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1 

1 H T R o D u e e 1 o H 

En el presente siglo, la arteaan.ia en México es tan 

diversa y muestra tan diferentes matices que ha inquietado a los 

investigadores a estudiar y ahondar tanto en la artesania como en 

el aspecto socio-econóí".ico del arte~anu. 

La falta de trabajos en este tem:1 da lugar a que se hagan 

estudios cualitativos y descriptivos pero, ubic.i.ndose dentro de 

contexto social y cc0nómico para entender al artesano. 

Las artesanias son trabajos manuales que ya se elaboraban en 

la ópocn prchispjnica, de ahí que deban estudiadas con una 

mayor profundidad e interés, sin embargo, con el pasar del tiempo 

aparecen nuevas formds de vida y las artesanias ~mpiczan a sufrir 

modi f ícacionei:; de acuerdo a las necesidades del comprador: por 

otrc lndo, surge una presión económica en el artesano provocada 

por los compradores, interm·~diarios 1 y turistas entre otros; 

éstos hun w0Uific<1do lü <Irt~:-~<:1111<1 ,11 iqu.:l que a 1n fuc:.--2;1 de 

trabajo en la ciudad de Tcquisr¡uiapan. 

Existen estudios acerca de las artc!;anías hecha~> de fibras 

vegetales por Espejel y catalá (1977). En la tiltima investigación 

de la ciudad de Tequisquiapan (1984), la Licenciad;¡ Virginia 

Hcrnándcz plantea (en su tesis 11 El tu1ismo y su impacto económico 

y social en Tequisquiapan,Qro. 11 ) que la comercialización de la 

nrtesanía ha sido impulsada por el t.urii;mo, del cual se 

hablnrá en su f!l.;:)mento en este tralla.jo. 

En el lugar de e5tudio los arte!;<lnos han ido en aumento no 

sólo porque la labor que dcscmprnian C!s hercdnda, sino por el 

incremento en l.i comercial i znción del producto; esto AS, que el 

l)Intermcdiario. Es aquelln persona que media entre dos o más 
pcrsonu!'i, y c:::;pccialmcntc entre el productor y el consumldor. 



artesano aprende el tejido artistico-cultural desde la infancia y 

pasa de gen~ración en generación, como también e-rea, aprende y 

perfecciona nuevos diseños que demanda el mercado. A pe~ar de 

ello, existen subernpleados dentro de los artesanos, dado que es 

una actividad comercial eventual, de tal manera que se practican 

trabajos domésticos en casas ajenas, servic'1·• a hoteles y 

bungalows entre otras actividades; ésto corno un apoyo a sus 

ingresos económicos. 

En la actualidad, la artesanía tiene demanda tanto interna, 

principalmente por el turismo, con•o externa dadü por los 

intermediarios, revendedores y atajadores2; pero la venta de la 

artesanía es fluctuante yu que depende de los comprudores. 

Por otro lado, aunque en poca medida, existe vinculación 

entre los artesanos y proveedores de materia prima, hubo también 

Ui1a unión cte artesanos dedicados al trabajo de vara; mientras, 

los que trabajan el bastón se agrupan formando talleres. El 

artesano se ve forzado a someterse tanto a los precios de la 

materia prima como al precio que les ofrecen los compradoreG de 

su producción, lo que conlleva a una crisis social y económica 

del artesano. 

La artesanía en la ciudad de Tequisquiapan 

primordialmente de productos vegetales y lapidaria, pero en la 

actualidad empieza a sobresal ir el t.ejido de hilo con ga~1cho, asf 

como traba jos de deshilados en tela, ya que sirven, entre otras 

cosas, para adornar la artesania de fibras vegetales. 

2) Atajador. es aquella pe::sona que compra la mercancia a muy 
bajo precio, la guarda y espera a que es~asee para darla a un 
precio mayor. 



Par.:\ llevar a cabo este trabajo, la metodologin usada fué: 

1) Invet;tigación de gabinete: se anal.izaron libros que se 

referían al temn Q lugar de estudio, censos de población y 

vivienda n partir de 1960 a 1990, revistas, trabajos realizado~ 

por par-te del gobierno del estado de Querétaro acerca de 

programas del municipio o ciudad de •requisquiapan y diferentm:· 

cartas de INEGJ; 2) Investigación de campo, que constó de 4 

visitas de difürento duración a la ciudad do Tcqulsquiapan. 

En la primera visita se realizaron encuestas ~ los artesanos 

de la ciudad de Tcquisqulapan, del 31 de julio al 11 do agosto de 

1989; fue un muestreo probabil.!stico estratificado, se dividió la 

e ludarl de 'l'equi.squiapan en seis: Barrio de la Magdalena (JO 

oncucwtas), Barrio de San Juan (JO encuestas), Hnci cnda Grnnde ( 8 

cncucs ':as) , Tequ i squ iapan ( 7 encuestas), Colonia Le'> pez Mateen ( 8 

t.•ncucwi.as) y la Coloniu Santa Fó (4 encuestas); se oUtuvicron en 

tot~l .17 encuu~tas. La encuesta contiene datos qcncralcs de la 

po1·:-;on<1, preguntas acerca de la labor que desempeña y proguntas 

do carñcter soci o-cconórni co (no todas las preguntas resulta ron 

rc1 ovnntü~~). (Anexo 1). 

J,;:¡ !_;cgunda vüdta se llevó a cabo del 14 al 17 de mnrzo de 

1991, su enfocó a loA comerciantes de artesanias; se dividieron 

nn tr<i~ qrupou: n) comerciantes que se dt<.:!dican a la compra-venta 

de nrlonnnín:-.: t:>c utilizó un mUeGtrco selectivo de informantes 

clave, ~;n obtuvi<!ron 35 entrevistas de los comerciantes que 

ticnon locnlc>n ubicndo~; en las calles principales del centro de 

Ja ciudml: npr-oxlmm~amcnto se entrevistó el 90% de locales que 

venden urtfJ:~11nfn'l (!ll la cludud de Tequisquiapan (anexo 2). 



b) Se entrevistó a. las personas que trabajan en el Hcrcndo de 

Artosnnias, se empleó un muestreo 8Clcctivo de Jnformanto5 clave, 

ne aplicaron 48 entrevistas ef.tructuraUas o diri•Jidur;, cus 

prcyunl.l:..; !_;C n.•ficrcn a los principales p:octuctn~ f1UP tiPnPn a ln 

ventn y Bí non o no artesanos, se entrevistó el 100% de los 

locnturion y, e) so visitó el Tianguis Alfredo V. Uonfil para 

ru<rl i~nr· ont.revi~;ta::;, pero, debid~ a la defensiva de los 

ort:.onanoi;, ne rümitió Ja invc:sti.gacjón una observación 

on11nn1-l.i, dPl r,wil nnotaron los principalns productos que 

tiorwn VJ.•nt,, Ion ''' lnc:nlc~: que Ju conf.orman. Uc ln ta}gunda 

vinJt./\ ni l11q11r dr• ei:t11d1r1 ::.? 1·1!.tlizaron 83 entrc,vü;tas en tata!.. 

