas hechas con molde el primer paso que 

se realiza es tomar una cantidad de masa del tamaño segQn -

sea el objeto que se va a realizar, la van golpeando con la 

palma de las manos hasta formar una especie de círculo con 

un diámetro adecuado al molde en que se va a colocar, ya 

puesta la masa en el molde que es de yeso o barro elaborado 

por los mismos artesanos, contindan golpe&ndola hasta cubrir 

el molde y que alcance la masa el grosor necesario, una vez 

que el barro tom6 la forma del molde le rocían un poco de -

agua para empezar a alisar la pieza, este procedimiento lo -

realizan con las manos o con un olote1 despu6s utilizando -

una hebra de palma cortan el excedente de la masa y a fin de 

que no se rompa o estrelle la figura al sacarla del molde la 

dejan un lapso de tiempo expuesto al sol para que se seque. 

Posteriormente desprenden la pieza del molde, to

man otra cantidad de barro preparado, la amasan hasta que 

tome la forma de un cilindro de la longitud de la orilla su

perior de la figura sacada del molde, ya listo la colocan en 

la orilla de la pieza y le van dando forma con las manos, 

para terminar de moldear el objeto de que se trate. Una vez 

terminado el proceso de modelar la figura la vuelven a colo

car al sol para que se seque. 
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El proceso propiamente dicho de la elaborac16n de 

las figuras en las que no se utiliza molde que son algunas -

artesanías ornamentales se diferencia del de las que se rea

lizan a base de ellos en que se sigue un procedimiento total 

mente con las manos, moldeando la figura deseada. 

La parte final de este proceso tanto en las utili

tarias como en las ornamentales, inmediatamente después de -

que-ya está seca la pieza, proceden a lijarla para que quede 

lisa, este proceso se llama bruñido, le sacan ,brillo a las -

piezas, en esta dltima parte es donde se presentan m&s dife

rencias, algunos artesanos despu~s de lijarlas las pintan, -

es decir las bañan con una mezcla de agua y tierra rojiza 

para que tomen el color final y despu~s proceden a pulirlas 

con tierra, es decir, a bruñirlas, otros no las pintan, sino 

que desde la preparaci6n de la mezcla ya incluyeron las tie

rras que les van a dar el color final, t\nicamente las bruñen. 

, Despu~s de este largo proceso meten todas las pie

zas al horno para iniciar el cocimiento de ellas, que depen

diendo del tamaño del horno va a ser la duraci6n, de 3 horas 

si el horno es grande y de dos si es pequeño. 

Esta t\ltima parte del proceso es muy importante, -

es decir, la cocci6n de las piezas, el horno donde la reali

zan es de hechura dom~stica, cada artesano fabrica el propio 
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en un espacio abierto, el material que utilizan para hacerlo 

es piedra con lodo (adobe) van formando una pirámide circu

lar, hueca y abierta en la parte de arriba aproximadamente -

de 2 metros de diámetro y 80 centímetros de altura, esta me

dida varía segfin el tamaño, dejan un espacio en la parte pe

gada al suelo de 25 x 20 cent!me~ros aproximadamente pa

ra meter el combustible y prenderlo1 este horno es el que -

utilizan por muchos años, pero aproximadamente lo reparan 

cada 2 años. 

Se quema a una temperatura baja, el material que -

usan como combustible son las ramas secas de una especie de 

cactus silvestre que crece en la zona, los artesanos la den~ 

minan goma y es muy apreciada por su contenido de resina que 

le permite arder durante horas. Durante los Gltimos años, -

han empezado a utilizar como combustible leña y algunos aqr~ 

gan pedazos y desperdicios de llantas, caucho, ya que ha co

menzado a escasear el cactus. 

Finalmente, y esta Gltima acci6n no todos los arte 

sanos la llevan a cabo, las sacan del horno y las lavan con 

agua !lnicarnente. 

También en algunos casos de artesan!as ornamenta

les terminado todo el proceso hasta el de cocimiento, y por 
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lo general dnicarnente por encargos especiales, decoran las fi-

guras con pinturas vin!licas¡ que sustituyen a las antiguas -

anilinas. 

•· 
El proceso de transformaci6n de las materias primas 

antes de meterlas al horno para su cocimiento tiene un período 

de duraci6n ce 4 o 3 días, ya sea de lunes a jueves o de mar-

tes a jueves, respectivamente, segün el ndmero de miembros del 

taller y la cantidad de producci6n que se requiera terminar. -

Generalmente los viernes por la noche prenden el horno para 

hornear ("quemarn) las piezas. Esta parte del proceso de pro-

ducci6n es muy importante para obtener calidades y montos, to-

da vez que con materias primas semejantes, procesos de elabora 

ci6n casi idénticos y hornos de dimensiones y tipos parecidos 

se alcanzan diferencias significativas en los productos, de 

acuerdo a la habilidad de los artesanos, hecho que se traduce 

en diferencias de ganancias, preferencias de las clientelas y 

amplitud o reducci6n y esoecialidad del mercado. 

En la producci6n artesanal adem&s de las materias 

primas, el p=oceso de producci6n y la destreza artesanal es 

importante destacar como elemento significativo la capacidad -

creadora que se refleja en el diseño de las piezas. Contraria 

mente a lo que sucedería en un proceso industrial (en donde 

las piezas se producen en serie sin referirlas a un productor 

especffico sino solamente a las materias primas y procedimien

tos tecnol6gicos), las artesanías de Acatl4n se vinculan 
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necesariamente a un diseño que se asocia al nombre de los 

maestros. Es verdad que todos pueden fabricar macetas, chi

meneas, jardineras, etc., pero dentro de cada qénero de obj~ 

tos se advierten las diferencias de manufactura y creaci6n . 

Sería inconCE!bible que un maestro artesano se planteara pla

giar los diseños de otro, ya que cada uno tiene "sus fiqu-

ras". 

En los talleres y las contadas manufacturas de ar

tesanías que existen en Acatl4n, los maestros artesanos se -

encarqan de :mpervisar todo el proceso de trabajo v es en 

los talleres donde empieza a sentirse el equivalente de lo -

que en un proceso industrial sería la patente. 

La duraci6n del proceso depende regularmente de la 

forma en que van a comercializar la mercanc!a, por ejemplo, 

los talleres familiares de muy bajos recursos y que habitual · 

mente manufa~turan artesanías utilitarias para la poblaci6n 

local, no tienen otro canal de comercializaci6n que el del -

mercado dominical -del que hemos hablado antes- por lo que 

su proceso de trabajo como lo mencionamos tiene forzosamente 

la duraci6n de una semana. La duraci6n del proceso en otros 

casos (hasta antes de la horneada) varla entre una semana y 

diez o quince días dependiendo de sus entreqas y pedidos. En 

estos casos se pueden contar a los que comercializan con - -

FONART, los de los talleres individuales que entregan cada -

semana a los comerciantes de la localidad, etc. 
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La producci6n de artesanías en Acatlán mantiene di

versos ciclos durante el año en raz6n de dos factores que in

fluyen en su variación: uno de tipo climatol6gico v el otro, 

y más im~ortante, el de la demanda de los productos, factores 

que están muy relacionados, la demanda de los nroductos deoen 

de de elementos climatol6qicos, como se exnlicará en su opor

tunidad. 

El factor climatol6gico se refiere a las lluvias; -

aunque la precipitación pluvial es bélja afecta, ya que la el~ 

boraci6n de las piezas es al aire libre y también los hornos 

se encuentran a la inte111cerie, pero el elemento más importan

te en este sentido es la recolección de las materias, el barro 

y la arena que es necesario que estén secas; ésto podría su

perarse si los artesanos tuviesen caracidad de almacenamiento 

· antes de la temporada de lluvias; r:mr tanto, los meses en 

los que disminuye la rroducci6n son julio, aqosto, septiembre 

v octubre, es decir durante el temnoi:al de lluvias. 

El otro factor relacionado a la demanda se refiere 

fundamentalmente a que la mayor ~roducci6n de artesanías orne. 

mentales en Acatlán est~ relacionada con las ventas a Estados 

Unidos de Norteamérica. Durante la primavera y el verano, 

temporadas que marcan obviamente un mayor desarrollo de las -

plantas, las macetas y jardineras adquieren alta demanda. Du 

rante el otoño y el invierno las ventas bajan considerablemen 

te. 
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As!, los mejores meses del a~o para la venta de ar

tesanías en Acatlán son los comprendidos entre febrero y abril 

o mayo. 

Por otra parte, es importante mencionar que el pro

ceso de producci6n es muy preciado por los artesanos, por lo 

que provoca una actitud de desconfianza y de ocultamiento de -

él. 

Si tomamos en cuenta que el artesano maneja y es 

dueño de sus medios de producci6n lo que no implica que posea 

un gran capital, advertirnos que lo m&s importante es su fuer

za de trabajo, su habilidad para transformar las materias con 

objetos y el conocimiento profundo de sus t~cnicas, factores 

que le aseguran su reproducci6n como g!'upo social. Este fen6 

meno es diferente al que se presenta con los grandes capita

listas de la industria que poseen grandes capitales y que es

peran que su beneficio provenga de la inversi6n de ellos. 

Los hechos anteriores, aunados a su forma de comer

cializaci6n y en tanto sujetos a un sistema de intermediarios 

(de los que se hablará más adelante) acentfia aGn m&s esa ac

titud de desconfianza, individualismo y ocultamiento de sus -

procesos. 

Por lo mismo, en situaciones concretas los artesanos 

se tornan no aptos para el trabajo cooperativo, de ahí que 
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específicamente en Acatlán hayan fracasado varios intentos en 

este sentido que han tratado de implantar algunas institucio

nes oficiales como los del Instituto Nacional Indigenista, el 

FONART, la Casa de las Artesan!as del Estado, etc.; en este 

sentido también podemos mencionar que en 1978 un capitalista 

no nativo de Acatlán mont6 una fábrica de artesanías ornamen 

tales .en Tlanquistenco, poblado que se localiza a cinco ki16-

metros aproximadamente; contrat6 fuerza de trabajo asalaria 

da de los artesanos de Acatl!n, no dur6 m!s de tres meses, -

fracas6, actualmente las instalaciones las utiliza como bode 

ga para las piezas que compra. 

Por otra parte, suelen ocultar sus procesos o ade

lantos técnicos, por el temor a la competencia, de ah! su in 

dividualismo de lo que cont!nuamente han sido acusados los -

artesanos. En este contexto se ubica el punto de vista de -

Basilid! Armijo una informante de Acatlán: • ••• llegan muchos 

. gringos y también mexicanos a aprender como se hacen las fi

guras, nosotros les enseñan>s como se moldea, pero no les 

enseñamos el acabado ni la técnica del cocimiento, no a cual 

quiera se lo enseñamos•. 

4. 2 .1. Taller Familiar. 

La organizaci6n familiar es la predominante en Aca

tl4n en la producci6n de artesan!a1 el grupo doméstico es 
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por lo general la familia extensa que integra miembros de va

rias generaciones. Asimismo, existen familias nucleares y 

parejas de matrimonios de más de 60 años de edad, cuyos hijos 

han emigrado a otras poblaciones. 

La divisi6n del trabajo en el momento de la produc

ci6n depende del ntimero de integrantes de la familia, del 

sexo y la edad de los mismos. Se dedican exclusivamente a la 

manufactura de cer~ica, no tienen ninguna otra actividad 

complementaria. 

Los instrumentos de trabajo, medios de produccidn -

que utilizan son totalmente rudimentarios, no existe desarro

llo alguno e~ la t~cnica: sin embargo, se manifiestan alqu

nas diferencias en los talleres familiares respecto a ésto, 

dependiendo ¿el tipo de artesanía que elaboran, ya sea utili

taria u ornamental. Aquellos productores que manufacturan la 

del primer tipo coinciden con aquellas familias cuyas técni

cas y procesos de producci6n son los m4s tradicionales y han 

sido enseñados generaci6n a generaci6n, sin incluir ninguna -

innovaci6n o cambio a los mismos. Los productores del segun

do tipo han t.echo un cambio en el tipo de piezas, aumentando 

trabajo a ellas en su terminaci6n y en la decoraci6n1 as! -

mismo no trabajan en la misma forma. Los artesanos dedicados 

a la producci6n de cer~mica utilitaria continOan trabajando -

en el suelo, con moldes hechos de barro, en el mismo espacio 
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que utilizan para todas las otras actividades vitales, usando 

como instrumentos complementarios al molde y a las manos: a) 

hebra de palma para cortar los excedentes, b) olote para ali 

sar las piezas y c) trapo o pedazo de estopa para ~intarlas. 

Aqu~llos de las ornamentales destinan un espacio específico -

p3.ra trabajar junto a su vivienda, han incluído mesa de traba

jo, ya sea de madera o de cemento, han sustituÍdo: a) la hebra 

de palma por una cuña metálica o por hilo de nylon, b) el 

trapo por brochas y c) para alisar la pieza utilizan lijas en 

lugar del alote, tambi~n, han camblado el molde de barro 

por yeso y le dan mucha importancia, por lo que en su hechura 

dedican mucho trabajo y esmero. Com•) lo mencionó Ar6n Paz 

jefe de un taller familiar: "para ml lo más valioso de todo 

son nuestros moldes, porque con ellos salen miles y miles de -

piezas, no tienen valor, no podría decir cuanto valen, algunas 

veces han querido que les venda algón molde, pero han querido 

pagar como S 2,000.00 y dso no es el precio". 

Segan la composici6n famil.iar se presenta una divi

sión del trabajo basada en el sexo y edad, dedic4ndose a las 

tareas más pesadas (como son el apaleo de los materiales, la 

tarea de mezclarlos para tener finalmente la masa, el moldea

do, ya que el maniobrar los moldes es una labor pesada) aque

llos miembros de la familia de sexo masculino mayores de 15 o 

16 años y la esposa y miembros entre 12 y 15 años de edad se 

dedican a la terminaci6n bajo la vigilancia del jefe de la 
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familia que trabaja en las labores pesadas¡ los miembros de 

menor edad ayudan en el acarreo de las piezas ya terminadas 

antes de hornear poni~ndolas al sol para su secado y en 

otras labores ligeras que no requieren del conocimiento de -

las técnicas. 

Como se mencion6 la divisi6n del trabajo depende -

del ndmero de miembros, del sexo y de la edad de los mismos, 

en aquellos grupos domésticos que dnicamente están compues

tos por matrimonios de edad avanzada, en algunos casos no 

existe divisidn del trabajo, los miembros participan en todo 

el proceso sin distinci6n de tareas y en algunos otros se 

presenta divisi6n, pero no en cuanto a los diferentes pasos 

del proceso de producci6n, sino en lo referente a las piezas 

(por ejemplo: uno se dedica a elaborar c4ntaros y el otro -

macetas) , esto implica la participaci6n de los dos en todo -

el proceso, pero con especializaci6n en una sola pieza, lo -

que no se traduce en que se ignore como elaborar las otras. 

La duraci6n de un proceso de transformaci6n de las 

materias primas desde la recolecci6n o compra de los materi! 

lea hasta la horneada de las figuras como lo mencionamos an

tes, depende del canal de comercializacidn de sus productos. 