En l•t t.1>rc,.t·n y l!t111r·L;1 v1=•ita !W llcv0 a C!lbo la observación 

ordin111·ln; d1•l l'• .il :'! cl1· alit·il l'J'H se tomaron las fotoyraf1as 

parn lltn;t1·;1f· ''';ti' t1·11t111\o y d1•l l• nl n de septiembre de 1991 las 

di 11pon l t. i '.J<i~·. 

<>i ''c·1·u.irnn cuatro entrevistas 

dlriqid1u;: 1) Don t-r>t1< "IH"i•·111 r·,-uz q111• <1porto infot·mación valiosa 

para l•l n11J¡,•1qdl11lo: lh1t1,•. 111•.t<"J1·ií'o~; d,. la Artesanía; 2) Don 

Simón Czu.' 1111 ~1·1, •)nt r 1t111yr1 1'rin d.itr;., 'h~ 1.1 cooperativa de 

art.ef;nn1i11; 1) !.i. 1·,ir1t·:o11 1,,,¡,, ·.1do11+·u 11,.r11.inth~•~ Art~ag.:i quien 

espccificn J,, 1 ... ·t1,1 ,¡,. l.1 f111tdd• ¡,,n ,,,. \.1 1·u1onia Lópcz Mateas y, 

4) Sr. J\nqo I 1111 I d1-n .1n11 t "i'' 1">P11t ,q¡l" d" 1 n11 nrtc~·~anos, que opinó 

acerca de la1; <:011di('lont>1. ,,.,,·¡.¡ 1·•·q11ot·d1·,1n dPl nr-tcsano. 

Por Ultlmn, r;" pt<1•'1>1,11 l<1 i111or-mac1tJn de campo y, se 

relacionó con l 11 l ni onn.1•' i !"in du •111l1i nr!ntf•, pura organizar y 

seleccionur Jon tlnton, nnril l1nrlon y n11c111- conclusiones. 



Fueron varios problemas que se presentar•)n en el transcurso 

de la investigación~ en primer lugar, la falta de información, 

hay pocos materiales escritos dedicados a la artesanía de fibras 

vegetales y no se tiene ninguna obra dedicada a la artesanía de 

la ciudad de Tequisquiapan; por lo cual, la ma;·oría de los datos 

que contiene este e~cri to, fueron i:e::>ultado de la observación 

directa, de encuestas elaboradas a los artesanos y de entrevistas 

a comerclantes. 

En la primera visita, realizada en agosto de 1989, los 

artesar.os e3tuvieron muy amables y aport~ron valiosa información, 

pero en la segunda, real izadf! en marzo de 1991, se enfrentaron 

limitaciones para levantar las P.11trevistas, el problema principal 

radicó en quo octualmcnte los artesanos temen que se les pidan 

datos personales para que paguen impucstus a la Secretarla de 

Hacienda; por lo tanto, sc rehusaron contestar a la ent~evista, 

porque suponían que les traería problemas con el fisco. cabe 

mencionar que ~n varias ocasiones los excedentes económicos del 

artesano están en números rojos lcomo van a pagar impuestos? sf a 

veces no cuentan con lo necesario par<l el hogar, ni tnmpoco petra 

mejorar los mínimos niveles de bienestar. En esta segunda visita 

de campo, se dese<iba entre. vistar a los artesanos que venden sus 

productos en el Tianguis Alfredo V. Bonfil, el primer artesono 5e 

comportó desconfiado y estaba a la defensiva, no aportó ninguna 

información, el segundo artesano se comportó de la misma manera 

y, el tercero pidió una identificación y se disculpó no poder dar 

ningún dato, pues ya habfan acordado todos los artesanos del 

tianguis dar información únicamente en grupo; el artesano comentó 

que semanas a~teriores pasó una µersona haciendo preguntas, ésta 



pertenecía a la Secretaria de Hacienda; asi, cuando se quizó 

hacer la entrevista, los informantes estaban a la defensiva y no 

aportaron datos. Por la misma ca u su los artesanos que ofn'.:!c0n sus 

labores en el "Crucero" se portaron agr25i vos en el momento dP 

tornar las fotograffaG que se ocuparon para ilustrar este trabajo. 

En cuanto a la fecha aproximada acer.ca de la formación de la 

colonia López mateas, nadie daba razón, se tuvo quo visitar la 

presidencia municipal varias veces sin obtener respuc~ta algcna, 

en la última visita, se mencionó a una perf;onu que probablemente 

sabría en que fecha se formó la colonia López Mateas, no conocian 

la dirección exacta, ni el nombre de la persona, únicamente que 

vivfa en la colonia Lópcz Hateas y, que en el sexenio pasado :fue 

Comisariado. Con esos dCTtos SE? le buscó, después ele varios dfas 

se encontró al comi~cir iado Si don ea Hcrnándoz Arteaga, aportó la 

tt:"cha de la formación de ln colonia López Mateas, el de 

septiembre de 1960 estando como presidente Don Adolfo LOpez 

Mateas. 

Para actualizar los datos estadísticos de la población por 

sexo y edad de la cabecera municipal de Tequisquiapnn, así corno 

la PEA por sexo y edad, se usaron dutos del censo de 1990. Al 

recurrir a las oficinas regionales de INEGI (instaladas en la 

ciudad de Tequisquiapan) se negaron a proporcionar información 

censal, aún llevanrto los :ccquisitos pedidos por ellos para 

proporcionarla, sólo se pudo obtener un mapa y el número total de 

habitLtntes del municipio de Tequisqu i a pan para 1990. Tal 

negativa, obligó a la autora acudir a las oficinas de INEGI 

establecidas en 13 ciudad de Querétaro; fueron necesarias tres 



visitas para ampliar los datos, pero también las visitas fueren 

inútiles, porque no proporcionaron más información. 

En particular, el interés del estudio de la artesanía en la 

ciudad de Tequisquiapnn, radica en diferenciar las zonas de 

producción de artesanías de fibras vegetales, asi como una 

diferenciación de los tipos de artesanías. De igual manera se 

trata de identificar de donde se extrae 1a mnteria prima 

(principalmente de fibras vegetales), e investigar los ciclos de 

producción de óstL. durante un año y, la diversidad de precios 

frente a los artesanos; asimismo, conocer la producción de la 

artesanía, las características de la fuerza de trabajo, su 

distribución y la jornada de trabajo, a) igual, entender las 

funciones que realizan lo::; comerciantes, intermediarios y 

la compra-venta de la artesanía y, por último 

destacar las carencias, limitaciones y problemas que enfrentan 

los artesanos en los últimos tiempos. 