As!, dsto nos va a remitir al tipo de artesan!as que producen 

ya sea ornamentales o utilitarias y cada una nos va a dar un 

tipo de mercado o canal de comercializaci6n diferente. 
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Los canales de comercializaci6n de las artesan!as -

en Acatl~n y su funcionamiento será un punto que se analizar& 

más adelante, ya que ~s que depender de la forma de produc

ci6n est~ relacionado con el tipo de producto terminado por -

· 10 que se hablará de ellos seg<in la artesan!a de que se tra

te: ornamental o utilitaria. 

La duraci6n del proceso de producci6n de las artesa 

n!as ornamentales en los talleres familiares va a ser por lo 

general de entre 15 y 20 d!as que es el lapso en el que entr! 

gan un monto requerido por el comerciante al que le venden. -

La duraci6n de la jornada de trabajo var!a entre 10 y 12 ho

ras diarias. El volumen de producci6n durante este periodo y 

con esa jornada de trabajo depende tambi~n de la composici6n 

familiar, es decir del n6mero de miembros, sexo y edad de ca

da uno, as! como de la capacidad de almacenamiento de materia 

les. 

.En los talleres familiares de artesan!as utilita

rias, el proceso de producci6n dura una semana, ya que el dn! 

co canal de comercializaci6n que les es permitido utilizar es 

el tianguis de la localidad cada domingo, como ya se dijo, 

siendo su mercado tan reducido el volumen de producci6n de 

cada semana es muy pequeño, también depende de la composici6n 

del grupo dom6stico que en éstos se caracteriza por ser Gnic! 

mente de 2 miembros (matrimonios entre 65 y 70 o m4s años de 

edad) en estos talleres su capacidad de almacenamiento es 

- · · ··. ·.: ~1 
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nula, cada semana compran o recolectan los materiales que van 

a utilizar en el pr6ximo ciclo de producci6n. 

Por ésto mencionado antes, el volumen de producci6n 

de los talleres familiares que se dedican a la alfarería uti

litaria, es muy reducido y mucho más pequeño que el de los 

talleres familiares que manufacturan la ornamental. 

4.2.2. Taller Individual. 

Si bien es cierto que la mayor producci6n artesanal 

en Acatlán se elabora en talleres familiares, no es menos 

cierto que asimismo existen unidades de oroducci6n donde la 

fuerza de trabajo es individual si acaso en algunos con ayuda 

infantil. 

Estas unidades de producci6n son aqu~llas donde un 

miembro de la familia para complementar el gasto familiar se 

dedica a la producción artesanal: que puede ser complementa

ria de actividades tales como la albañiler!a (que es una act~ 

vidad Gnicamente temporal cuando existen algunas obras de 

infraestructura en la comunidad o &reas cercanas a ella) • Asi 

mismo en estos talleres la alfarer!a en otros casos es activ! 

dad dnica, y no es por lo general de origen tradicional ni 

enseñada generación a qeneraci6n sino ha sido de aprendizaje 

reciente y por lo tanto elaboran artesan!a de tipo ornamental, 

as! que utilizan los iMplementos de trabajo y las foI'l'\as de -
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trabajar que esta artesanía requiere. 

Por regla estos talleres individuales Onicamente -

trabajan por encargo, sobre pedido de algQn comerciante de la 

localidad, sus recursos son tan escasos que en ocasiones dos 

t3lleres utilizan un solo horno. 

Los talleres individuales ~os inteqran quienes re

cientemente se han incorporado a la actividad artesanal, po

blaci6n que anteriormente era dueña de algunas hectáreas para 

sembrar (de las pocas que existen en la comunidad) . Este es 

el caso de El!as Mart!nez quien nos confi6: " .•. yo tengo -

unas tierras de labor, pero ahora ya no las trabajo porque -

est4n cansadas y ya no producen, además la sequía esta fuerte 

casi no llueve". Tambi~n puede tratarse de poblaci6n que es

tA intentando buscar un mejor ingreso o más fijo, por lo que 

ha probado en varias actividades así nos lo manifest6 Rafael -

Mart!nez de un taller individual: " ... no deja la artesanía, -

si las cosas siguen as! lo voy a tener que dejar, yo era antes 

ayudante de albafiil y me paqaban S 300.00 diarios, porque as! 

no se puede por lo menos eso es algo fijo y m~s seguro que la 

artesanía". 

El volumen de producci6n de estos talleres depende 

de la habilidad del artesano y del ritmo que le imprima a su 

trabajo. 
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4.2.3. El Taller con Obreros. 

El taller con obreros que existe en Acatlán es una 

modalidad del taller familiar, donde además de la familia 

que labora se contrata fuerza de trabaj~ asalariada; aquí -

los trabajadores y el jefe del taller ya establecen relacio

nes patrón-asalariado. 

En esta forma de producci6n además de la coopera

ci6n familiar se presenta también la cooperaci6n capitalista 

aunque en una forma muy simple, los trabajadores ya se encue!!. 

tran separados de sus medios de producci6n, pero aún tienen 

control sobre el proceso de producci6n, ya que no existe una 

divisi6n del trabajo basada en los diferentes pasos del pro

ceso en que una acci6n dependa de la otra, la cantidad de 

asalariados que contratan estos talleres varía entre uno y -

tres. 

Los instrumentos de trabajo son los mismos que se 

utilizan en el taller individual y en el familiar, pero en -

mayor número segan la cantidad de asalariados que contra~~, -

por lo tanto el volumen de producci6n es mayor, pero no lo s~ 

ficientemente grande que le permita una acumulaci6n de capital 

tal que ya nQ tenga que incorporar trabajo él y poder vivir -

del de otros, sino apenas para iniciar otro ciclo de produc

ci6n. 
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En el taller con obreros, el dueño del taller es el 

maestro ar.tesano que enseña a los trabajadores asalariados el 

proceso, participando él con su trabajo, la divisi6n del tra

bajo al igual que en el taller familiar depende de la campos! 

ci6n, por lo tanto los asalariados aparte de aprender el pro

ceso realizan las labores m~s pesadas, el maestro "compone" -

hace los detalles finales a mano, al igual que los otros miem 

bros del taller. 

La jornada diaria de traba:to var.1'.a en este tipo de 

talleres, los trabajadores asalariados laboran de las e de la 

mañana a las 4 de la tarde, mientras el jefe y los demás inte 

gran tes de la familia tienen por lo <¡eneral una jornada de 7 

u B de la mañana a las 9 o 10 de la noche. 

El salario se paga a los trabajadores diariamente o 

bien por piezas terminadas. 

El tipo de artesanía que se elabora en estos talle

res es de tipo ornamental, por lo que sus instrumentos de tra 

bajo y producci6n, as! como la duraci6n de su proceso a~ pro

dw:cidn por el canal de comercializaci6n correspondiente son 

los característicos a este tipo de artesanía que ya hemos men 

cionado antes. 

.i 
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4.2.4. La Manufactura. 

Dado el proceso t~cnico de la alfarerfa en Acatlán 

y tomando en cuenta el caracter individualista de los artesa-

nos, la manufactura no es la orqanizaci6n de trabajo que se -

presenta como forma de producci6n predominante, as! lo demue~ 

tra el fracaso de una que se intentó montar en 1978, cuyo fu~ 

cionamiento no alcanzó los tres meses, es importante tomar en 

cuenta que la persona que lleg6 a crearla fue una aente extra 

ña a la comunidad y no artesano, sino simplemente un capitali~ 

ta que trató de contratar fuerza de trabajo asalariada. 

De esta forma en Acatl~n existe s6lo una manufactura 

y su dueño es un artesano local que aprendió las formas y t~~ 

nicas en el seno de una familia de artesanos por tradicidn, -

inici6 su labor como él mismo lo señala "juqando con el barro 

y haciendo las pequeñas curiosidades que se usaban en la ~po

ca de su infancia", con el paso del tiempo y su relación con 

ideas y técnjcas del exterior empez6 a crear formas diferen

tes y nuevas: a él se le atribuyen las distintas formas y 

diseños de aI'tesanías ornamentales actuales en Acatl~n(Sl. 

De tal manera de formas tradicionales y utilitarias 

o ceremonial~s pas6 a la elaboraci6n de la artesanía ornamen

tal que es la que se realiza actualmente ah! en su manufactu

ra, es a partir de 1940 que inicia la elaboraci6n de los ~rbo 

les de la vida y su qran producci6n nutrida en la artesanía 

tradicional de Acatlán v Tehuitzinqo, Pue., utilizando la 
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t~cnica del bruñido y decorado de engobes naturales, así como 

el pastillaje y lo policromia. 

El local donde trabajan está totalmente separado de 

su vivienda a una cuadra de ella, es una construcci6n moderna 

s1~parada en tres espacios techados dE! los cuales uno lo utili 

za para la elaboración y los otros dos para almacenamiento y 

ex~osición de las piezas y tiene otro espacio al aire l i bre -

donde se encuentran los hornos y un r~lino. 

Esta manufactura se acerca ror su organización más 

a la fábrica que a los talleres arte1;anales, el proceso de 

t:ansformaci6n sique siendo aan manual, pero ya se presenta -

la máquina un molino con el que se trituran v mezclan los ma

teriales, en este operaci6n ya no es necesario el trabajo de 

varias gentes sino de una s~la que SE! encarqa de estar alime!! 

tando el molino con los materiales, é1s! hay otros asalariados 

que se encarqan de moldear, aquéllos de terminar, otros más -

dl~ pintar, es decir, en esta forma dE! producci6n ya se mani

fiesta una división del trabajo oor pasos diferentes del pro

ceso en el que los asalariados no pue·den imprimir su propio -

ritmo de trabajo, ya que para realizar su tarea dependen de -

la de otro. 

En esta manufactura se realizan dos tipos de ~rtes~ 

nías ornamentales, aquéllas qur: elaboran los asalariados y en 

la que no participa el dueño como artesano, en ésta Gnicamente 



101 

actfia como capitalista como empresario, esto es importante 

señalarlo, ya que ésta es una de las características de dife

renciación de las manufacturas(G), Sin embargo, si bien es -

cierto que no participa con trabajo productivo no se puede 

negar que los diseños y las técnicas utilizadas sean de ~1, 

se remarca ya que los objetos producidos aquí se distinguen 

de los que elaboran los otros artesanos de la comunidad, pre-

sentando un acabado mucho más fino, caracterizado por su bru-

ñido y porque desde el primer paso mezclan el barro con una -

tierra blanca que le da diferente color. 

Las artesan!as ornamentales que elaboran los asala

riados son piezas que siguen el mismo proceso que los dem~s 

artesanos en Acatlán, no hay distinci6n en las herramientas -

de trabajo, (nicamente en el primer paso que es el de apalear 

los materiales, ya no lo realizan con palos o en mortero, si-

no lo hacen en el molino y en la filtima fase1 que es la de hor 

near los objetos,en lugar de utilizar cactus o leña como com-

bustible usan gas. 

El volumen de artesanías producidas en esta unidad 

depende del trabajo asalariado que es la base de la produc

ci6n junto con la divisi6n del trabajo que permiten acelerar 

el proceso y producir más en menos tiempo, aqu! va no está 

permitida la interrupci6n de las tareas como se hace en el 

taller familiar y en el individual que hemos analizado: un -

obrero se encarga de una tarea y el otro de otra fase, as! 

) 
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que el interrumpir significar!a parar todo el proceso. 

De esta manera en la manufactura ya se presentan 

muy claras las relaciones de producci6n capitalistas entre el 

patr6n y los obreros, no son propiet~rios de sus medios de pr~ 

ducci6n, lo 6nico que poseen es su fuerza de trabajo, asimis

mo ya no tienen control sobre el proceso, ya no les es permi

tido imprimir su ritmo al trabajo¡ así los medios de produc

ción ya se presentan frente al traba :iador como capital; la -

organización de esta forma le permi t1! al dueño una acumula

ción de capital , lo que en las otras formas que hemos descri

to es totalmente imposible. El volunen de producci6n que ti~ 

ne le da acceso a mercados de comercialización mucho más am

plios, la mayor parte de las piezas producidas son exportadas 

a diferentes patses (Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Estados 

Unidos, Tokio, Suiza, Suecia, etc . ) cada país al que se expo! 

tan tienen sus preferencias por piezas especificas, por ejem

plo, a Tokio se mandan floreros, a Gran Bretaija ceniceros y -

salseras, a Bélgica piezas pequeñas, etc. El volumen de pro

ducci6n le permite a esta manufactur11 el almacenamiento de -

piezas, lo que a otras foI111as de producci6n les está vedado. 

El otro tipo de artesanía ornamental que se elabora 

y su forma de organización no tjene nada en com6n con la ante 

rior y se sale totalmente de cualquier forma de producci6n. 
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El dueño de la manufactura a la que nos hemos esta

do refiriendo se dedica a elaborar piezas únicas de su propia 

interpretaci6n e inspiraci6n, en donde se refleja su imagina

ci6n creativa y la recreaci6n de cuentos y leyendas que le -

fueron relatajas en su infancia y su int<erpretaci6n de algu-

nos pasajes bíblicos. 

En la elaboraci6n no utiliza moldes son totalmente 

a mano, es es~ultura lo que realiza, el tiempo en el que la -

elabora no es muy importante y aunque no firme las piezas su 

estilo es perfectamente reconocido tanto local, nacional ca-

mo internacionalmente, no las produce en serie sino que son 

piezas anicas. La Directora del Museo Nacional de Artes e -

Industrias Populares lo ha cal! ficado como un "artista popu

lar"(?). 

Este tipo de artesan!a que ~l elabora, por su ca

racterística de piezas anicas tienen un mercado mucho más am 

plio, la mayor parte de ellas se exportan a diferentes países 

al igual que las otras piezas que se hacen en su taller. 

Sus piezas est~n destinadas fundamentalmente a un 

consumo externo y suntuario, a aquellos sectores de la pobla

ci6n que buscan y prefieren piezas ex6ticas o a coleccionis

tas que buscan la originalidad y la autenticidad de éllas. 

Este tipo de artesanías al contrario que las utili

tarias no establecen una competencia con los productos 
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industriales sino por el trabajo que realiza el artesano en 

raz6n de que produce un goce est~tico, su trabajo jamás po-

drá ser sustituído por la industria. 

Si bien es cierto que esta producción no tiene las 

c~racterísticas ni encaja en ninguna de las formas de oroduc 

ci6n que hemos analizado; el que revista un caracter de mer 

canc!a y el que su producci6n sea cosible dado que su crea-

dor es duefio y empresario capitalista de la manufactura, es 

que nos hemos detenido en ella. 

De esta forma ha tenido un.:i. acumulaci6n de capital 

y es importante mencionar que le ha permitido comprar los 

terrenos donde se encuentra el barro, superficie que ante-

riormente era propiedad de toda la comunidad y de donde los 

artesanos extraían toda la cantidad de material que necesita 

ban, de esta manera esta persona se ha apropiado de una par-

te de los medios de producci6n de todos los artesanos de la 

comunidad. 

Por otra parte, tambi~n otro elemento de explota-

ci6n que utiliza con los productores es la venta de los mate-

riales ya molidos. 

Sin embargo, podemos anotar que ha creado un esti-
'· 

lo nuevo en la escultura de barro que sirve de inspiraci6n a 

la regi6n y que basado en la tradici6n alfarera ha dado a 

los artesanos los productos de su imaginaci6n, ya que existen 
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alfareros que imitan algunas de sus obras más sencillas. 

4.3. Canales de Comercializaci6n. 

Com•) lo mencionamos en otra parte de este trabajo 

el tipo de mercado y el canal de comercializaci6n de la arte 

san!a que se ~labora en Acatlán depende del tipo de alfare

r1a de que se trate, ya sea utilitario u ornamental clasifi

cada as! por ~l consumo a la que se le destina como lo hemos 

expuesto. 

4.3.1. Comercio de la Artesan1a Utilitaria. 

Este tipo de alfarería en Acatlán como hemos visto 

corresponde a la más tradicional junto con la ceremonial que 

he desaparecido y sus productores son los de más escasos re

cursos de la comunidad (talleres familiares). 

Su canal de comercialización es el mercado local, 

en el que los domingos se les designa para exponer su merca~ 

era un espacio abierto, lugar donde se reanen productores de 

diferentes poblaciones cercanas a Acatlán a vender sus merca~ 

c!as; estos productores son de la poblaci6n de más escasos -

recursos y cuya producci6n es tan pequeña que su monto no les 

permite rentar un local. permanente en el mercado, as! se ven 

gran variedad de productos agrícolas, alimentos preparados, -

productos artesanales, algunos productos industriales, etc. 
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Este mercado es el sitio donde acuden los artesanos 

que elaboran artesanías utilitarias para vender sus productos 

y adquirir provisiones para la siguiente semana, se observan 

pautas de intercambio no capitalista como es el trueque, pero 

asimismo se ve el intercambio monetario. 

Estas artesanías utilitarias tienen un valor de uso 

para aquella poblaci6n que las obtiene como son: los cánta

ros para acarrear el agua, los diferErntes tipos de recipien

tes· depositarias de alimentos como los apaxtles, cajetes, -

chimbules, etc. 

De esta manera quienes obtienen estos productos son 

miembros de la poblaci6n de más escasos recursos de la locali 

dad, aqu~llos que aan no tienen los servicios más elementales 

como el agua o adn la tienen que acarrear, etc.; en algunos -

casos de estos objetos, ya existen en el mercado sus sustitu

tos ir.duatriales, pero la poblaci6n de escasos recursos a6n 

sigue obteniendo los artesanales oOr el precio que es más 

bajo. 

En este mercado local, si bien es cierto que las 

mercancías por lo general van directamente del productor al -

consumidor no es menos cierto que se presentan asimismo acap~ 

radares que compran los objetos ofrecidos, por lo general son 

viajeros que poseen un vehículo con el que recorren las comu

munidades comprando la producci6n ex~stente y/o generalmente 
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la llevan fuera de la regi6n a mercados donde puedan n~c:U.iir 

mejores precios. 

En Acatlán el volumen de esta producción, así como 

el nfunero de grupos dom~sticos que se dedican a ella es muy -

reducido, en tres domingos que se estuvo observando a los ar

tesanos nos pudimos percatar que los que se instalan son diez 

artesanos y ~ue la producci6n entre todos haciendo un cálculo 

en el que verden cada pieza vari6 entre $ 25,000.00 y 

$ 30,000.00 

En esta venta directa al consumidor la esposa del -

alfarero jefe del taller es la que es vendedora, alqunas ve

ces la acompañar~ el esposo, pero por lo qeneral no es pr~ct! 

ca común. 

En el momento en que estos objetos producidos arte

sanalmente se convierten en mercanc!as y tienen que competir 

en el mercado con objetos producidos industrialmente, es cuan 

do quedan al descubierto las relaciones de explotaci6n a que 

se encuentran sujetos sus productores, el trabajo invertido -

en cada pieza producida artesanalmente, jam4s será retribui

do, ya que el precio a la que se vende al competir con los 

productos industriales que la pueden sustituir tendr& que ser 

más bajo que el de ~stos, ~sta es su manera de competir con -

los objetos producidos industrialmente, y esto lo loqran ab

sorbiendo gran parte del costo por medio de la fuerza de tra

ba jo familiar. 
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y parte de mayo. 

Otra forma de comercializar es la venta al mayoreo 

a intermediarios tanto extranjeros como nacionales que lle-

gan a la localidad con transportes a comprar voltlmenes gran-

des de piezas; sin embargo, en este tipo de transacci6n por 

lo general los beneficiados son los intermediarios locales -

que tienen s~s comercios a orillas de la carretera de la en

trada del pueblo, por lo que ahí directamente llegan los com 

pradores. En este caso, los únicos productores que son ben~ 

ficiados son aquellos artesanos que tienen su taller a un 

costado de la carretera y que tienen en exposici6n sus arte

sanías; son muy contados en la comunidad, únicamente 4 uni

dades de procuccci6n son productores y comerciantes a la vez 

y en algunos casos de éstos se convierten al mismo tiempo en 

intermediarics, tal como lo expresara Yolanda Ramos, artesana 

de Acatlán " ••. cuando tenemos pocas piezas o no nos da tiempo 

de terminarlas, compramos piezas en Tehuitzingo"(B). 

Otra manera de comerciar su mercanc!a es mediante 

la venta al ntayoreo a los intermediarios de la localidad, 

t!sta es la forma más generalizada para los productores loca

les, ya que no implica p~rdida de tiempo en el caso, por 

ejemplo, de que la trasladaran a mercados foráneos, ni impl! 

ca gastos de transporte, ni de traslado de la rnercanc!a, y -

evita pérdidas de piezas dada la fragilidad de ellas. Varias 

son las causas que llevan a los productores a vender su mer

canc!a a los comerciantes locales y no salir de la comunidad 
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pero un elemento muy importante es el de evitar todos los 

riesgos que advierten casi como incor.trolables; adem!s, como 

lo señala García (1982: 144) la mayoria se siente desorienta

do e inseguro en ese mundo vasto y distinto. 

Otra de las formas de comercializar la mercancia es 

la venta a Instituciones Oficiales que se encargan de fomen

tar y comercializar las artesanías y que también son interme

diarios; en el caso por ejemplo de I'ONART, que aproximadame!l 

te cada mes compra una cierta cantid<1d, a un número reducido 

de artesanos, los compradores llegan a la comunidad con un 

camión de carga y los artesanos tienun que reunir toda la me!_ 

cancia en un lugar preestablecido para facilitar el empaque y 

la carga de las artesanías. En otras ocasiones el grupo de -

artesanos que comercializan con FONART, cuando ya tienen una 

cantidad suficiente de mercancías par.a cargar un camión; si -

no se presentara pagan un flete y se dirigen con su mercancía 

al D.F., más adelante se referirá con detalle cual es la ac~ 

ci6n de esta Instituci6n en la regi6n. 

Otra Instituci6n a la que se le venden es la Casa -

de las Artesanías del Estado que se localiza en Puebla y la -

forma de realizar los tratos es muy similar a la de FONART. 

Cualquiera de estas dos formas que hemos mencionado 

antes, implica que la mercancía antes de llegar a su consumi

dor final pasa por manos de uno o varios intermediarios que -



111 

son los que finalmente se apropian de sus qanancias que les -

corresponderían a los productores, por el trabajo que tienen 

invertidas las piezas; en raz6n del nümero de intermedia

rios por lasque pase la mercanc!a1 más cerca estar~ del valor 

de la pieza, sin embargo, como lo anotamos no es el produc

tor el que lo recibe, sino los comerciantes. 

En el caso en que los artesanos vendan su produc

ci6n al rnayoreo a los intermediarios de la localidad, éstos 

act6an como empresarios capitalistas contratando fuerza de -

trabajo asalariada ya que la producci6n la comprometen de an

temano, es decir, el comerciante se convierte en un capitali~ 

ta: como lo ha señalado Novelo (1976: 128) el dueño del ca

pital comercial reparte el trabajo a los alfnreros, les com

pra su producci6n y además los tiene atados con oréstall'Os y -

adelantos, leo que tiene todas las características de una in

dustria a domicilio. Esta forma de comercializar existe pri

mordialmente tanto en los talleres individuales como en los -

familiares. 

En Acatlán existen varios comercios-bodegas de ar

tesanías ornamentales cuyos dueños obtienen la mercancía me

diante transacciones con las características que antes deta

llamos. Tres son las m~s importantes y a las que se encuentran 

atados la mayor parte de los productores de la localidad, tal 

es el caso de Rafael Mart!nez, artesano local que manifest6: 

"toda mi producci6n de la semana, me la compra Lázaro -un co 

rnerciante- !X>r el momento no puedo '.1acer nada más corque no 
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nos da tiempo". De esta manera el capitalista comerciante no 

tiene la necesidad de invertir en un lugar para la producci6n, 

~i tampoco en herramientas ni instrumentos de trabajo, ni es 

responsable de las roturas o p~rdidas ni mucho menos de dar

les a los productores algún tipo de ?restaci6n o asistencia -

social; como se hace cuando se trata de una industria. 

Además, de estas · dos ·formas de comercializar las 

artesanías ornamentales en Acatlán, existen otras, pero que -

no son muy usuales, sin embargo, es importante señalarlas; -

una de ~llas es la venta en las ferias anuales de la región 

directamente al consumidor, sin embargo, se presenhlntambi~n 

los obstáculos del traslado de la mercancía, qastos de trans

porte, etc., que muchas veces son mayores que lo que reciben 

por . los productos, por lo que son contados los casos de arte

sanos que la realizan. Una de estas ferias es la aue se cele 

bra en la Ciudad de Puebla el 5 de mayo, algunos artesanos de 

la localidad, participan en el desfile en un carro aleg6rico 

donde exponen algunas piezas, ya terminado las venden. Otra -

forma de reciente introducci6n por l~s artesanos, aunque ya -

se presentaba desde antes para los comerciantes locales, es -

la venta a Estados Unidos; la operaci6n comercial se realiza 

a través de comisionistas de los comercios norteamericanos 

que llegan a la localidad con camiones que cargan varias ton~ 

ladas. Sin embargo, la mayor1a de ellos se dirigen a comprar 

con los comerciantes locales, y no directamente con los pro

ductores1 Onicamente un agente de una gran empresa comercial 
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en Miami es el que recientemente ha empezado a comprar a los 

artesanos y s6lo en caso de que le falten piezas es que va -

con los intermediarios locales, es iinportante mencionar que 

este comisionista es nativo de Acatlán y además, antes de -

dedicarse a esto era artesano local. La relaci6n directa 

con los productores para la compra de las artesanías ha pro

ducido conflictos, ya que se han pagado las piezas a un pre

cio mayor que el que los comerciantes locales pagan, además, 

se ha establecido una competencia entre los artesanos que 

ofrecen sus productos a diferentes precios. Es decir, es 

un intermediario más que, sin embargo, paga por las piezas -

un precio que si bien es cierto nunca llega a retribuir el 

valor que contienen las piezas si se acerca más al valor de 

la mercancía. Como dice Ar6n Paz artesano local "con la lle 

gada de Juan Manuel Juárez (el comisionista antes menciona

do) se ha facilitado, la exportación de las artesanías de 

Acatlán". 

A fin de evidenciar que las ganancias obtenidas en 

la producci6c de artesanías en Acatlán son obtenidas por los 

intermediaric·s y no por los productores, presentamos a conti

nuación una lista de piezas ornamentales que tienen un merca

do tanto local, nacional como internacional con sus respecti

vos precios en cada mercado. 
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P:..ezas.- Precio al que Precio del In Precio del In Precio del Interne 
vende el pro- tennediario = tennediario - diario Internacio= 
ductor.- local.- Nacional.- nal.-

(Acatlán) (D. F.) (Laredo, Tex.) 

$ dólares $ pesos 

la. Macetas 
grandes con 
f::.guras de 

• a.ti.Ural. $ 200.00 $ 350.00 $ 1,100.00 15 $ 2,:.!50.00 

2<::. u.mas 
(üdorros) $ 70.00 $ 300.00 $ 800.00 4 10 $ 1,500.00 

3a. Jardi-
neras $ 90.00 $ 200.00 $ 550.00 ' 8 $ 1,200.00 

4a. Arrol 
de la vida $ 8,000.00 $ 10,000.00 $ 16,000.00 • 600 s 90,000.00 

5a. Fuentes $ 1,000.00 $ 2,500.00 $ 3,800.00 ' BO $ 12,000.00 

Si confrontamos los precios al que vende el produ~ 

tor con los precios a los que vende el dltimo intermediario, 

nos percatamos que median entre los dos, fuertes cantidades, -

el promedio de porcentaje correspondiente a la diferencia de 

precios es de 1,385%, presentando la segunda (Lunas) la más -

alta que es de 2,142% y la cuarta (Arbol de la vida) la más -

baja con 1,125%. Esto indica que si no existiese esa gran 

red de intermediarios, dependiendo del mercado al que fueran 

dirigidas las piezas, el productor obtendr1a esas cantidades, 

beneficiándose tanto él como los consumidores. 

As1, vemos que todos y cada uno de los intermedia-

ríos obtienen grandes porcentajes de ganancia, ya que si . tom~ 

mos en cuenta que estos porcentajes se refieren anicamente a 
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una pieza y lo que realizan los comerciantes es comprar gran

des cantidades para revenderlas, las ganancias se multiplican. 

He aqu! la fuerza del capital comercial, frente a la cual los 

artesanos por las caracter!sticas de su pequeña producci6n se 

tornan indefe~sos. 

4.4. Instituciones de Fomento. 

En otra parte de este trabajo nos hemos referido a 

este punto, teda vez que es fundamental para la comprensi6n -

global de la temática y dado que las instituciones de fomento 

juegan un papel significativo, ya que su funci6n principal es 

el de comercialización aunque hayan sido creadas para diver

sas tareas y siendo la comercializaci6n el principal enlace -

de los productos artesanales con las relaciones capitalistas 

predominantes en el pa1s. Analizaremos su funci6n en el caso 

concreto que nos ocupa, nos detendremos en los efectos colate 

rales de su papel siguiendo lo expuesto en el segundo cap!tu

lo en la parte correspondiente a instituciones de fomento. 