Seria interesante continuar este estudio, para observar los 

cambios que pueda sufrir la artesanía on dos acontecimientos: 

los impue;e;tos que trata de cobrar la Secretaria de Hacienda a los 

artesanos y sí el marco jurídico es adecuado para incluir a los 

artesanos en el Tratado de Libre Comercio y como éste modificará 

la actividad artesanal en la ciudad de Tequlsquiapan. 



I. G E N E R A L I D A D E S 

1.1 Localiz~cíón. 

El estado de Qucrétaro de Arteaga se encuentra uLicado en el 

centro de México, es una ent idnd pcqueñrt, pues cuenta con 

11,269.70 km2; en el sureste del estado de Quorétaro se ubica el 

municipio de TequisquiDpan que ocupa, dentro del estado, el J.0% 

de la superficie total, lo cual rcprcscntñ 34J.ó Km2. Su 

ubicación está dcterrnlnanda por las coordenadas 20.JO' a 20°56~ 

de latitud norte y 99•51 1 a 100·04' de longitud oeste; limita al 

norte con los municipos de Colón y Ezequlc1 Montes; .tl sur con el 

municipio de San Juan del Rjo; iJl cstP. con cJ estado de Hidalgo y 

al oeste con los municipjo:; de l'c·Uro Escol.JeUo y Colón. 

Tequisqu iapan es la cabecer-oi municipa 1 , ubica al sureste del 

municipio, los pueblos mas coreanos son: el sauz, el Cerrito, san 

Nicolás, Bordo Blanco y la Tortuga (m~pa 2 1 

La cabecera municipal dü Tcquisquiapan se fundó ol 30 de 

junio de 1939 y actualmente lo conforman sjetc zonas que son: 

Barrio de la Magdalena, Barrio de San Juan, Tequisquiapan, antes 

Santa Maria de la Asunción, Hacienda Grande, la Colonia Lópcz 

Mateos, la Colonia santa Fó y Club de Golf3; tiene una altitud 

J) Club de Golf es una zona residencial en donde no radica 
ning~n artesano, de tal manera que en el transcurso del trabajo 
no se incluirá. 
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promedio d•~ 1qoo metros sobre el nivel del mar, se sitúa a una 

longitud oeste de 

(mapa 3). 

99'"53.l' y latitud norte de 

A las orillas de Tcquisquiapan y sobre el rio San Juan se 

encuentra la pres~ el "Centenario'' (fur1dada l 90'J), provee de 

agua a la presa Paso de Tablas µ<Jru la gcncrnción dP enerqia 

eléctrica; el río, en su transcurso, atraviesa la ciudad de 

'l'equisquiapan y forma el Río San Juan donde en sus vegas 

encontraban gran cantidad de árboles de sauce y sabino o 

ahu("!huetc. 
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i\ 
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6) Col. Santa FÁ 
7) Club do Golt 

FUENTE· PRESIDENCIA WHJCIPAl. 
OE TECUISOUIAf'AN 

ELABORO. TERESA C MTZ 

DIBUJO Í S T 

N 



12 

1.2 Aspectos Fisicos. 

Para poder entender los aspectos fisicos de la ciudad rJ.e 

Tequisquiapan, es necesario rncnciorwr la orografJa del estado de 

Querétaro, así como la gcologia del municipio, para comprender el 

suelo y la vegetación de la ciudad y entender corno .influye lü 

vegetación en t_~J d(_~~;<:1rrollo da lü actividad .:irtcsanul en este 

lugar. 

En el estado de Querótaro hay tres provinci.:1s fisiográ.ficas 

que son: E je Neovol cán i ca, Mesa de 1 Centro y Si erra Madre 

Oriental (figura 1). La zona de trab:.:i jo se cmcuc•ntra en el Valle 

de •rcquisquiai:-an, éste St.:! uUica en la subprovincia de Llanuras 

del Eje Neovolcúnico 4 . 

4) Síntesis Geoq~áfica del estado de Q~erétaro. INEGI p13 
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La ciudnd de Tequ i squiapan presenté! características f isicas 

particulares que la dist1ngucn corno uno de los lugares más 

atractivos en el estado de Querétaro. Parte de ella se encuentra 

asentada en una zona plana, que representa el 60\ , y el resto en 

una zona accidentada. De este modo, -~a t-opogr·"lfi a es propia de 

terreno plano o lig0ramentc ondulodo, donde se acienta la 

población. 

El relieve que presenta la zona de estudio es concavo, esto 

significa que la parte baja y plana tiene una altitud de• 1870 

metros sobre el nivC:l del mar, mientras, las orillas de la ciudad 

alcanzan los 1900 metros, con ~na pendi~nte de 5"42 1 al sureste y 

continúa el Ria San Juan, de tal n.ancra que tiene poca ~endiente 

(figura 2). 

En la mayor parte en donde se acii?nta la ciudad de 

Tequisquiapan, existen rocas ígneas y sudimcntari;is cont!nPnta1Ps 

recient:es del terciario y cuaternarlo. En la :~ona baja por donde 

el río Sun ,Juan y 

volcanoscdimentarias d0l cuaternario sucio~ a1uvial2~; en 

cambio, en la parte ondulada se encuentran rocas del tercjario 

sedimentarias volcanocl as ti cas; óstas se observan prl nci palmente 

en el barrio de San Juan y la Magdalena; mientras, en Hacienda 

Grande y la co1onía López Hateas 

extrusivas rioliticas5 {fiquru 2). 

tienen ígneas 

se extif'mde un intenso derrame de perlita que parte del 

Cerro de San José y que contint.ia por el curso del Río San Juan6 

que atraviesa ol poblado de 'I'equisquiapan en la parte plana y más 

5) Oíaz Manjarréz pag. 56 
6) Ibidcrn. pag. 57 
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baja del lugar. Por donde corre dicho río, !o Más p~obaLle es que 

exista una falla; el marcado cambio de t.cnperatura que presentan 

las aguas subterraneas ~ uno y otro lado del cauce del ria, asi 

como la brusca terminación del dcrrane de perlita y el 

encajonamiento del r10, son evidencia~ d0 L:.i exist"ncia de dicha 

fal 1"'. 7 

En la ciudad de Tequisquiapan hay afloramientos de tobas 

rioliticas, que cubren la r.iayor parte de las ti~rras bajus al 

igual que gran extensión de laderas y cerros; frc~te al Barrio de 

la Magdalena, sobre el rio San Juan, se presenta el aflora~iento 

de mayor inportancia, repr2~~nLado por un fuerte frPntón !ornado 

flor el curso del río, d:Jndc actualmente se ubica la zona 

residencial ''Los claustros''. 