Partiendo de ~ue estas instituciones se rigen en lo fundamen

tal por criterios comerciales en los que influye el tipo de -

consumidores a los que van dirigidos los productos artesana

les, manifest~mos que de los productores de Acatl!n aquéllos 

que reciben la atenci6n del fomento son los que elaboran ar

tesan!a ornamental, quedando fuera los productores de artesa

n!as utilitarias. 
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La instituc16n de fomento que más acci6n manifies

ta en Acatlán es FONART (Fondo Nacional para el Fomento de las 

Artesan1as) y no porque sus tareas sean muy diversas sino por

q~e es la que comercializa el monto de piezas más cuantiosas -

arualmente; durante 1982 efectu6 com?ras por$ 2'625,907.5019 ! 
La comercializaci6n que lleva a cabo •::!n Acatlán el FONART, es a 

w1número muy restringido y muy especifico de artesanos con los 

que hizo contacto, de esta manera no beneficia a todos los pr~ 

ductores de la artesan1a ornamental. Además, la compra que 

realizan no es muy regular, algunas veces llegan a la locali

dad cada 20 d!as, algunas más cada 30, otras veces llegan a 

tardar hasta 2 meses y en ocasiones lJs artesanos tienen que -

alquilar un flete para llevar la mercancra al D.F. como hemos 

dicho. Si tomamos en cuenta que la forma de producción de es

tos artesanos no les permite almacenamiento de materiales y 

que para iniciar un ciclo de producción (desde la recolecci6n 

o compra de los materiales hasta la cocción de las piezas) ne

cesitan haber vendido la producc16n del ciclo anterior; esta 

irregularidad de las compras del organismo lo que provoca e~ -

descontrol en la producci6n y en la e=onom!a de estos artesa

nos, como en el caso de Refuqio Vázguez, artesano de Acatlán 

que manifest6 " .•• cuando se tardan en llegar los del FONART, 

mejor alquilamos un cami6n y nos vamos con las piezas allá al 

D.F. porque tenerlas aqu1 no conviene, además de que no pode

mos empezar con otra horneada ... " o como lo mencion6 Basil1d1 

Armijo otra artesana de un taller con obreros" .•• a mi ya 

casi no me gusta venderles a esos del FONART, porque ellos 



117 

manejan el dinero corno sea y vienen cuando quieren y aqui 

est! uno tronándose los dedos para pagarles a los peones ... tt, 

El tipo de pago que realizan as1 corno la forma de 

fijar el precio tampoco es muy regular; cuando la operaci6n 

se lleva a cabo en la comunidad, llega el agente del FONART y 

él fija los precios sin intervenci6n de los productores, tam

bién se exige concentrar la producci6n de todos los artesanos 

en un solo pur.to que es donde el agente decide, conforme van 

llegando los artesanos se les va recibiendo y pagando la mer 

canc1a, los que llegan primero corren con suerte, pero ya 

los Qltimos e~ muchas ocasiones no se les entrega el dinero -

sino un vale para que se dirijan al D.F. a cobrarlo, pero no 

inmediatamente,, sino 20 o 30 dias después. Surge as1 la pre

gunta ¿Qué hac:en estos artesanos para iniciar otro ciclo de -

producci6n? pedir los materiales fiados o recurrir a présta

mos, porque dejar de iniciar otro ciclo de producción signif~ 

carta para ellos dejar de recibir sus ingresos con los que se 

reproduce su fuerza de trabajo. 

As:[, también el tipo de artesanta ornamental que -

compra FONART en Acatlán es muy especifico y est! regido por 

el gusto de los consumidores que acuden a 61, por eso el ndme 

ro de productores a los que les comercializa su producci6n es 

pequeño y muy espec1fico también, de esta forma vemos que lo 

que provoca es una separaci6n de los productores, en lo que 

se refiere a las relaciones econ6micas realiza una selecci6n 

de los artesanos segan el tipo de piezas, motivando de esta -
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forma la competencia entre ellos. 

Por otra parte, el otorgamiento de créditos a art~ 

sanos que es otra de las acciones que emprende el FONART, en 

la actualidad ha sido dado a un artesano que es el dueño de -

la manufactura que existe y que lo utiliz6 para la compra del 

molino provocando de esta forma una explotaci6n por parte de 

él hacia los otros productores. As1 ~orno lo expresara un 

funcionario de FONART refiriéndose al hecho " •.. se convir

ti6 en un cacique, se adueñ6 de los terrenos donde est! el 

barro vendiéndolo carisimo ya molido, co~etimos un error ..• ", 

sin que se haya emprendido alguna acci6n para remediarlo. 

Otra de las acciones de esta Instituci6n es la fer 

maci6n de cooperativas, sin embargo, en Acatlán no lo han 

hecho, en 1981 se intent6 formar una, sin embargo no duró, 

se desintegró en menos de un año. Ante lo apuntado, en el -

sentido de que FONART a pesar de tener otras funciones, la -

principal que realiza es la de comercializaci6n (con un grupo 

muy escogido de artesanos y trabajand·J con todas las caracte

r!sticas de cualquier otrn intermediario) nos preguntamos ¿A 

dónde va a parar todo ese trabajo que invierten los producto

res en las piezas, el que FONART convierte al venderlas en un 

120% m~s sobre el precio pagado a los artesanos?. Indudable

mente que al mantenimiento y conservaci6n de ese gran aparato 

administrativo y burocrático que se ha ido conformando en la -

instituci6n, entonces surge otra cuestión ¿Qué, no es en los 

a~tesanos donde deb!an revertir todos los beneficios y las 
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ganancias de las acciones aue lleva a cabo esta Institución?. . -
En el informe general de actividades de FONART de julio a no-

viembre de 1983, se asienta que del total del presupuesto 

ejercido que fue de$ 398'520,680.10, se asiqn6 la cantidad -

de S 111'039,327.00 en gastos para el personal como son suel-

dos, sobresueldos, viáticos, tiempos extras, primas vacaciona 

les, servicios médicos, comida, indemnizaciones, honorarios, 

comisiones, etc. y otra cantidad de $ 44'892,353.10 en gastos 

de operaci6n como procesamiento y c6mputo electr6nico, gastos 

de viaje, rentas, teléfono, luz, seguros, gastos legales, ern-

paque, importaci6n y exportaci6n, conservación y reparaci6n -

de edificios, etc.,o sea que del total un 39% se utiliz6 oara 

gastos de ooeraci6n y personal; en gastos de comercializa-

ci6n (compra de artesan!a) se utiliz6 la cantidad de 

$ 223'015,000.00 que representa un 56\ del total, lo que vie

ne a confirmar nuestra hipótesis de que sus funciones est~n 

orientadas princi!'<llmente a esta acci6n¡ rtnicamente - - -

$ 9'171,000.00 estuvieron dirigidos a créditos para los arte-

sanos, cantidad que representa s6lo el 20\ del total, con-

firm~n~ose le antes dicho y el 3\ restante se focalizd a in-

versión. Recordemos las palabras de Refugio Vázquez (que en

treqa su producción a FONARTl • ••• estamos atados al FONART, 

es como si fuerall'Os sus empleados, hasta credencial tenemos, 

pero eso st, nunca nos han dado seguro o alquna protecci6n, -

que se le va hacer así es la cosa ,,,», 

El Museo Nacional de Artes e Industrias Populares 

también realiza alqunas acciones de fomento en Acatlán, sin -
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embargo, dado sus lineamientos de acci6n, están dirigidos más 

hacia la preservaci6n de los aut€nticamente popular, al impul 

so de artistas populares, en Acatlán se ha orientado el fornen 

t~ y difusi6n de la obra de Her6n Martínez (del que hemos 

hablado antes). Le comercializa gran parte de su producci6n, 

organiza exposiciones de sus piezas ·'. en diciembre de 1983 se 

mont6 la Gltima), se dan conferencias sobre su obra, se le ha 

invitado a reuniones sobre arte poou: ar al extranjero, etc. 

De esta forma vemos que su acci6n está diriqida a un qrupo ~uy 

selecto, por lo tanto, se ha tornado en un fomento, muy eli

tista; durante 1977 oarte de la producci6n de 27 artesanos -

locales, se comercializó en el ~useo. sin embargo, s6lo fue -

durante ese lapso. 

Otra instituci6n es la Casa de las Artesanías en -

Puebla 1 cuya acci6n es Gnicamente la de comercializaci6n de 

las piezas; la forma de realizar las operaciones adopta las 

características de cualquier casa conercial, trabajan con un -

grupo de agentes a base de comisi6n que ellos llaman "promoto

res" que lo que buscan es la mayor comisi6n posible, presentán 

dese varias irreqularidades en perjuicio de los artesanos, tal 

es el caso de Refugio VSzquez artesano que les vende oarte de 

su producci6n " ... a los promotores no les gusta que los arte

sanos lleven directamente la mercanc!a, ~arque si no, no po

drian hacer sus tranzas, ellos lleqan y coMo no tienen formas 

de llenado para la entrega de mercanc1a, ponen los precios 

como quieren y deciden la c:omisi6n también como lo juzgan, 

esta dltima vez se quedaron con el 20%, por eso yo prefiero ir 
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a Puebla pero muchas veces est!n esperando afuera " . . . . As! 

vemos que estos agentes adem~s de recibir la comisi6n que les 

entrega la Casa, le sustraen al art~sano una parte de su pro-

ducci6n. 

Otra instituci6n que intent6 impulsar la artesan!a 

fue el Instituto Nacional Indigenista dentro de un inoperante 

programa inclu!do en su ~rea de desarrollo econ6mico1 insta-

1~ un local de venta y exposici6n ah!, manejado nor varios a~ 

tesanos, agudizando de esta forma la competencia entre los ar

tesanos, dadc que los criterios que nor111aron a este pro~rama 

fueron merarrente econ6micos intentando el aumento de produc

ci6n, Ar6n Paz artesano que particip6, manifestd que" ..• lo 

del INI fracas6 porque no nos gusta hacer nuestra mercanc!a -

en grandes cantidades, se chotea v no nos gustan. 

ma se inici6 en 197R. 
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4.5. Diferenciaci6n en el interior del artesanado. 

La producción de artesan!as e~ Acatlán se produce para 

que circule como mercanc!a en el mercaco capitalista, donde el 

com?rador más coman, como hemos visto, es el intermediario llá

mese comerciante local, comisionista de comercios extranjeros, 

FONART, etc.: lo que hace que el productor se presente en total 

desventaja; su condici6n podr!a compararse de alguna manera a 

la de los proletarios, ya que si bien es cierto que los artesa

nos realizan todas sus labores dentro de su grupo doméstico ba

jo formas de producci6n como las que hemos caracterizado, fina! 

mente se ven en la necesidad de introducirse en el mercado cap! 

ta lista. Es cierto que no son proletarios en el estricto sent! 

do de la palabra, ya que no se encuentran despose!dos de sus m~ 

dios de producci6n, sin embargo, su dependencia del capital co

mercial los acerca mucho a esta condición de clase. Esta depe~ 

dencia de los productores hacia los intermediarios comerciales 

es provocada, ya que a los artesanos les es necesario vender su 

mercanc!a para reproducir su fuerza de trabajo y a los comer

ciantes les interesa obtener una ganancia comercial. 

En cualquiera de las formas de producción los artesa

nos de Acatlán.enfrentan una gran desigualdad ante el mercado -

capitalista en deterioro de los productores y al mismo tiempo -

se presenta otra asimétrica al interior del artesanado, depen

diendo de la forma de producci6n y del tipo de artesan!a que se 
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elabore, utilitaria u ornamental, siendo los productores de 

este ~!timo tipo por el mercado tan amplio que tienen los que 

se encuentran en una situaci6n mejor. 

Los productores de artesan!a Órnarnental, cuya produc

ci6n tiene un consumo y un mercado muy amplio regido ~ar los 

gustos prevalecientes en algunos grupos sociales a los que hici 

mos menci6n en otra parte de este trabajo, son los que reciben 

más beneficios o son los atendidos por parte de las jnstitucio

nes oficiales de fomento: son a los que se les otorgan cr~di

tos, a los que les comercializan su produccidn, etc.; sus pro

ductos por su funci6n est~tica, presentan un gran pdblico cona~ 

midor y de ah{ la prornoci6n y el fomento de las instituciones. 

Si tomamos en cuenta que Acatlán es una localidad, si

tuada en una regi6n donde la actividad principal es la agricul

tura de subsistencia y que localmente esta actividad est& impo

sibilitada por haberse presentado una situaci6n de crisis donde 

la pulverizaci6n y el desgaste de la tierra junto con la ausen

cia casi total de lluvias han sido determinantes, la actividad 

artesanal se terna en actividad econ6mica principal para aqu~

llos que se deé.ican a ella, un gran porcentaje de la poblaci6n -

local. 

El cambio de orientación de las técnicas y tipos de 

piezas utilitarias a ornamentales que se ha venido o~erando en 

la alfarería en Acatlán obedece a tales factores que hacen que 

la alfnrer!a ornamental sea más redituable. 
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En el interior del artesanado se presenta una dnble di 

f.erenciaci6n, por un lado tenemos una con base en las diferen

tes for~as de Producci6n artesanal que se manifiestan en Aca

tlán que como ya vimos son el taller fawiliar, el taller indivi 

dual, el taller con obreros y la ~anufactura¡ nor otra la di~e 

renciaci6n que existe con base en el tioo de niezas ~ue elabo

ran los oroductores, va sea ornamental o utilitaria. 

La distinci6n que se hace en cuanto a las formas de 

producci6n nos remite a diversos medios de nroducci6n, instru

mentos de trabajo, relaciones de producci6n, orqanizaciones de 

trabajo, procesos productivos, etc., q·Je si bien es cierto son 

semejantes como seria el caso en los mo:!dios de producci6n e ins 

trumentos de trabajo en que las des igu.;üdades que se mani fies

tan son cuantitativas y no cualitativas, se presentan otras de

siqualdades como en el caso de la manufactura en nue el molino 

vino a revolucionar la técnica sustituvendo la ~uerza de traba

jo del hombre cor la m~quina. 

No se ouede negar que la mavoc oarte de los oroducto

res en Acatl!n están oraanizados con b.He en relaciones familia 

res, es decir, en talleres que son uni·jades de nroducci6n v co!! 

sumo donde todos los miembros del qrupo doméstico cooneran con 

su trabajo durante todo el proceso que está fundamentado en el 

m!nimo desarrollo de la t~cnica y con una divisi6n del trabajo -

basado en el sexo v la edad, donde consumen lo que obtienen de 

la venta de sus artesanías, son unidades de producci6n v consu

mo, nero con la rnediaci~n del mercado .. :::ue es fundamental. 
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Otra forma de croducci6n diferente a la anterior que -

existe en Acatlán (aunque en un roínimo porcentaje entre los pr~ 

ductores) es el taller individual que como hemos dicho se basa 

en todo su proceso en el trabajo individual, oor lo tanto no -

existe una división interna del trabajo coroo en los talleres 

familiare~; la técnica utilizada es muv rudimentaria y como en 

el caso anterior mantienen una relaci6n con el mercado capita

lista; otra forma que se diferencia de las dos anotadas, es el 

taller con obreros que presenta una qran nesiqualdad con las 

dos anteriores 9or la existencia de fuerza. de trabajo asalaria

da, a la coooeraci6n capitalista se swna la cooperación familiar, 

aunque las técnicas utilizadas son las mismas y la división del 

t~abajo aan se basa en el sexo y la edad. 

Una Gltima forma de producci6n que se manifiesta en 

Acatl~n y que Fresenta qrandes disimilitudes con las anteriores 

es la manufactura donde la fiaura de un eMoresario capitalista 

que no coonera en el trabajase presenta.La fuerza de trabajo -

as~lariada junto con la divisi6n del trabajo en tareas bien di

ferenciadas son la base de la producción, características todas 

que la hacen djstinquirse de las otras. Sin embarao, podemos -

mencionar una característica coman a todas ellas, que es la re

laci6n que mantienen con el mercado capitalista a través de su -

venta, por su car!cter de mercancías que tienen un valor de uso 

y un valor de cambio, es decir, aunque sus formas de producci~n 

no tengan las características de un proceso de producci6n capi

talistª su nexo con ~l es por medio del mercado. 
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La otra parte de la doble diferenciaci6n a la que 

hemos hecho mención con base en el tino de piezas refiere a los 

consumidores finales de los productos artesanales; el valor de 

uso de las mercancías de Acatl§n nos lleva a distinquir dos ti

pos de compradores, aquéllos que obtienen las Piezas oor su uti 

lidad doméstica, cuya nroducci6n comnite con los objetos indus

triales que son sus sustitutos, su contraparte en la nroducci6n 

en serie capitalista que ya hemos caracterizado en otra parte -

de este trabajo. Sus consumidores son los gruoos sociales de -

más limitados medios de la ooblaci6n rural nrincipalmente y su 

canal de comercializaci6n es muy limitado. Dadas todas estas -

peculiaridades su desarrollo ulterior es muy incierto. 

El otro tipo de piezas las or.iamentales están dirigi

das a un consumo suntuario y por lo ta~to a otro tipo de consu

midores. 

De acuerdo a estas características y retornando los ras 

gos t!picos de los talleres familiares, forma ~eculiar de oro

ducci6n de las artesanías utilitarias, vamos a ver nue están 

inteqradas por qrupos domésticos aue r1~ciben cor su produccidn 

ingresos extremadamente bajos que anenas nermiten su reproduc

ci6n como grupos sociales. Como ejemplo de esto véase el caso 

A (en el cuadro anexo) que refiere a un aruoo doméstico que ela 

bora artesanías utilitarias cuva organizaci6n del trabajo co

rresponde a un taller familiar donde todos los ~iembros que lo 

integran participan con su fuerza de trabajo durante el proceso 

(léase la columna correspondiente a comnosici6n del grupo dom~! 

tico)r la división interna del trabajo en este caso es por 
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TALLER FAMILIAR DP. Affl'EMNIA l1l'ILI'l'ARIA* CA.SO 11A11 

Ccllp)sici6n del Tierrp:i 11rmx11Mrlo 
9IUJXl dcrréstico de trabajo empleado 

1 nujer 65 arna 70 roras 

l rujer 30 aros 70 horas .... 

4 niñas 11, 9, 8 
y 7 aros 40 roras 

Total: 100 horas 

r.tinto de Producci6n 
y tiro de piezas 

Cántaros 15 

Ollas: 5 

'lb ros 
(jugoote): 10 

Cajetes: 4 

'Ibritos 
(juguete): 20 

1-blcajetes: 3 

Inqresos 
aparentesº 

Precio de Venta 

l1nit. Total 

75 1,125 

40 200 

25 250 

10 40 

20 400 

30 90 

'lbtal: 2,105 

* Los datos reqistrados corresponden a una serrana.1 en abril de 1983, 

F'.gre80S 

canal de ('.astes para la rroduc 
carercia- ci6n v C'Clllercializa--
lizaci6n cioo. 

+ Materiales Costo 

fo'ercado Barro: 2 latas 300.00 

Local Arena: 1 lata 200.on 

D:lm.inical Le~a: 300.00 

IiT1'UeS to del 
~~rearo: 10.00 

'lbtal: 810.00 

Inqresos 
reales 

cantidad disponible 
para el conRuro 

Inc;resos: 2,105 

F.gresos: 810 

Cantidad 
Disponible: 1,295 

+ Los demás materiales que se requieren para 111 elalx>raci6n de las artesan!11A son proveídos por la naturaleza o llUll 
desperdicios industriales. 

o No se incluye gastos de produccidn para la siguiente serrara. 
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edades, dada la comnosici6n del arupo, las dos mujeres de mayor 

edad realizan los primeros c~sos desde preoarar la mezcla de 

los materiales hasta moldear las fiquras pasando por la prepar~ 

ci6n de la masa oara colocarla en el molde, etc. (este oroceso 

lo hemos descrito antes) oue son nasos que requieren de cierta 
"· 

habilidad y un conocimiento progresivo de las técnicas; las -

tres niiias colaboran en los t11 timos _pasos corno es Pintar, pone.:: 

las a secar al sol, etc., que son fases aue no necesitan de un 

conocimiento de técnicas y eventualmente coooeran en los otros 

pasos, pero cor. la supervisi6n de las mayores o simolemente 

observan el trabajo, es decir están en proceso de anrendizaje. 

Este taller farr.iliar compra cada semana sus materiales en la 

manufactura, dende los vende ya molidos o muchas veces -como -

lo manifestó Celsa Domínquez, Jefa del taller- " ... la arena -

nos la robamos muchas veces para el barro le nedimos tiado 

a Her6n ••• el agua • •• nos la reqalan de a poquito ..• ", De 

esta forma vemcs que para su producción est!n subsidiadas o 

están atadas ccn préstamos al dueño de la manufactura. Como 

se advierte, su producci6n es utilitaria destinada a la pobla

ci6n local, el n<irnero de piezas que elaboran a la semana es 

muy pequeño, dedo el namero de-integrantes y la divisi6n del -

trabajo (véase la columna monto de oroducc16n y ti~o de pie-

zas). 

Hasta aqu! se ha evidenciado oue la forma de nroduc

ci6n de este taller no tiene ninguna característica que lo 

acerque a las relaciones de nroducci6n capitalista~ a excepci6n 

de la comora de los materiales cuando así lo realizan: sin 

embargo, a continuación va~os a ver aue a partir del momento -

en que tienen que realizar sus piezas para renroducir su 



129 

fuerza de trabajo se articulan al mercado. 

A partir de entonces se enfrentan a la necesidad de 

darle un VAlor de ca~bio a las mercanc!os, asiqnarles un precio 

de venta quedando al descubierto las relaciones de exnlota-

ci6n capitalistas en las que se encuentran inmersos. Por un 

lado, para fijar el orecio tienen la oresi6n de los sustitutos 

industriales aue no les permite tomar 1rn cuenta toda la fuerza 

de trabajo invertida en las ~iezas,que en este caso es de dos -

mujeres adultas y 4 niñas. A ellas como oequer.os oroductores 

no les es permitido fijar o influir en el precio (véase columna 

de Ingresos aparentes. Precio de venta). 

Si comparamos los ingresos ao;1rentes de una semana de 

trabajo con jornadas entre 10 y 12 horas, con el salario mínimo 

normal que ooer6 en Acatlán del lo. de enero al 13 de junio de 

1983 (~or corresponder éste, ya que los datos registrados son -

de abril del mismo ar.o) , comprobaremos que la sociedad no les -

retribuve ni siquiera el trabajo necesario que han invertido, 

en otras palabras, se comnrobará el qrndo de explotaci6n a nue 

se encuentran sujetos estos productoreB. El salario mínimo nor 

mal para esa ~poca en el ~unicioio de Acatlán que está clasifi

cado en la reqionalizaci6n de coo~~~tA~ como uno de los que tie

ne "más alta marqinaci6n" en el pa!s(lO) era des 365.00 dia

rios, que comoarados a S 300.71 que resulta de la ooeraci6n de 

dividir el total de los ingresos aparentes entre 7 que son los 

días trabajados desde la recolección de las materias hasta la -

ver.ta de la mercancía en el mercado local (véase las columnas que 

corresponden a inaresos anarentes y ca~al de comercializaci6n). 
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As! comprobamo$ nuestra hip6tesis de la explotaci6n a que se 

encuentran sometidos, que se viene a confirmar aGn más si toma-

mas en cuenta que ese sería el salario normal de una s6la pers~ 

na y en este caso en el taller familiar que nos ocupa, son dos 

personas que se dedican totalmente a la. elaboración de artesa-

nías sin contar el trabajo infantil de 4 niñas y con jornadas -

de trabajo que exceden en mucho a la jornada de ocho horas. De 

tal manera si trabajaran como asalariadas podrían aspirar a te-

ner un ingreso semanal entre las dos de $ 5,110.00 a la semana 

y no de $ 2,105.00 que es lo que obtienen con la manufactura de 

productos artesanales, es decir, obtendrían más del doble de lo 

que reciben. 

En la cantidad que reciben por la producción de una 

semana, no hemcs incluido los gastos que realizan en los mate-

riales ni tampcco el pago del impuesto por vender en el mercado 

local semanalment~, cantidad que debe comprenderse, ya que se -

comparan estos productores con aquellos asalariados que venden 

su fuerza de trabajo en el mercado capitalista(ll). 

La cantidad que desembolsan semanalmente en materiales 

y en el impuesto del mercado local es de $ 810.00 (v~ase colum-

na correspondiente a egresos. Gastos para la produccidn y co

mercializaci6n), ahora si restamos esta suma al ingreso aparen

te que era de $ 2,105.00 nos queda un ingreso real de - - - - -

$ 1,295.00. Este total representa la cantidad que tendr4n dis-

ponible para gastos en alimentaci6n, vestido, escuelas de las -

niñas, es decir para su consumo semanal m1nimo. Con esta míse

ra cantidad que reciben, la dieta alimenticia a la que pueden -
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as~irar está basada en ma!z (tortillas), frijoles v chile; muy 

eventualmente huevos y carne una vez al mes (aunque en ocasio

nes no alcanza para poder consumirla) ; una vez a la semana aun 

que no siempre alguna verdura (jitornate o cebolla); de esta -

ma~era cuando el ingreso total disminuye se restrinqen los gas

to5 en alirnentaci6n o muchas veces se ven en la necesidad de 

recurrir al endeudamiento. Si hacemos un cálculo de la canti

dad que les corresponde a cada una par.:i. su dieta alimenticia 

semanal, les tocaría la cantidad de $ 323.00 que no llega ni 

siquiera al salario mínimo normal de una persona diariamente. 

Por otra parte, si incluimos los gastos en vestido y educaci6n 

de las niñas que son necesarios, veremos que se deprime aün 

más la.cantidad de la dieta alimenticia. 

Analizando este tipo de talleres familiares que se lo

calizan todos en el barrio de San Gabriel y que son el sector -

del artesanado de Acatlán más mísero, con muy escasos recursos 

como lo hemos visto, a los que no se les ap~ya por narte de las 

instituciones del fomento del Estado (y que ade~s son el gruoo 

que trabaja con las t~cnicas y piezas :nás tradicionales) nos 

preguntamos ¿Qu~ no es el sector del artesanado que necesita 

más fomento y apoyo por parte de estas instituciones?. 

Por supuesto, este gruoo de a ::tesanos en lo que se re

fiere a servicios (como son la luz, el agua, drenaje, paviment! 

ci6n, etc.) se encuentran totalmente carentes de ellos, por una 

parte residen en el barrio de la localidad donde no están insta 

lados y aunque as! fuese sus ~aqros inqresos no les oermitir!an 

los suministros v la instalaci6n. 
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Las vi•1iendas donde habitan son de un s6lo cuarto, en 

el que duermen, cocinan y además, trabajan en la elaboraci6n -

de las artesanías; los materiales de construcci6n son adobe -

en las paredes, el techo en algunos casos que les va mejor es 

lámina de cart6n y en los otros desperdicios de cartones y pl~~ 

ticos, el oiso es tierra, en ninguna existen instalaciones sani 

tarias adecuadas ni siquiera aan llegan a letrinas; en fin 

como lo expresara Celsa Dom!nc¡uez (la artesana jefa del taller 

al que nos hemos estado refiriendo): " •.• ya no se puede as!, -

además si uno se enferma ni siquiera na' las medicinas •.• ade

más cuando llueve el ac¡ua entra oor los agujeros, nos tenemos -

que arrinconar •:!n alguna parte pa' que no nos mojemos ... ". 

Hemos .inalizado una unidad de producci6n que se dedica 

a la elaboraci6~ de artesan!as utilitarias cuyo consumo está 

dirigido a un cierto sector social que hemos visto; en se~uida 

revisaremos dos unidades de oroducci6n, un taller individual y 

otro familiar representativos de estas formas de producci6n, 

que a diferencia del anterior se dedican a elaborar artesan!as 

ornamentales, 

La desiaualdad que se presenta es muv marcada, debido 

principalmente al amplio mercado que tienen para su comerciali

zaci6n este ti~o de artesan!as, su venta está diriqida a grupos 

sociales con muy amplios recursos (a diterencia de las utilita

rias) que más que buscar en ellas una utilidad o un uso dom~sti 

co, las aprecian por su funci6n ornamental o est~tica: tambi~n 

se distinguen de las utilitarias en que no mantienen una compe

tencia con los productos industriales sino precisamente ~or el 
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trabajo manual invertido oue tienen v aue les nennite aareaar-

les o quitarles ornamentos y/o adornos es que se les estima, -

y su nroducci6n dado el tino de trab~jo nunca nodrá ser susti-

tuída o introducida al traba]o de fábrica. 

De esta manera dadas las características aenerales de 

su consumo y manifestándose otra nran desiaualdad con las utili 

tarias, estos objetos artesanales son el nrincioal objeto de 

atenci6n oor narte de las instituciones de fomento, sin embar-

go, estos objetos ornamentales cuya producci6n y venta dependen 

tanto del consumo y gusto de estos sectores sociales (aue hemos 

mencionado) v de compradores extranjeros, que corno lo refiriera 

Littlefield (1976:213), son muy vulner.:i.bles a las crisis de los 

países desarrollados v a las fluctuaci·:>nes del mercado; así lo 
' 

que ha sucedido con este tino de artesanías ha sido que el capi 

talisMo las ha absorbido, las ha vuelto comnatibles con su de-

sarrollo e incluso contribuven a la re~roducci6n del sistema. 

El primer caso aue analizaremos es el del Taller indi-

vidual (véase en el cuadro anexo, caso B. Taller individual de 

Artesanía ornamental) en el que 16qicamente no existe una divi

si6n del trabajo, su producci6n está b.:i.sada en técnicas rudimen 

tarias v en la habilidad, destreza y ritmo que le imnrima a su 

trabajo este artesano, que anteriormen~e trabajaba en un Taller 

con obreros y recientemente se ha indenendizado. 

A diferencia del caso anterior que analizamos el tioo 

de piezas es ornamental v nor. tanto diriaido a otra clase de 

consumidores (véase la columna que concierne a Monto de 0 roduc

ci6n v Tipo de Piezas). Sin embarao, al iaual nue en el caso -
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/obnto re Producci6n 
y tipo de pieus 

Btlhos: 9 

Ardillas: 4 

Osos: 6 

Lunas: 4 

llnimües 
clúoos1 12 

Burritos: 17 

Patos: 3 
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TJ\LIER IND.IVIOO!\L DE AimSJ\NIA OlfWo1FNl'AL* 

Inqre9os 
ararentes. 

Precio de Venta Canal re D:r!Brciali7.aci6n 

lJnit. Total 

so 450 Ccrrercio Local 

100 400 

90 540 

70 280 

20 240 

25 425 

120 360 

°It'tel • 2,i;qc; 

CA9J "B" 

Eqresos 

Gastos para la 
ProclJCci6nº 

Materiales: 500 

IJXJre&OS 
reales. 

cantidad disponible 
para el OOllSIJID 

Inqreeos1 2,695 

F..gresos: 500 

cantidad 
disponible: 2,195 

0 tos materiales que requiere en parte los conpra y otros los recolecta, el barro lo ClCllPR, la arena y la tierra para 
pintar las moolecta, pero oogarro un permiso anual. De esta forma es difícil precisar los q!IBtos en una IM!ll'llllll, -
sin eirbargo, el artesano calculó esa cantidad. 

* De esta actividad eoonánica depende un gruoo O:xrestico inteqrado por: 1 hoobre de 22 aros, una ITlljer lle 18 afvs y -
1 niib de 3 aros, aunque !lnicanente el hootire sea el que trabaja. los datos corresponden a una sanana en el nes de 
abril ele 1983. 