Debido a la falta de información en aspectos físicos sobre 

el Jugar de estudio, se tuvo que adicionar datos del municipio al 

que pertenece Ja ciudad de Tequisquiapan, pura conplementar el 

trabajo. Asf, los suelos que predo:iinan en el municipio de 

Tequisquiapan son: feozcrn haplicos, se encuentran en climas 

semiáridos hasta climas templados o tr0picales nuy lluviosos, así 

como diversos tipos de terreno desde planos hasta nontañosos, s~ 

caracterizan por una capa superficial obscura, suave y rica en 

nutrientes, estos suelos son abundantes en todo el pa is; 

vertisolcs pélicos que se distinguen porque se presentan en 

climas templados y cálidos, en zonas en las que h~y una marcada 

estación seca y otra lluviosa, su VP.getación ~atura! va desde 

selvas bajas h;ista pastizales y matorrales de climas semisecos; 

también presentan grietas anchas y profundas gue aparecen en 

7) Ibidem. 
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las épocas de sequia, en estos sue1os se da el sorqo con altos 

rendi~ientos8 . Anbos suelos se encuentran en las zonas con baja 

pendiente de la ciudad de Tequisquiapan y cuentan con una textu-a 

media; en la más baja y plana se aprecian los misnos tipos 

de suelo~; füo«:e::¡ hapllco y vertisol pL:llco, pero poseen mayor 

profu:ididad, debido nl n::-r<'!~tr0 dr. ?"'lñtPri11r-~ riue llega o 

depositarse u estas zonas; de tal manera, se observd una toxtura 

más fina, estos ~uelos son de origen a]uvial y residual, 

presentan un hori1onte superficial con grnn contenidu de materia 

orgánicJ y alta perneabilid.ad (figura 2). 

La varinción del rol ieve en ln ciudad de Tcqui.squiapan 

explican los cambios en el clima; en la parte alta y en la zona 

de pendiente (1900 m.s.n.n) es seco estcpurio scmiarido templado 

con una ternperaturd media n.nual que oscila entre los 16. a ls·c, 

es extremoso, pues la dif~rencia de temperatura entre el mes más 

frío y el mes más caliente del año oscila entre Jos 7• y 14.C, se 

da ~qui la ~archa tipo gangcs, ctonrl0 nl n0~ más caliente del ~ño 

se presenta antes del solsticio de verano, o sea, antes de junio, 

las lluvias se presentan en verano con una preeipitncion media 

anual de 500 a 600 mm. Est·e clima, entre otros factores, ayuda al 

desarrollo de la vegetación matorral es pi naso, nopal era y 

pastizal inducido en las zonas aledañas a la ciudad. No obstante, 

el climil es diferente en la parte baja y plana (1870 m.s.n.m), ya 

que el relieve, el su~lo asi como los sedimentos que acarrea el 

rio San Juan (que como se observa en el mapa J. el río atraviesa 

la ci•Jdad), ayudan al desarrollo de árboles más grandes (Bosque 

de Galeria) y dandose un microclima menos seco. 

S)Guia para interpretar cartas edafológicas.SPP. p2J, p37 
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Los manantiales emergen en la zona de Tequisquiap~n, son 

aguas termales que se encuentran a mayor profundidad y tienen su 

origen en inf i 1 trae iones fuera del va 11 e, son corrientes 

subterráneas que afloran en el área comprendida por la población. 

El ria San Juan pertenece a la cuenc3 del río ~~ctezuma. En 

las vegas del ria San Juan se encuentra la vcg0tu.ción de mayor 

importancia, que es el "Bosque Galería", formado por árboles de 

Nogal, Fresno, sauz y Sabino (figura 2). 

A fines del siglo pasado, la presa 11 El Centenario" no 

existía; asi, en las vegas del ria San Juan, que eran muy 

amplias, habia gran cantidad de á1·boles de sauz y Sabino o 

>.huehuete, los cuales favorecieron a las personas que querían 

dedicarse a la actividad artesanul, pueG la materia f,:rima estaba 

en el lugar donde ellos vivían. La extrricción de las rainas 

(materia prima ''vara'') durante aproximadamente ochenta aftas, 

provocó un agotamiento del recurso, a tal grado, que en la 

actualidad se ha ampliado la zona de influoncia de la extracción 

de la materia prima a los estados circundantes. 
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1.3 Aspectos socio-económicos. 

Querétaro es la región privilegiada por la Historia de 

México, en donde han ocurrido acontecimiento.:; importantes, 

encuentra el célebre Cerro de las C<'i.mpanas donde fue fusilado el 

emperador Maximiliano junto con sus generales Hiramón y Mej.:ía, 

también tuvieron lugar los hechos preliminares para la 

proclamación de la Tndepcnd~nc1a; y en 1917, se reunió en ella el 

Congreso Constituyente que redactó la Constitución actualmente en 

vigor en los EstE..dos Unidos Mexicanos. Querétaro está integrado 

por diversos pueblos y ciudades como Jalpan, San Juan del Ria, 

Cadereyta, Amealco y otros. Entre las ciudades queretanas destaca 

Tequisquiapan desde .siglos atrás, ya que la constituyf! una 

pobJación antigua, pues cuenta con 461 años de vida y es de las 

primeras qui:: se fundaron en el estado. 

En el af10 de 1531 es fundada Tequisquiapan con el nombre de 

Santa Maria de la Asunción, llova este nombre por una mujer 

indígena bellísima que presenció el acontecimiento9 . El padre 

Juan Bautista fundó el barrio do la Magdalena el 24 de j11nio de 

1541, lo celebró con una ~isa frente a las personas que vivían en 

ese lugar que eran de origan chichimeca. El 24 de junio de 1551 

se unieron dos pueblos; la Magdalena y Sant&. Maria de la 

Asunción, los cuales recibieron el nombre de Santa Maria de la 

Asunción y de las Aguas Calientes. En 1656 se procedió a dar a la 

población el nombre de Tcquisquiapan, su nombro indigena 

"Tequixquiatlapan" que significa 11 lugar de aguas de tcquesquite o 

río de agua de tequesquite 11 10. El JO de junir de 1939, 

Tcquísquinpan deja de pertenecer al municipio rle San Juan del Rio 

9) Holzmueller, J~urt 1961 pag. 8 
10) Díaz Manjarréz pag. 15 
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y pasa a formar el municipio de Tequisquiapan; con el crecimiento 

de la población se forman nuevas colonias, el B de Septiembre de 

1960, 11 López Mateas" y después en el año de 1979 se establece 

Santa Fé, Hacienda Grande pasa a conurbJrse con los Barrios y 

Tequisquiapan: estas colonias están integradas por personas 

generalmente jóvenes que residían en Jos barrios; o bien, por 

gente que llega de pueblos que se encuentran cPrcanos a la ciudad 

de Tequisquiapan que son atraidos por el desarrollo económico del 

lugar. 
Es necesario destacar las diferencias entre los barrios y 

las colonias en la ciudad de Tequisquiapan, ya que se encuentran 

ligados con la evolución de la artesanía. En el siglo dieciséis, 

Pl barrio de la Magdalena empezó a formarse, mientras que el 

barrio de san Juan se formó en el siglo diecinueve; ambos son 

antiguos, por eso reciben el nombre de 11 barri0s", que son los 

sectores en que se divide un pueblo o una ciudad, creados 

aproximadamente antes de mediados de nuestro siglo. La actividad 

artesanal surgió a fines del siglo pasado con el tejido de vara, 

esta labor empezó en el barrio de la Magdalena y en muy corto 

tiempo llegó al barrio de San Juan; la zona de Tequisquiapan, al 

ser comercial. no practicó la actividad artesanal. Confo:cme fue 

pasando el tiempo creció la población y se formó en 1960 una 

11 colonia 11 , que es un barrio nuevo de una ciudad o pueblo, fo:.mado 

aproximadamente después de mediados de nuestro siglo; asi, esta 

nueva agrupación recibió el nombre de "colonia López Mateos 11 y 

posteriomente en 1979 se es"tablcce la "c:vlonia Santa Fé 11 • 

Hacienda Grande 11 con el tiempo pasó a conurbarse con la ciudad 

de Tequü.~quiapan (figura J) • 

11) en el siglo pasado fue hacienda y, con el tiempo le 
quedo el nombre de "Hacienda Grande". 
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También cabe mencionar la definición de una ciudad, pues la 

zona de estudio cuenta con ciertas caracteristicas que es 

necesario citar para un mejor conocimiento. El lugar de trabajo 

muestra características de unn ciudad, ya que es cabecera 

municipal y cuenta con servicios como son: agua potable, 

transport0, energía clóctrica, dre11dje y servicio medico; al ser 

cabecera municipal y contar con servicios actúa como una zona 

polarizada, es decir, en ella conv'.'!rg¿ la gente de los pueblos 

que pertenecen al municipio para hacer pagos y compras de 

artículos de primera necesidad. Existe otro definición para 

clasificar una ciudi!d, es de tipo estu.díGtico, o sea el número de 

habitantes con que cuenta la pohlación; sin embargo las cifras 

difieren de un país a otro. En Francia califican de ciudad a toda 

aglomeración de más de 2,000 habitantes, e.:1 el Benelux la cifra 

es de 5,000 hab. y en Irlanda 1,500. si bien, en la zona de 

estudio se encuentran 38,563 personas, por lo cual seria 

calificad& co~o ciudad. Por último, se ti~nc otra definición, ~G 

de acuerdo a las acti vi dudes que desarrollan sus habitan tes; 

segun Derruau Max ( 1901, pg 562) la mayor parte de la pobl Rción 

que vive de actividades no ~gricolas la considera una ciudad; en 

el lugar de trabajo la PEA dedicada a la actividad agrícola se 

encuentra por debajo de las actividades secundarias y terciarias, 

por lo cual se puede considerar una ciudad. Las tres definiciones 

antes mencionadas se cumplen en la zona de estudio, i:-·or lo t.JUe Ja 

consideraremos la ·1ciudac.t de Tequisquiapan 11 , formada por dos 

barrios: la Magdalena y San Juan; tres colonias: López Matees, 

Sallta Fé y Tepetates; Hacienda Grande, Club de Golf y la zona de 
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Tequisquiapan (zona comercial). En Club de Golf y le colonia los 

Tepetates {que apenas esta surgiendo) no hay artc~a11os, por lo 

tanto, no tomarán en cuenta en el trabajo. 

Debido a que solamente de 1986 se tiene el número de 

habitantes de la ciudad de Tcquisquiapan que eran 18,615; fue 

necesario tomar las cifras correspondjentes <d municipio de 

Tequisquiapan; asi, los datos m6.G recientes son: 1986 

radicaban 28,122 personas, en 1987 habfan 31,099 y, para 1990 

alcanzó los 38,563 habitante~ (figura 4). 
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En cuanto a las actividades económicas, cabe mencionar a la 

agricultura del municipio de Tequizquiapan, ya que hay un 

decremento en los últimos 20 años y, parte de la población que se 

dedicaba a esta actividad, se emplean en la elaboración y 

comercialización de la artesanía servir directa o 

indirectamente al turismo que vi si ta el lugar de estudio. Se 

rnencionur<i brcvumenLe el porqué del Uec1:crm~nto de ld f'EA en c~Lc 

sector; asi corno los principales tipos de cultivo en el municipio 

de Tequisquiapan. En el decenio de los 60 5 predominaban los 

cultivos de maiz y trigo, en 1970 empieza a destacar el trigo y 

es entre 1973 y 1974 cuando se da cJ auge de los cultivos de la 

vid con pr~ducción de 5 064 000 y 220 ooo ldlogramos 

respectivamente; es entonces cuando surge la idea de organizar la 

Feria del Queso y Vino en la ciud<ld de 'l'equis.quiélpan. A fines de 

los 705 los principales cultivos son la vid, maguey y aguacate. 

A principio de los sos surgen diversos cultivo::; entre los de 

mayor producción estaban: alfalfél, maiz, sorgo, trigo, frijol; 

pei.-o el rendimiento se daba en ugricultura de 11 riego 11 ya que en 

11 temporal 11 la producción era escasu y ya para el año d<.! 1987 el 

espacio agrícola únicamente ocupó el 18% de la superficie total 

del municipio (figura 5). 

Si bien, el decremento de la PEA en la agricultura del 

municipio de Tequisquiapan, s~ bserva desde el año de 1970, la 

población dedicada a este sector ocupaba el 6J%, en 1980 

decreció hasta 25% y, para el año de 1987 sólo obtuvo el 14% 

(figura 6). 
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Es un hecho que los agricultores abandonan ]ns tierras de 

labor, esto se debe (entre otros factores) que en los últimos 

años existe un abatirni en to de los mantos freat ices provocado 

principalmente por la extracción del ayua en el corredor 

Industrial de San Juan del Hio 1 2; además, la rentabilidad de la 

actividad, especialmente p3r,1 pequeño~ productores es escasa, no 

alcanza beneficios, lo que conlleva a una escasa atención o el 

posible abandono de las labores agrícolas. 

Por otro lado, cabe mencionar la actividad ganadera, pues no 

ha logrado afirmarse en el municipio de Tequisquiapan, debido a 

la escasez de apoyos en meca,:ismos de cr6C.i..Lus µura lu producción 

y limitada asistencia técnica; la actividad es extensiva, por lo 

cual, existe erosión en las a reas cercanas €1 la ciudad de 

Tequisquiapan, esta actividad practica bajo técnicas 

tradicionales. Algunos tequisquiapeños, princip~lmentc de los 

barrios, crian animales que posteriormente los venden en el 

mercado. El uso del suelo que lo dedican a la actividad pecuaria 

(ganado caprino y bovino principalmente) en el año de 1987 es de 

21 442 ha. el cual ocupa el 62.4% de la superficie total deJ_ 

municipio (figura 5). 