** El tiC!l{XJ aprox:!roado de trabajo es de BO horas. 
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anterior, no existen relaciones capitalistas en el nroceso de -

producci6n, Pero se enlazan a éstas a través de su circulaci6n 

en el mercado. 

En onosici6n a las artesanías utilitarias, su venta no 

la realizan directamente al consumidor sino a un inter~ediario 

que en este caso es un comerciante local, 6nico al ~ue le entre

ga su mercancía por tenerla comorometida de antemano. En este 

caso es donde se oresentan todas las características de una in

dustria a domicilio con todas las desventajas que acarrea para 

el productor y ventajas ~ara el comerciante (véase columna que 

corresponde a canal de comercializaci6n). 

En lo que se refiere a la adquisici6n de ~ateriales va 

encontramos en este caso una ventaja con resnecto al caso A, 

que consiste en que sus inqresos va le oermiten naaar el permi

so anual para extraer alqunos de los materiales en la cantidad 

que requiera y ésto les da acceso a un POCO de ahorro, al con

trario que en el otro caso, en el cual co~pran cada semana. 

Comp!rese las columnas correspondientes a earesos de los dos -

casos v siendo que el nfunero de piezas producidas en los dos 

casos es muy semejante la cantidad en dinero que destina el pr~ 

ductor del case A es mucho .mayor; de esta forma el que se ben~ 

ficia con la ccmpra de los materiales es el d~eño de los terre

nos (donde están los mantos barr!feros) y del molino. 

Ahora, si comnara~os los nrecios a los aue vende cada 

productor las piezas (caso A v caso B, columnas corresnondien

tes a precios de venta) nos nercataremos de las ventajas que 

llevan los oroductores de artesanías ornamentales (caso B) ¡ si 
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bie~ es cierto ~ue los dos croducen con las ~ismas técnicas v -

los mis~os materiales, el tipo de piezas es diferente, las orna

mentales tienen un trabajo aqrecrado más esoecializado, lo que -

se torna en una diferencia de precios y en un mercado más am

plio. 

Si confrontamos los inqresos reales (aqu~llos en los -

que no están incluídos los gastos de producción) , aunque el 

caso B refiere a un taller individual donde nada más traba~a 

una cersona, sus inqresos semanales re~asan a los del caso A en 

un 169\, a pesar de ser un taller familiar donde la fuerza de -

trabajo es más numerosa. Ahora si com::iaramos los ingresos rea

les de este taller individual con el s.üario mínimo, encontra

mos que si bien es cierto superan a los del caso A, a pesar de 

tratarse de artesanía ornamental aún no llegan a esa cantidad, 

representan un 85% de ella (S 313.00). 

En lo que se refiere a la alimentaci6n del grupo dom~s 

tico que corresponde al caso B, está basada (ul iqual que en el 

caso A) en maíz, frijoles y chile, cero corr.en carne y verdura -

2 veces al mes. En este caso el mayor inqreso que obtiene re

vierte en otros asoectos del nivel rle vida, corno son la vivien

da que es de tabique y no trabaja. en ella, sino en otra cons

trucci~n también de tabique con unas mesas de cemento. Al iqual 

que en el caso anterior no tienen servicios de luz ni de agua, 

aunque ésta la pueden comnrar a las pioas que la surten. 

As!, hemos visto que los productores de artesan!a orn~ 

mental obtienen mejores ingresos v por tanto un nivel de vida -
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mejor que los que se dedican a elaborar la artesan!a 'utilita-

··ria,· a ·pesar de que en el caso B (cerámica ornamen.tal) aGn no -

se presenta la acci6n de las instituciones de fomento, pero oor 

la clase de consumidores y de mercado, ya se apunta la diferen

cia. 

De inmediato analizaremos otro -caso de artesanía orna

mental, diferente en ésto al caso A e igual al B, y con una for 

ma de producc16n de taller familiar al igual que el caso A y en 

lo que se diferencia del caso B. 

Se trata de un qrupo doméstico nuclear donde todos los 

miembros cooperan en la elaboraci6n de artesanías (véase cuadro 

anexo, caso c. Taller familiar de artesanía ornamental) en el 

que la organizaci6n del trabajo presenta todas las caracterís

ticas de un taller familiar, donde las relaciones capitalistas 

no se manifiestan en el proceso productivo. 

La producci6n de este taller tiene un mercado aGn más 

amplio que el del caso B, sus piezas est&n diriqidas a consumido 

res nacionales, pero también a extranjeros, por tanto sus cana

les de coMercializaci6n son diferentes a los del caso A v B 

(véase columnasque corresponden a canal de comercializaci6n). -

Sus piezas alcanzan precios m~s altos que los del caso B adn 

trat4ndose éstas ültimas también de artesan!as ornamentales. 

Lo anterior es explicable, ya aue si bien es cierto los dos son 

del mismo tipo, el productor del caso B es principiante en la -

elaboracidn de ellas, mientras que el del caso e es un artesano 

que conoce las técnicas desde su infancia y al Mismo tiempo tie 

ne una habilidad Personal en el terminado de las piezas, lo que 



TALIER l"MIILIT\R DE AITTESANIA OR.WENT/IJ,* CA'rl "C" 

Coitx>sicí6n del 
gru¡xi ó:>~stioo 

2 hembree de 40 
y 19 ai'os 

2 mujeres de 38 
y 18 aros 

3 niños de 17, 
12 y 7 aros 

2 niñas de 15 y 
10 aros 

Total1 

Tiem¡:o aproximado 
de trnbljo erpleado 

200 horas 

160 l'Pras 

lOIJ horas 

80 l'Pras 

540 l'Pras 

Inqresos 
aparentesº 

Monto de Prcducci6n Precio de Venta canal de 
y tff"l ÑP nÍP7R~ 

Un1t. 

Fiquras grandes: 60 200 
(macetas oon fi 
quras de an iJra:: 
les: chi'-'OS, pa 
tos, armadillos, 
etc.) 

Piquras rredianas:35 150 
(rracetas con fi-
guras de anirra-
les) 

Fiauras chicas: 
<mácetas oon -

10 100 

f.iquras de ani 
naies) -

'Ibtal: 

Total 

12,000 

5,250 

1,000 

18,250 

a:imercia
lizacioo 

Intenie-
diarios 
locales 

e 

Intenre-
diados 
de Miami 

* Los datos registrados corresponden a 10 a.tas de produccí6n en maqo de 1983. 

Ec¡resos 

Gastos para la 
'Producción 

Materiales Costo 

3 plie9'.)S de 
lija 105 

12 latas da 
arena 1,800 

6 latas de 
blrro 720 

3 latas de 
tinta (tierra 
oon aqua) 150 

1/2 camionada 
de leña l,000 

'Ibtal: 3,775 

Ingresos 
reales 

Cant~clad disronible 
oai'a el ronsunn 

Ingresos: 18,250 

Eqresos: 3, 775 

cantidad 
dís¡ioníble 1 14,475 

. ' 
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se torna en una diferencia en precios, mercado y consumidores 

con respecto al anterior y at1n. con más .razón, que con .referen

cia al caso A que se trata de artesanía utilitaria. 

Si comoaramos los ingresos diarios de este taller que 

corresponden a S 1,447.50 con el salario mínimo de Acatlán que 

en esa ~poca era de $ 365.00 vernos que si bien es cierto los in 

qresos lo superan en un 396%, debemos tener presente que son 

los ingresos totales y que dentro de la unidad familiar la fuer 

za de trabajo que labora totalmente en las artesanías son 4 pe! 

sanas. Así, tenemos que esos$ 1,447.SO diarios divididos en

tre los integrantes del taller nos da una cantidad real de 

$ 361.87 que es menor iil salario mínimo (representa el 98%), 

aunque es mayor al de los dos casos annlizados. Los ingresos -

de este grupo dom6stico superan a los del caso A en un 783% y a 

los del caso Ben un 462%. 

En este nltimo caso hemos visto que las relaciones en

tre los miembros corresponden a relaciones puramente familiares, 

pero si tomamos en cuenta que, esos hijos solteros que trabajan 

sin percibir nin~dn salario, ya que foi:man parte de la unidad -

de consumo, están aprendiendo el oficio y alg~n d!a montarán su 

propio taller, vemos que son relaciones esenciales en la organ! 

zaci6n. 

Si bien es cierto que en este nltimo caso por la fuer

za de trabajo más numerosa los ingresos son más altos, no es 

menos cierto que la base de la dieta alimenticia es la misma 

que en los casos anteriores incluyendo con m&s frecuencia en -

ella carne, verduras y huevos (3 veces al mes). As! como en el 
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caso B, revierten estos mayores ingresos en otros aspectos del 

nivel de vida, que lo diferencia de los dos casos anteriores -

como son los servicios de agua y luz. Este taller se localiza 

en el barrio de San Rafael; las instalaciones consisten en una 

vivienda (también como en el caso B de tabique, pero más am

plia); cuenta con un espacio aparte µara trabajar y 3 mesas -

para la labor: este productor puede almacenar materiales, lo 

que al mismo tiempo le da acceso para que en época de lluvias -

pueda producir; sin embargo, adn no puede contratar fuerza de 

trabajo asalariada. 

A continuaci6n analizaremos un taller con obreros de -

artesanía ornamental (véase cuadro anexo. Caso D) a diferencia 

de los casos anteriores que hemos analizado, en éste ya se ~re-

. sentan las relaciones de producci6n capitalistas en la organiz! 

ci6n del trabajo, ya que se contratan 2 peones asalariados, sin 

emb~rgo, el jefe del taller aún coopera con su fuerza de traba

jo' en la producci6n junto con sus hijos y esposa (véase columna 

correspondiente a composici6n del taller y del gruµo doméstico). 

Los peones contratados, lo dnico que poseen es su fuer 

za de trabajo, as! se ven en la necesidad de venderla para re

producirse, ya que se encuentran despose!dos de sus medios de -

producci6n. 

Laa t~cnicas utilizadas al igual que en los talleres -

de los casos anteriores son muy rudimentarias, la d1visi6n del 

trabajo est' basada en la edad y sexo, dedic4ndose a las tareas 

mia pesada• los peones que se contratan, el jefe del taller 
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TALIBR mN OBREFOS OC l\ffi'ESANIA O~AL* C1'S:I •n• 

~ici6n del 
taller y del -
qrup:> ~Btico 

1 holrbre1 37 aros 

2 reones: lR y 20 
aiioe 

1 nlljer1 34 ail:>e 

2 niil:>st 12 y 3 
aiios 

2 niñaet 13 y 10 
años 

•' 'lbtal1 

Tienp:> de trabajo 
empleado 

120 roras 

160 horas 

60 roras 

30 horas 

60 hora e 

430 ooras 

Ingresos 
anarentes 

l'bnto de Producci6n Precio de Venta Canal de 
y tü10 de riiezas cnrercia-

lizaci6n 

Unit. 'lb tal 

/o\lñecas Mini : 15 500 7,500 EXoosici6n 
oropia al 

Venado mediam aire libre 
(rraceta): 10 120 1,200 

Cif1m (maoeta) : 10 150 1,500 FOOIOO' 

Pavo real grande 
(maceta) 1 10 750 7,500 

Sapo qiqante 
(rraceta): 10 800 8,000 

Jarra: 15 150 2,250 

Elefante 
trediano (maoeta) 1 10 350 3,500 

Total: 31,450 

* Los datos reqistrados corresponden a 10 días de producci6n en abril de 1983. 

0 la arena y el barro las recolecta, ya crue paqa $ 3,500.00 ror el pe:r:miso anual. 

Egresos 

r.astos para la 
Producci6n 

Salario 
peones: 6,000 

Materialesº 

1 camionada 
de leña1 2,000 

arena y barro: 97 

6 pliecpe de 
lija1 210 

Total: 8,307 

Imresos 
reales 

cantidad disp:mible 
para el consuro 

Ingresoe1 31,450 

F.qrelJ:ls: 8,307 

cantidad 
disnonible: 23,143 
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moldea y al mismo tiempo les enseña a los peones como hacerlo, 

él se dedica a la terminaci6n junto con su esposa, todo el ter

minado es a mano, porque a diferencia de otros ~reductores, no 

le gusta hacer moldes para esta 6ltima parte" .•. si quedan 

feos los moldes, as! quedan todas las piezas, en cambio a mano 

podemos ir mejorando y siempre van quedando más bonitas.,.", 

esto es una característica muy importante en todo el trabajo ar 

tesanal, ya que por medio de los moldes que es una técnica m!s 

avanzada se acerca mucho el trabajo de los artesanos al trabajo 

industrial, ya que elaboran las piezas en serie. 

Los hijos del jefe los ~s grandes un niño y una niña, 

cooperan en el moldeado y los más pequeños en acarrear las pie

zas, etc. 

La jornada de trab~jo var!a entre los integrantes del 

taller, los peones laboran 8 horas diarias, mientras que el je

fe entre 10 y 12 horas, la esposa por tener labores domésticas 

que atender dedica 6 horas aproximadamente y los hijos, 3 horas 

aproximadamente, ya que acuden a la escuela diariamente. 

As!, vemos que el dueño del taller aunque contrata 

fuerza de trabajo asalariada, no le permite aGn reproducirse 

por medio de élla, sino que aGn tiene que incorporar su trabajo 

y el de.su familia (véase columna que corresponde a tiemµo de -

trabajo empleado). 

Al igual que los talleres de los casos B y e el tipo -

de piezas que se produce es ornamental, sin embargo, las piezas 
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aunque estén destinadas al mismo consumo son diferentes, como -

lo hemos dichó cada artesano se especializa en niezas esoec!fi

cas, asimismo, el tipo de piezas en este caso es más diversifi

cado (v~ase columnas correspondientes a monto de producci6n y -

tipo de piezas) • 

Es muy importante tomar en cuenta la localizaci6n de -

este taller, ya que se sitüa a orillas de la carretera (barrio 

La Palma) que le ha permitido montar ah! mismo en forma muy ru

dimentaria, una exposición de sus piezas para venderlas, as! 

este productor gran parte de sus artesanías las vende directa

mente al consumidor, sin que pasen por manos de intermediarios, 

sin embargo, otra parte la comercializa con FONA~T (v~ase colum 

na que corresµcinde a canal de comercializaci6n) . Si comoaramos 

los orecios de las piezas de este caso con los de los casos an

teriores, vemos que en éste ya se acerca m!s a.l trabajo invert! 

do, en cada pieza por lo tanto es más alto, esto se explic~, ya 

que el terminado de estas piezas es de más calidad (v~ase co

lumna ingresos aparentes. ºrecio de venta), cabe decir ~ue el 

jefe del taller se dedica a la manufactura de artesanías desde 

su infancia y que su familia es alfarera generaciones atrás, ha 

elaborado en ocasiones piezas parecidas a las de Her6n Mart!nez 

y con la misma t~cnica, sin embargo, como lo anota este artesa

no Lorenzo Vellizquez ". . • no las hemos podido vender, Her6n ti~ 

ne acaparados a los compradores, lo que hace muchas veces es 

comprarlas a nosotros y despu~s venderlas a precios m~s altos -

como si fueran de ~l .•. ". 

En.este caso. los inaresos que se cerciben le permiten 

al jefe el paqo del permiso para extraer los materiales, esto -
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es una gran ventaja, va que si comparamos lo que gasta en mate

riales con los qastos que realizan los casos anteriores, a oe

sar de que en éste el monto de producción es mayor y oor lo tan 

to utiliza más material, qasta mucho menos que en los casos A, 

B V C. 

En este caso (D) , los egresos mayores son los que efe~ 

túa en el pago de los salarios de los neones que reoresentan el 

19% de los inqresos aparentes, si comparamos lo que reciben es

tos peones que son $ 300.00 diarios con los inqresos de los ta

lleres de los casos anteriores y con e:. salario mínimo, vemos -

que si bien es cierto representa el 82 1i del salario mínimo, el 

95% de los del caso B y el 83% del caso C, superando nada más -

a los del caso A, debemos tomar en cuenta 'lue estos neones es

tán en período de aorendizaje v que alqún d!a montarán su pro

pio taller, están aprendiendo un oficio que después les reditua 

rá. 

Si comparamos los ingresos reales <le este taller que -

oonde $ . 23,143.00, divididosentre 2 pei:sonas sin tomar en cuen

ta la fuerza de trabajo infantil de lo aue resulta s 11,571.50, 

con el salario mínimo de esa ~noca, venos que los ingresos lo -

superan en un gran oorcentaje (3,170%), ahora si se comoaran 

con los ingresos de los talleres de lar. casos A, B v e, vemos -

que también los su~era en una ~ran proPOrci6n 7,714%, 3,696% y 

3, 196%, resnºectivamente. 

Si bien es cierto que hemos visto varios puntos en es

te taller que lo diferencian en gran medida con resoecto a los 
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casos anterior~s, no es menos cierto que la dieta alimenticia -

al igual que en los otros casos es la misma, basada en maíz, 

frijol y chile, consumiendo carne más frecuentemente (una vez a 

la semanal, la vivienda es del mismo tipo que la del caso e, 

el taller donde laboran es una con~trucci6n peqada a su casa 

con 3 mesas de trabajo constru!das de cemento, el horno es de -

dimensiones mayores a los de los casos A, B v e, hay un espacio 

destinado al almacenamiento de material y tiene una parte de su 

propiedad destinada a la exposición de las piezas. 

Los mayores inqresos que recibe han revertido en otros 

aspectos, uno rr.uy im!)Ortante y que es fuente de mayores ingre

sos al hogar, es la compra de un refrigerador en paqos parcia

les con un enganche inicial. Este lo llenan de refrescos total 

mente y los ver.den a los transeantes, no tiene un uso personal; 

los ingresos díarios que obtienen de ~sto son a~roxirnadamente -

de $ 400.00. 

As!, los mayores ingresos se canalizan a mejor vestido, 

calzado, gastos para las escuelas de los hijos, instalaciones -

de luz, de agua v gas, vemos que han revertido en un mejor nivel 

de vida. 

Es importante recordar que toda la producci6n artesa

nal en AcatlAn, est4 sujeta a dos factores que hemos mencionado 

en otra parte de este trabajo a,ue se refieren al clima y a la -

demanda, por lo tanto no en todas las 6pocas del año el monto -

de producci6n y ~r ende los inqresos son los mismos. Los da

tos que hemos analizado corresponden a la temporada del año de 
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mayor oroductividad, deprimiéndose el monto v los inqresos en -

las otras épocas a las que ya hicimos menci6n, en este dltimo -

caso (Dl lo que sucede en estas éoocas es que no se contrata 

fuerza de trabajo asalariada. 

De esta forma vemos que la orqanizaci6n del trabajo en 

las unidades de producci6n alfarera en Acatlán tiene elementos 

y p~culiaridades de no muy fácil precisi6n. 



147 

S. CONCLUSIONES. 

Estudiar las artesan!as en base al µreceso producti

vo, de circulaci6n y de consumo, nos ha permitido distinguir -

formas de producci6n diferentes, canales de comercialización -

distintos, y diferentes usos y por tanto consumidores distin

tos, segOn los diversos tipos de piezas. 

Por otra parte, se ha visto que la producci6n de ar

tesan1as a lo largo de los siglos XVII y XVIII, fue acorde al 

desarrollo del aparato productivo de la sociedad de entonces. 

Sin embargo, al iniciarse el siglo XIX la forma de producci6n 

artesanal fue perdiendo fuerza ante el surgimiento progresivo 

del modo de producci6n capitalista, dando paso a nuevas formas 

de producc16n ~s acordes al desarrollo del pats, localiz4ndo

se la producci6n artesanal Onicamente en comunidades indígenas 

o campesinas, circunscribiendo los objetos artesanales a un -

consumo .utilitario o ceremonial. 

Posteriorrnente, a lo largo del período que abarca la 

d~cada de los años 20's a la actualidad, los productos artesa

nales han sido objeto de atenci6n por parte del Estado, ya sea 

como objetos que por tener origen precolombino son referencias 

importantes para la formaci6n de la ideolog!a nacionalista, 

como mercancías de exportaci6n que atraen divisas del exterior 
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o como actividad que de alguna forma contribuye a solucionar -

la migración rural, alternativas que se han presentado en dis

tintos momentos del lapso antes indicado, de acuerdo a partic~ 

lares condiciones socio-econ6micas y políticas. 

Como consecuencia de lo anterior, se fueron creando 

una serie de instituciones de fomento a las artesan!as cuyas -

funciones han variado, desde aqu~llas orientadas a la preserv~ 

ci6n de los objetos y t~cnicas de origen indígena, hasta las -

que se han avocado Gnicamente a la comercialización, acci6n a 

la que.se han dirigido la mayoría de tales entidades. Es evi

dente que los objetivos y acciones que llevan a cabo, no han -

reportado beneficios de importancia a los artesanos, sino que 

estas instituciones se han convertido en un intermediario más 

substrayendo a los productores parte de su trabajo. 

Las políticas de fomento a las artesan!as antes que 

nada, deben integrar a los artesanos como protagonistas de 

ellas y tener un sentido que realmente pretenda beneficiarlas. 

La producci6n de artesantas es característica de z~ 

nas rurales, complementaria de la agricultura de subsistencia, 

o es actividad Gnica en aquellas localidades donde la pulver! 

zaci6n de la tierra, el desgaste de la misma o los factores -

climatol6gicos adversos a la actividad agrtcola as! lo han d~ 

terminado, hecho al que se agrega el conocimiento de las técn! 

cas por parte de la poblaci6n, organizaciones de trabajo fundamen 
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talmente familiar que incorporan la fuerza de trabajo infantil, 

la obtenci6n de los materiales por extracci6n en la misma re

gi6n, factores que llevan a convertir la actividad artesanal -

en fuente principal de ~ustento. 

En Acatlán, Puebla, comunidad localizada en la regi6n 

mixteca que se caracteriza por presentar escaso desarrollo so

cial, producto de una serie de factores geogr~ficos, econ6mi

cos, sociales y culturales, la produccidn artesanal ·es activi

dad única para un gran porcentaje de la poblaci6n (40% a9roxi

madamentel. 

En :.a caracteri zaci6n que hemos hecho de las formas 

de producci6n artesanal (taller individual, taller familiar, -

taller con ob1:eros y manufactura) hemos encontrado diferencias 

que se refieren a su com9osici6n, a la organización del traba

jo, a las relaciones que mantienen entre s! los integrantes, -

a la disposici6n de los medios de produccidn, a los instrumen

tos de trabajo, etc., utilizando las ~ismas t~cnicas, pero 

aplicadas seg·ln la organizac16n de trabajo. En ningOn caso a 

excepción de .La manufactura se encontró una divisi6n técnica -

del trabajo; en el taller con obreros y en la manufactura, se 

encontraron relaciones capitalistas incipientes, pero un ele

mento caracter!stico a todas ellas es el trabajo manual que es 

fundamental en la actividad artesanal. 
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Asimismo, se encontraron diferentes tipos de piezas 

segan su consumo (utilitarias y ornamentales), sin embargo, -

cualquiera de los dos tipos son producidos para que circulen 

como mercanc1as en el mercado capitalista, pero 16gicamente -

por canales de comercializaci6n diferentes. 

Para las artesanías utilitarias se encontr6 un mer

cado muy reducido, dirigido a consumfdores locales de escasos 

recursos, este tipo de producci6n compite en el mercado con -

objetos industriales, de esta forma su futuro es muy incierto 

y posible a la desaparici6n. 

Para las ornamentales el mercado es muy amplio: lo

cal, estatal, nacional e internacional, por lo que una gran m~ 

yor!a de los productores se ha orientado a este tipo de piezas 

cuya aparición data de 1940. Sus consumidores van desde aqué

llos cuyos gustos están orientados a ~iezas que remiten a un -

origen ind!gena, hasta aqu~llos que buscan la autenticidad y -

originalidad. 

Las ornamentales, al contrarioque las utilitarias, -

no compiten con los productos industriales, se les aprecia por 

el trabajo manual invertido y de ninguna manera podrán ser in

corporadas al trabajo de fábrica. La amplitud del mercado que 

tienen, el fomento de las instituciones que va dirigido a ellas 

Gnicamente y el creciente interés en las mismas, les depara un 

panorama comercial muy amplio, hecho que no beneficiar! en 

igual medida a sus productores. 
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Si bien es cierto que estas piezas artesanales son -

producidas todas ellas con t~cnicas muy rudimentarias, no se -

puede negar que son formas que permiten y al mismo tiempo han 

sido absorbidas por el desarrollo del capitalismo e incluso -

contribuyen a la reproducci6n del sistema. 

Se ha visto que a trav~s de su comercializaci6n trans 

fieren un valor, es decir, todo el trabajo que tienen invertido 

las piezas ne es retribuido a los productores; al tener un mer 

cado interno y externo, los que reciben las ganancias son los 

intermediaric·s, integrándose de esta forma los productores a -

las relaciones capitalistas de explotaci6n que imperan en el -

pa!s. 

Por otra parte, se ha visto que dada la amplitud del 

mercado externo que tienen son fuente de divisas del exterior, 

incluso contribuyendo a la balanza de pagos. Asimismo, se ha -

visto que pese a los ingresos miseros, sus productores siguen -

reproduciéndose como fuerza de trabajo y como grupo social en -

sus propias comunidades de origen, evitando con esto la miqra

ci6n a otras regiones, lo que al mismo tiempo ha ayudado a elu

dir conflictos sociales en las ~reas posibles de atracci6n. Tam 

bi~n. actualmente, contribuyen al reforzamiento de la identidad 

nacional que se encuentra en crisis. 
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Por dltimo, se ha visto que hablar de artesanías y -

artesanos en general (como categor!as homog~neas) es una apre

c iaci6n err6nea. Se ha visto que dentro del interior del arte 

sanado existe un orden de diferenciaci6n social, econ~mico y -

pol!tico que nos remite a una jerarqu!a de clases, comparable 

a la que se presenta entre ellos y los intermediarios, impli

cando de esta forma grandes desigualdades. Vemos as! como el 

capitalismo reproduce en estos grupos que subordina sus mismas 

formas de competencia, conflicto y explotaci6n. 
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NOTAS BIBLIOGRJ\FICAS 

1.- Discusi6n Teórica y Metodol6gica. 

1) El terna de las artesanlas ha sido muy polémico y la biblia 
grafía referente a él es muy extensa, no es el caso mencio 
n~rla aquí, sin embargo, se recomiendan Novelo (1976), es= 
tudio hecho a partir del análisis de las formas de produc
ci6n; también Lara (1976), Medina y Quezada (1975) y Gar
c!a (1982). Con el fin de obtener un ~anorama general se 
recomienda Becerril Straffon, et. al. (1Y82) Antologfa que 
reune artículos desde distintas p~rspectivas teóricas y pun 
tos de vista. -

2) Véase Murillo (1980); Gutiérrez (1979); Rubin, et. al. (1963). 

3) Consúltese Lenin (1974:365). 

4) En este sentido seguimos la clasificación de Novelo (1982: 
263-264). 

~) Novelo (1982:258). 

6) Para tener una idea clara de lo que esto ha significado, 
véase Gutelman (1980:277-279), asimismo, consaltese Bartra 
(1979:66-78). 

7) Sorokin (1964:144). 

8) Junker (1972:59). 

2. - Arte santas y Desarrollo Socioecc·n6mico del pa!s. 

1) En tal sentido, puede verse la obra ~e Marx (1980: T. 1: 
205, 269, 273, 283) y Lenin (1974: 335-349). 

2) En la actualidad se calcula, que aproximadamente entre 5 
y 6 millones de mexicanos dependen de la actividad arte
sanal véase Becerril í1982:ll. 
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3) Para mayor detalle véase: Serna (1980:27). También Carrillo 
(1982: 135-142) que señala que los productos de la alfare 
r1a eran una parte importante de los oficios de los indios 
y "para el acabado de sus piezas, los indtgenas usaban in
dependientemente o combinadas, las t~cnicas de el bruñido ••• 
P.l cngobado ... el esgrafiado ... el pastillaje •.. el inci
so .•• el calado .•• y el impreso mediante sello .•• Tales T~c 
nicas fueron modificadas después de la conquista, cuando, 
se introdujeron las tratdas de Europa .•. " 

4) Una descripción y analisis de la situaci6n que prevalec!a 
en el desarrollo de las artesan!as se encuentra en De la 
Peña (1971i: 58 y 59) también consúltese Semo (1980: 161). 

5) Serna (1980: 161). Estos rasgos caractertsticos de los ar
tesanos en aquella época, tienen vigencia actualmente. 

6) Véase De la Peña (1976: 150), asimismo, consGltese ChAvez 
(198:.!: 180-185). 

7) Gamio (1960: 49) señala: "Durante el siglo XIX, la importa 
ci6n de ideas art1sticas europeas, hizo que el arte ind!ge 
na fuera conservado y cultivado por la raza ind1gena excl¡ 
sivamente, en tanto que el resto de la poblaci6n degenera= 
ba su cri~erio estético, que no ha sido otra cosa que una 
pobre imi~aci6n del europeo". En este sentido puede consul 
tarse también Gir6n (1976: 79) que señala: "En construccilS"n 
de la con•=iencia nacional en el siglo XIX, y más precisarnen 
te entre Los años 1840 y 1880 •.• pesa poco para el mundo iñ 
d1gena, no obstante su decisiva importancia numérica. Los -
valores imperantes son europeos, asi se haga hincapié en la 
especificidad americana .•• " 

8) Estas ideas ya han sido expuestas por Báez-Jorge (1983: 
41-45), cJnsúltese para una visi6n amplia y profunda sobre 
el tema. 

9) En tal sentido puede consultarse el Plan Nacional de Desa
rrollo 1983-1988 (1983: 145-146) que dice al respecto:" ••• 
Ser~ imperativo fomentar el conocimiento de nuestra histo
ria y de las historias regionales; preservar, enriquecer y 
divulgar nuestro patrimonio hist6rico, arqueol6gico y artts 
tico; difundir y revalorar la creaci6n y el acervo culturar 
de los grupos ~tnicos: alentar las iniciativas creadoras de 
los diferentes grupos sociales y las expresiones del genio 
individual". 