12) "Es delicado y pel igroao ol abatimiento do los mantos 
freáticos: Director de F.cología".Qucrótaro.Qro. 26 Marzo 1989 
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Entre tanto, la artesanía de la ciudad de Tequisquiapan, 

cuenta con una gran trayectoria histórica, pues se cree que: 

A principios del siglo partieron de Tequisquiapan 
unos cuantos humildes indios en buscn de horizon
tes y rncjorc::; medios de vida.En su larqo peregri
nar pasaron accidentalmente por San Luis de la 
Paz,Gt.o. obtuvieron trabajo COf"IO peones en una 
hacienda y se dieron cuenta de que algunos ancia
nos del lugar tejían la vura del Sauz haciendo 
canastas. Contando con que en Tequisquiapan exis
tían enormes cantidades de sauces en las vegas del 
Rfo San Juan nprovccharon lu poda de la vara y 
aprendiP.ron a tejer.Regresaron a su lugar de ori-

~=~ió 0 en5 ~~quei~q:ta~~~o lad~nlu~trHtag~~ 1 ~~ª va~a .1) 
1 

Sin embargo, se cree que desde finales del siglo pasado la 

artesanía de vara ya había llegado al barrio de la Magdalena1 4 el 

lugar de origen de la artesanía. 

Hernández González {1984 p77) -menciona- que la artesanía de 

la vara en la ciudad de Tequisquiapan antes del año de 1965, 

coexistia con la agricultura, aún no la rebnsabn; el turismo 

apenas era incipiente. La industria de la vara aC:quien~ un papel 

de primera importancia como actividad económica en la población y 

para el año de 1965 es la principal actividad y podríamos de~ir 

la única fuente de ingresos para la mayoría de sus habitantes. 

Con el pasar del tiempo, los artesan0s m~joraron su trabajo 

hasta perfeccionarlo, de manera que enseñan a tejer la vara a sus 

hijos y demás parientes y, as! pasa de generación en gcnerac}ón. 

En Ja actualidad, la artesanía da ocupación a gran parte de las 

familias tequisquiapeñas, ya soa que so dediquen a elaborar la 

artesanía, a la venta de ellas o bien, ambas. El comercio de la 

13} Diaz Monjarrcz. p56 
14} dos de los ancianos cntrevintadon nsegurnn quo en 1g13 ln 
actividad artcsannl de la vnra CONTlNUAClON •.. p~B 
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artesanía cuenta con un espacio muy amplio en la ciudad de 

Tequisquiapan, pues se tienen locales, tianguis eventuales y 

lugares claves donde? se da la compra-venta; así como el comet"cio 

exterior que llega a diferentes lugares de la República y de] 

extranjero. 

Anteriormente, los manant i ~J es r!c nguas termales eran la 

atracc:.ón turística, quE" tuvo su auge en los decenios de 605 y 

70 5 , con el pasar del tiempo, disminuyó notablemente el nivel, y 

actualmente, la atracción del tu1ismo es la artesanía de diversos 

tipos pero, principalmente de fibras vegetales. El comercio de la 

artesanía se ve favorecida con las fiestas que organiza el 

gobierno: los sábados Qucretanos y la Feria del Queso y el Vino. 

El turismo se ha convertido en pilar de la economía. de 

la ciudad de Tcquisquiapan; este lugar se considera como uno de 

los polos de atracción turfsticos del centro de la República y, 

también actúa como zona polarizada, esto significa un desarrollo 

comercial donde existen ti andas con artículos de primera 

necesidad, asf c0mo comercios que cuentan con todo lo necesario 

para el hogar. 

En lo que se refiere a Salud F'">See una Unidad de Medicina 

Familiar, perteneciente al IMSS; un Puesto Periférico del ISSSTE, 

otorgado por un médico particular y el Centro de Salud Rural pard 

la población dispersa y la Unidad de Medicina Rural, ambas bajo 

la jurisdicción de la Dirección de la Salud. 

Las vias de comunicación terrestre con que cuenta la zona de 

estudio son: la ca~retera federal No.120 Qucrétaro-Jalpan-Tampico 

que entronca con la cabecera municipal, las carreteras estatales 

14) ••. ya se practicaba en lns familias dül burrio do la 
Magdalena y barrio de S3n Juan. 
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Tequisquiapan-Hercader y Tequisquiapan-Tecozautla, y la carretera 

Querétaro-Tequisquiapan; tambi4n cuenta con la estación de 

ferrocarril "Bernal" a solo tres kilómetros de la ciudad de 

Tequisquiapan; de tal forma, que la población se beneficia con 

estas vías Ge comunicación (mapa 4). 

Los lugareños son personas amables, sencillas y se 

caracterizan por su longevidad ya que alcanzan a vivir más de 

ochenta años. 

La zona de estudio se distingue por lo singular de sus 

calles empedradas y adoquinadas adornadas de bugambi lías, su 

artesanía y su clima cálido, que dan al pueblo una apariencia de 

tranquilidad, distracción y descanso. 
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II. L A A R T E S A N I A E N L A C I U D A O D E 

T E Q U I S Q U I A P A N, Q R O. 

La Cirtesanía es la actividad principal que realizan los 

tequisquiapeños, ésta se compone por: 1) rnateriles de fibras 

vegetales como son vara, mimbre, rattán y bastón; 2) labrado de 

piedras preciosas y J) tejido de hilo de gancho. 

2.1 Materias primas usadas en la artesanía de fibras vegetales. 

La artesanía de fibras vegetales que se elaborün en el 

lugar de estudio, se compone de diversos materialeB y se extraen 

tanto de la ciud<:sd de Tequisquiapan como de lugares cercanos a 

ella, así como del extranjero. 

2.1.1 Vara. 

El primer material con que se inj.ció la artesanía en 

la ciudad de Tequisquiapan fue la "vara", se obtiene de las ramas 

de sauce. Este árbol se encuentra en las orillas dP. los rios y 

arroyos; recordemos que los primeros "indios" del barrio de la 

Magdalena aprendieron esta labor, pues, en las vegas del rio San 

Juan había gran cantidad da sauces, del cual podian extraer la 

vara para la confección de sus trabajos; de tal manera qua debido 

a la existencia de la materia prima surgió la actividad 

artesanal. En la actualidad, ya casi no hay árboles de sauc~ y 

sabino en el lugar de estudio, y los pocos que quedan, la 
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Secretur la de Desürrol lo Urbano y Ecología ( SEDUE) prohibe eJ 

corte de las ramas, de las que se obtenia la vara. Se esta 

ampliando la 2ona de inFluencia de la extracción de la materia 

prima 11 vara 11 ; ahora los recolectores que recogen el materid.: lo 

extraen de diferente[; vegas de rios cercanas a 1aR ciudndcs y 

pueblos de: Acámbaro,Gto; ToJirnán,Qro; Salvatierra,Gto; 

Maravatio,Mich; cadcreyta,Qro; Peñamil1er,Qro; El Jaral,Gto; 