155 

10) Para una comprensi6n global del proceso de industrializa
ción en México se puede consultar Villareal (1976), asi
mismo, se recomienda Fajnzylber (1980). Por otra parte, 
el momento hist6rico mundial determinó un tipo de depen
dencia para el país, ya que la industrializaci6n que se 
presentó basada en la sustitución de importnciones forma 
parte de una estrategia imperialista, lo que de alguna 
forma determina la dependencia; para una explicaci6n deta 
llada referente a esto consúltese Marini (1973). -

11) Estas ideas ya han sido expuestas anteriormente; para am 
pliar consúltese Lara (1976: 19 y 20). -

12) A fin de tener una explicación y análisis amplios sobre 
el papel que juega el Estado tanto como protector, impul 
sador e inversionista en el proceso de industrializaci6ñ 
consúltese Bruce (1979) y Villareal (1976). 

13) Consúltese Noyola (1961: 201-209). 

14) Véase No•1elo (1976: 50-53), as1 como también Mez-Jorge 
y Collin (1981: 6 y 7). 

15) En una entrevista con la directora del Museo llevada a 
cabo el 28 de febrero de 1983, hablando de otras Institu 
cienes de fomento, señaló que las pol!ticas que se siguen 
son muy rígidas, ya que no toman en cuenta la creatividad 
ni la inuginaci6n de los artesanos, por lo que matan el 
arte; asimismo mencion6 que la artesan!a utilitaria ea 
producida por "medios artesanos" que les falta creativi
dad e imaginaci6n y la artesan!a decorativa es producida 
por artistas que hacen figuras cambiantes, combinan la 
creatividad con la imaginaci6n, puntos de vista que vienen 
a confirmar nuestros señalamientos. 

16) Para una visión amplia de las acciones implantadas por el 
Fideicomiso entre su año de creaci6n y 1973, consQltese 
Novelo (1976: 59-80). 

17) Los datos referentes a los montos pueden consultarse en 
FONART (1982). 

18) Una lista exhaustiva de las Instituciones que de alguna 
forma tienen que ver con las artesan!as, la encontramos 
en Novelo (1976: 243-261). 

19) Gramsci (1975: 18 y 161). 
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3.- Aspectos históricos, geográficos y socioecon6micos de la 

regi6n de estudio. 

1) ConsG.ltese Gerhard (1967: 79) . 

2) Del Paso y Tronco so (1905: 58 y 59). 

3) Dahlgren (1954: 94 y 95). 

4) Del Paso y Troncoso (1905: 61). 

5) Op. cit. 62 y 63. 

6 ) Op • c i t . 6 5 • 

7) La informaci6n que data de 1746-1748 fu~ consultada en 
Villaseñor (1746: 345 y 346). 

8) ConsG.ltese Comrnons (1971: 24). 

9) Op. cit. 57, también consaltese De flon (1976: 170). 

10) Véase Florescano y Gil (1973: 44 y 45). 

11) Los datos geográficos han sido consultados en COPLAMAR 
(1978). 

12) Consfiltese COPLAMAR (1979: XIII): al referirse a margina 
lidad se plantea como un concepto que ha de "caracteri-
zar aqu~llos grupos que han quedado al margen de los be
neficios del desarrollo nacional y de los Leneficios de 
la riqueza generada, pero no necesariamente al margen de 
la generaci6n de esa riqueza ni mucho menos de las candi 
cienes que la hacen posible". Sobre este concepto se ha
discutido mucho, sin embargo, no es el objeto de este tra 
bajo realizar un análisis de él: se han utilizado los da= 
tos a fin de complementar ia información general y dar 
una visi6n más completa de la regi6n. 

13) COPLAMAR (1978: 87 y 88). 

14) Op. cit. (101). 

15) Op. cit. (114 a 133). 
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16) Estos datos fueron calculados a partir de la informaci6n 
del cuadro No. 10; si bien es cierto que no son datos -
exactos, dan una idea de la importancia de las artesanías 
como actividad econ6mica de la .co111unidad. 

17) COPLAMAR (1978: 104). 

18) Varios estudios sobre arte popular as! lo han mencionado; 
por ejemplo, véase Espejel (1972: 34 y 36), que dice: "Aca 
tlán es el centro alfarero más imoortante de Puebla. Ade= 
más de su enorme producci6n de cántaros • • • con la produc
ci6n de uno de los ceramistas más importantes de México ••• " 
consúltese asimismo Mart!nez (1975: 83). 

4.- artesanal diferenciaci6n en el inte-

1) Consúltese Espejel (1972: 13). La directora del Museo Na
cional de Artes e Industrias Pooulares en una entrevista -
en febrero de 1983 mencion6 el mismo punto de vista. 

2) La introducci6n de la artesan1a ornamental según señalan -
algunos autores se debe a un artesano Her6n Mart!nez, que 
ha dado una nueva dimensi6n a la alfarería de Acatlán; véa
se Espejel (1972: 36). Este señalamiento también lo hizo -
la directora del Museo y un funcionario del FONART en entre 
vistas realizadas. Her6n Mart!nez mismo ha señalado la in= 
fluencia de sus piezas; sin embargo, se ha tornado en un -
explotador de los mismos artesanos, él es el dueño del moli 
no, les vende la arena y el barro ya molido a precios muy 
altos. 

3) Foster (1960: 212). 

4) Her6n Mart1nez es el dueño. 

5) Este artesano es Her6n Hart!nez; es interesante ver una 
serie de fotograf1as que se encuentran en un arU.culo de . 
Foster (1960: 208-211) que datan de hace 20 años donde se 
encuentra utilizando las t~cnicas prehisp4nicas. 
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6) Como lo señala Novelo (1981: 203). 

7) Recientemente se ha celebrado una exposici6n-homenaje a 
Her6n Mart1nez en el Museo Nacional de Artes e Industrias 
Populares a continuaci6n reproduzco una parte de la invi
taci6n: "La muestra se inaugurará el miércoles 14 de di
ciembre de 1983, en el local del propio Museo .• . presenta 
una parte de la obra de este arti=icie singular, cuyas 
obras han traspasado las fronteras nacionales hacia los 
conocedores de Europa, Estados Unidos, Canadá y otras re
giones del mundo". Por otra parte, es importante señalar 
que se han dado varios elementos sobre las diferencias en 
tre artesan1as y arte popular, si~ embargo no es objetivo 
de este trabajo esa discusi6n, para un análisis consOltese 
Reuter (1982: 194 y 195), Al varez (1982: 168 a 173) y Tou
ssanint (1982: 199 a 203). 

8) Tehuitzingo es una comunidad que se localiza a 25 km. de 
Acatlán, tiene un barrio en el que se dedican a la elabo
ración de artesan1as, sus productores son aOn mas vícti
mas delintermediarismo que los artesanos de Acatlán. 

9) Los datos fueron obtenidos en una entrevista con Imelda de 
Le6n, encargada de compras en FON~RT, en marzo de 1983. 

10) Véase este trabajo p~gina 62. 

11) Para ampliar el proceso por medio del cual el capitalista 
se ·apropia de una parte del trabajo del obrero, cons6lte
se Marx (1980: T. I) los capitulas correspondientes a pro 
ducci6n de plusvalía absoluta y producci6n de plusvalía re 
lativa (130 a 447), también Marx (1983: 17-24). -

. . · ~· .. 
. ·~ 
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A P E N O I C E S 



lE"O 

Instrumentos de Investig.1ci6n. 
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1 ARTESANIA ACTIVIDAD PRINCIPAL O SECUNDARIA. 

1.1 ¿Hace cuánto .tiempo se dedica· a la actividad artesanal? 

1.2 ¿Aparte de la actividad artesanal, tiene alguna otra 
actividad? (econ6mica como agricultura o ganadería). 

1.3 ¿Posee tierras de labor? 

1.4 ¿Es usted pequeño propietario, ejidatario o de terreno 
comunal? 

1.5 ¿Cuántas hectáreas posee? 

1.6 ¿Qu~ tipo de cultivos siembra? 

1.7 ¿Cuál es el monto que saca de las cosechas? 

1.8 ¿Tiene ganado? 

1.9 ¿Qu~ tipo de ganado? 

1.10 ¿Es dueño de animales dom~sticos? (puercos, pollos, 
gallinas) . 

2 MEDIOS DE PRODUCCION Y FUERZA DE TRABAJO. 

2.1 ¿Cuántas personas integran su familia que dependan 
econ6nicamente de usted? 

2.2 ¿Cuántas personas de su familia intervienen en la 
producci6n de las artesanías? 

2.3 ¿Cuáles son los utensilios y herramientas de trabajo 
que u~iliza en el proceso de trabajo de las artesanías? 

2.4 ¿Cuáles son las materias primas (materiales) que utiliza 
para producir los objetos? 

2.5 ¿Es us~ed dueño de sus herramientas de trabajo? 
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2 . 6 ¿De d6nde obtiene los materiales para trabajar? 

2.7 ¿El barro y la arena los compra usted o va a recogerlos? 

2.8 En caso de que los compre ¿Cuánto paga por las latas o 
camionada?. 

2.9 En caso de que los recoja ¿Cuánto paga por el permiso 
para poder recogerlo? 

2.10 ¿Las pinturas que utiliza son naturales? 

2.11 Aqu1 en su taller, aparte de sus familiares ¿Contrata 
alguna otra persona(s) a la(sl que lels) pague 
salario (s) 't 

2.12 ¿CuAndo les paga? (dia, semana, quincena, mes). 

2. 13 ¿C6mo les paga? (por pieza, salarioi. 

3. DIVISION Y PROCESO DE TRABAJO. 

3 . 1 ¿C6mo se reparten el trabajo entre todos 1os que 
participan en ~l? 

~.2 ¿Existe alguna divisi6n por edades? 

J,3 · ¿Existe alguna división por seKos? 

3.4 ¿Todos trabajan sin distinción de tareas? 

J.5 ¿Existe alguna especialización con base en figuras? 

3.6 ¿cuáles son los pasos que se siguen para realizar las 
artesan1as? 

3.7 ¿Utilizan moldes para hacer las piezas o las hacen 
a pulso? 

3. 8 ¿EstA encargado espec1ficamente alguien de moldear las 
figuras? 

3.9 ¿Hay alguien que se dedique exclusivamente a terminar 
las piezas? 
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3.10 ¿La continuidad de la producción de obJetos es la misma 
misma durante todo el año? 

3.11 ¿En la época de lluvias producen el mismo monto que 
durante otras épocas del año? 

4 RESUL'l'/1DU DE PROCESO. 

4.1 ¿Qué tipo de objetos producen? 

4. 2 ¿Son olljetos de tipo ornamental o decorativo? 

4. 3 ¿Son <ll"tesanS:as de tipo utilitario'.? 

4. 4 ¿Por qué se dedica a prm1uc1r este tipo de mercanc!as? 

COMERC :ALIZACION. 

~.1 ¿D6nde comercializa su producción? 

5.2 ¿La vende en el mercado local? 

5.3 ¿La vende a alqún comerciante de la localidad? 

5.4 ¿La comercializa en algan mercado regional1 

5.5 ¿La vende a alguna institución de fomento como FONART 
o el Musco? 

o 

5.6 ¿La comercializa en alr1ún mercado del lJ.F. u otra ciudad 
no cercana a la comunidad? 

5.7 Si la ~ende en el mercado local o ·regional ¿Qu~ miembros 
de la familia lo hacen? 

5. 8 Si la ·1ende a alguna insti tuci6n de fomento ¿COmo se hace 
para e~tregar la mercanc!a, ~!los llegan o ustedes tienen 
que entregarla? 
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5.9 En caso de que la comercialicen con alguna instituci6n 
¿Le entrega un monto oe productos establecidos anterio~ 

mente·?. 

~.10 ¿Reciben adelantos por su producci6n? 

5.11 ¿Las entregas son con la misma frecuencia? 

5.12 ¿Vende sus artcsanias a algQn comprador extranjero? 

5.13 ¿C6mo se hizo el contrato con los compradores 
extranjeros? 

5.14 ¿Qul! tipo ele artesuni<Js les vende? 

5 .15 ¿C6mo se hace la opc rae i6n de compra? 

6 MUNTO DE L/\ PRODUCClON. 

6.1 ¿Con qué frecuencia prende el horno? 

6.2 ¿Cuanto tarda en vender ln producci6n de una horneada? 

6.3 ¿Cuál es la capacidad del horno? 

6.4 ¿Cuánto recibe de dinero por cada horneada? 

6.5 En época de lluvias ¿No entrega las mercancías sin 
hornear? 

6. 6 Si es asi ¿Con qué trecuencia vende su producc1611 sin 
hornedr? 

6.7 ¿Cuál es la diferencia entre lo que recibe sin hornear 
y lo ya horneado? 

7, COSTO DE LA PRODUCCION. 

7.1 ¿Cuánto gasta en la compra y obtenci6n de los materiales 
(materias primas) que utiliza en la producci6n de una 
horneada? 
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7.2 ¿Cuánto gasta en las lijas para bruñir? 

7.3 ¿Cuánto gasta en arena? 

7.4 ¿Cuánto gasta en barro? 

7.5 ¿C~ánto gasta en la pintura? 

7.6 ¿Cuánto gasta en la leña? 

7.7 Si no tiene agua ¿Cuánto gasta en ella? 

7.B Si comercializa su producci6n fuera de la localidad 
¿Cuánto gasta en pasajes, fletes y estancia fuera? 

7.9 Si vende en algún mercado ¿Cuánto paga por derecho de 
local? 

7.10 Si exporta ¿Cuánto paga de impuestos? 

7.11 Normalmente ¿Cuánto paga de impuestos? 

7.12 ¿Cuántos salarios paga por trabajo en su producci6n? 

7.13 ¿Cuánto paga a cada asalariado? 

7.14 ¿Cuánto paga por el permiso para sacar el barro? 

8 JORNADA DE TRABAJO. 

8.1 ¿Cuánto tiempo trabaja en la producci6n de artesanlas 
cada miembro de familia? 

8.2 Si tiene trabajadores asalariados ¿Cu41 es su jornada 
de trabajo? 

8.3 ¿Los trabajadores asalariados que ocupa trabajan con 
la misma frecuencia durante todo el año? 
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9 AUTOIMAGEN DEL ARTESANO. 

9.1 ¿Por qué se dedica a la artesa~ta? 

9.2 ¿Qué opina de su trabajo? 

9.3 ¿Cree usted que existan diferencias entre sus otros 
compafieros que trabajan en ésto? 

9.4 ¿Qué opinión tiene de FONART? 

9.5 ¿Qué opina del Museo de Artes e Industrias Populares? 

9.ó ¿Le gustarta que sus hijos se 1edicaran a las artesan!as? 
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Ficha modelo de informaci6n de 
primera mano. 

Clasif icaci6n según Informante 

cuestionario gu!a fecha 

lugar 

Informaci6n obtenida 

Ficha para clasificar las 
unidades de producci6n. 

- Nombre del dueño del taller 

- Tipo de unidad de producci6n 

- No. de inteqrantes 
- Barrio de localizaci6n 

- Tipo de artesan!as 

- Lugar de comercializaci6n 
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Ficha para clasificar información 
de Instituciones de Fomento. 

- Instituci6n 
- Nombre del informante 

- Tipo de Fomento 
- Período de fomento en la regi6n 

. ! 
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