Tccozautl a, Hgo; Dolores, Hgo; san Nicolás, Qro; Bordo Bl aneo, Qro; 

san Miguel Allende,Gto; asi corno de les vegas de rfos del estado 

de Hidalgo, rfo Lermc. y rfos del estado de Guanajuato (mapa 5). 
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Para elaborar la artesanía se usan tres gros es de vara; la más 

gruesa es de Jmm, en el mercado tiene un precio que varía entre 

los $4,500.00 y $12,000.00 el Jdlogramo, se usa para elaborar 

artesanías grandes desde muebles hasta canastas y rcvi~teros. La 

vara mediana, que es de 2mm, en el mercado se obtiene de 

$7, 000. 00 a $15, 000. 00 el kilogramo; con este material se 

trabajan ai-tcsanfas, canastas medianas, ch.:;.mpañcras y violeteras 

medianas, entre otras. La vara delgada de lrnm, en el mercado 

tiene un precio promedio de $15, 500. DO ; con un kilogramo se 

pueden hacer objetos grandes que se llevan mayor material y 

también objetos chicos (predominan los objetos chicos}. 

Sin embargo sale mucho desperdicio de la vara aunado a que 

quebradiza; por lo tanto, no se aprovecha el 100% . 

2.1.2 Mimbre. 

El mimbre es la rama joven descortezada de la mimbrera, un 

arbusto de la familia de las salicáceas; se empezó a trabajar en 

la zona de estudio aproximadamente en el decenio de los 705 • Por 

consiguiente, e} material es casl. nuevo en el lugar; a diferencia 

de la vara, el mimbre se trae de Japón, Singapur, China y 

Honduras; pero, primero llega Estados Unidos para su 

procesamiento y después se envía a México por ello el precio del 

mimbre es mayor, pero el material ec más suave, más flexible y 

sale menos desperdicio en comparación con la vara. Los precios no 

varían tanto como en el material anterior. El mimhre grueso, de 

3mm, tiene un precio de $7, 500. 00 el mediano, de 2mm, 

$18,000.00 el kilogramo y el delqado, de !mm, tiene U11 precio de 

$22,000.00. 
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2.1.J Rattán y bastón. 

El rattán muy semejante al bastón, éste se compra en el 

extranjero¡ por lo tanto, su precio es muy alto, de tal man¿ra, 

que ca~i no se consume en la zona de estudio. El bastón llegó a 

la ciudad de Tequisquiapnn en el año de 1983 aproximadnmentc, por 

ello son sumamente nuevos los elementos que se obtienen de este 

material. El bastón procede de Michoacán, la pieza de dos metros 

y medio de largo tiene un precio de $3,000.00; un bulto de veinte 

piezas tiene un valor de $60,000.0015 , con un bulto se obtiene un 

comedor de siete piezas (fotografías 1 y 2). 

15) Los datos se obtuvieron en agosto de 1989. El salario 
mínimo general promedio de los Estados Unidos Mexicanos, era 
en julio y agosto de 1989 de $8,306.03 
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f 

Fotografía 1. 
bñstón y cáscura. 

Taller de bi.lstón y rattdn, r1Cttcria prima 

Fotografía 2. 'l'al lcr de bastón y ratttin; elaboración de 
cantlna <cnmedio) y cuna (derecha). 
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2.1.4 Otros tipos de materia prima de fibras vegetales. 

Hay otros materiales vegetales derivados del rattán que son 

complemento de artesanías como la cáscara que se trabaja en el 

lugar de estudio desde mediados del decenio pasado. Se ir.iporta de 

China y su precio varia de acuerdo al grosor. De $27, 500 a 

$30,000 la ancha, la fina se vende a $45,000 Kg.; la cáscara se 

utiliza fundamentalmente para unir piezas de bastón. ~-ª r.ejilln 

también es un articulo nuevo, hace sólo seis años que la t~abajan 

los artesanos; también se importa de China, su precio varia cut.re 

$20, 500 y $22, 000 el Kilogramo. Se emplea para respaldos de 

sillas, para decorar mesas, o bien, para antebra,os de salas. El 

milllbre tejido de 60 cms y el Petatillo de 60 cms x 15 mts 

trabajan en ln ciudad de Tequisquiapan aproximadamente desde 

1984, se importan de Singapur, Chinn y Japón, el precio del 

primero por rollo es de $240,000 y del segundo de $390,000 • Se 

usan en la ornamentación de muebles, principalmente de bastón y 

rattán. Los artesanos también hacen del bejuco en greña y 

bejuco en rollo que tienen un precio de $85, 000 y $38, 000 

respectivamente, el uso es el mismo que el anterior (cuadro 1 y 

fotografías 3 y 4). 
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cuadro 1- Precio de la Materia Prima Vegetal. 

$15,500 

Vara r~ 2mrn 7,000 a $1S,OOO 

Jmm 4,500 a $12,000 

rmm 
$22,000 

Mimbre 2rr.m $18,000 
importado Jmm $ 7,500 

Bastón {Bulto $60,000 

Rejilla {Rollo $20,500 a $22,000 

Mimbre Tejido& { Rol lo $240,000 

Pctatillo& f Rollo $390,000 

{Ancha $27,500 
Cáscara 

Fina $45,000 

Bejuco en greña {Rollo $85,000 

Bejuco en rollo {Rollo $38,000 

Fuente: Trabajo de campo realizado por la autora. 

& complemento de artesanías 
- Precios corrientes de 1989 
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Fotografia J. Material de mimbre en kilogramo. 

[~ 
~-=-~ \(¡ 

¡fJ 

Fotogrufía 4. 
rol lo. 

M<1tc•r i al du mimb:::'e te Ji do y petiltl l lo en 
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2.2 Otros tipos de artesanías. 

Las artesanias más sobresalientes en la ciudad de 

Tequisquiapan después de las de íibras vegetales son las 

artesanías de lapidaria y tejido de hilo. 

2.2.1 Artesanías de lapidaria. 

La artesanía de piedras preciosas "lapidaria" se inició 

aproximadamente har.c qui ncc af10s en la ci 11dad de Tequisquiapan; 

las principales m.inus de ópalo ubicadas en Quarétaro son: la 

'I'rinidad, la Carbonera, la Corunela, el F.rdón, Yexthó './ Barñjas; 

de las cuales se extraen los mé-'is diversos ópalos como: el fuego, 

con reflejos rojizos amarillentos; e.l girasol, de color uzul 

claro o amarillo oro con irisaciones rojizas; el ópalo noble, 

casi transparente de variados reflejos y bellísimos colores; la 

cachalonga, la gciserita, la hidrofana, el jilópaJo, la menelita 

y la resinita. Del rnunjcipio de Colón se obtienen cuarzo, ágata, 

calcedonia y obsidiana. r.os minerales que no se exp]otun en zonas 

cercanas a la ciudild de Tequisquiapan se corisigucn de minas que 

están en los estados de Guana juato, 7.ncatecas y Guerrero; los 

objetos que se elaboran son: anillos, aretes, collares, llaveros; 

o simplemente limpian la piedra para utilizarla como ornato. El 

precio es muy variable, ya que depende del tipo de piedra y su 

tamaño, asi como de los modelos. 

2.2.2 Artesanías de tejido de hilo. 

El tejido de hilo con gancho es ~na artesania que hacen las 

amas de casa o jovencitüs, con ol fin de obtener alguna yanancia 

que ayude a completar su gasto diario; este material se connigue 
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en djversos lugares (no existe un lugar en especial) las, 

tequisquiapeñas son hábiles en este trabajo y tendrán 

aproximadamente diez años elaborándolo. El precio varia de 

acuerdo a la calidad del mater~ul y tamuño del tejido. 

2.3 Zonas de producción de artesanías de fibras vegetales. 

La vara y el mimbre son los materia les que tienen mayor 

demanda para la confección de la jarcicria; sin embargo, no se 

consume en la misma cantidad en las seis zonas que conforman la 

ciudad de Tcquisquiapan. 

En el barrio de la M;:igdal cna, la vara ocupa el 90% del 

material que se utiliza (esto es evidente si se recuerda como 

llegó la artesanía al lugar de estudio), se aprovechan los tres 

grosores; mientras, el mimbre ocupa únicamente el 8~, y emplea 

los tres grosores. Existe divf.!rsidad dr> tn.maños Pn las artesanías 

ya e 1 aboradas. 

En el batTi o de San Juan se consume un 65~<.. de vara, se 

emplea principalmente la vara mediana y delgada, el 211> de los 

artesanos traba jan tanto la vura como el mimbre, y el mimbre 

ocupa el 10% del material que se consume en la zona, esto se deUe 

a que es un material relativamente nuevo en la ciudad, se consume 

primordialmente el mimbre delgado, de tal manera, se producen 

artesa·.,f~s minuciosas y delicadas en el lugar (cuadro 2 y 4). 

En Hacie~da Grande los tejedores utilizan 81 62.5% del 

material de var "1 que se consum2 en la zona y, se consumen los 

tres grosores: 11.Js artesan.JJ ocupan únicamente el 12. 5% de 

mimbre, utilizan los tres grosores; pero en general, los objetos 
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que elaboran en esta zona, son grandes ya que de un k:logramo se 

obtienen dos piezas de artesania (Cué!dro 2 y G). 

En la zona de Tequisquiapan se emplea fundam8nt~1l1;1e11te vara, 

71% del total de material, utilizan el grosor delgado, mientras 

el 14% consume vara y mimbre y, un 14i ocupo Unicamente mimbre ya 

sr.a grueso o delgado; asi, los grosores que uti 1 izan es para 

elaborar en general, artesanias minucio~as (cuüdro ~). 

La colonia Santa fC es pequeña y la población casi no se 

dedica a la activida¿ artesanal, sin embargo, las personas que 

trabajan la artesanía, aproximadamente 40% del total de los 

artesanos de es!:a zona, emplean vara mediana o delgada; el 

consumo de mimbre es aproximadamente del 35% y utilizan los tres 

grosores; de acuerdo al matcr ia l y grosores que utilizan los 

artesanos, e1aboriln artesanías medianas, los artesanos de este 

lugar se caracterizan por la ornamentación de cabeceras; la 

artesanía de bastón ocupa el 25% y se enfoca fundamentalmente a 

complementar muebles. 

': por Ultimo, en la colonia L6pez Mateas los artesanos 

consumen la rnismé\ cantidad de vara que de mimbre, el 28% 

respectivamente, ocupan los tres 9rosores, elaboran artesanias 

medianas. Como ya se mencionó, €1 uso del bastón es relativamente 

nuevo en la zona, de tal manera que este material casi no 

trabaja en los barrios ni en la zona de Tequisquiapan; donde se 

omplea en mayor cantidad es en esta colonia, ya que el 4J% de los 

artesanos se dedican a hacer muebles de bastón (figura 7). 

El resto del material vegetal como palma, raiz, cáscara j 

otros, se consumer1 en casi la misma proporción en las seis 

zonas, que componen la ciudad, debido a que es complemento de los 



FIGURA 7 Con1-umo del motenal de f 

Bonlo d• Sor. Juor. 

ibrus ve~e1ales po r tona~ en lo ciudad Je T eQuisquiopun 

s 1 m bolooia 
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diferentes tipos de material con el que se elaboran las 

artesanías (cuadro 2). 

cuadro 2. Consumo de Material de vara, mimbre, oastón y otros. 

LUGAR VARA.% VARA-MIMBRE% MIMBRE% BASTON% 01'ROS% 

Barrio de la Magdalena 90 

Barrio de san Juan 65 21 14 

Tequisquiapan 71 14 14 

Hacienda Grande 62.5 12.5 12.5 12.5 

santa Fé 40 35 25 

López Matees 28 28 43 

Fuente: Manejo de la información recabada en trabajo de campo, 
realizado por la autora. 
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2.4 Artesanías de fibras vegetales elaboradas con un kilogramo d-:? 
material .. 

Los trabajos elaborados con un kilogramo de materia prima 

son diverscs en las se.;.s zonas que conforman la ciudad de 

Tequisquiapan; el tamaño de la artesa ia depende del tipo o tipos 

de materia prima, así como el grosor de éstos; de manera que es 

complicado dctcrmirlilr el número de productos que se el...1.boru.n con 

un kilogramo de material. 

Los tamaños de las artesanías son de una gran diversidad, 

hay hasta siete tamaños (champañcras); a pesar de la gran 

variedad de tamaños en las ar~esanías, se trato de obtenP.r 

medidns Más usuales y fáciles de manejar, en el r;uudro 3 se 

observan los tres diferentes tamaños de vara o mimbre que se 

manejan generalmente en los trabajos realizados en la zona de 

estudio. 

cuadro 3. Tamaño de Artesanías de fibras vegetales. 

Tamaño de Artesanías 
Chica 

Mediana 

Grande 

Fuente: Elaborado por la autora. 

Medidas 
menos de 21cm x menos de 16cm 

21cm a 39cm x 16cm a 30cm 

más Je 40cm x más de 3lcm 

El tipo de material también influye en el número de 

artesanías; como se mencionó anteriormente, el material de vara 

es menos flexible, se llega a romper y, el grosor varia en la 

punta, pues es más delgada y en la parte inferior es más gruesa, 

por ello es necesario limpiarla, es decir, quitar la punta Y la 
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parte inferior para poder trabajar con un grosor más unifo_·me, 

además las varas de los arboles de sauce y sabino a veces tienen 

nudos16 y es necesario quitarselos, por lo tanto, no aprovecha 

el 100%; mientras, el mimbre es más elástico no se rompe 

fácilmente y es de un mismo grosor toda una vara. 

Otro factor, es el grosor de los materiales, se mencionó que 

existen J tamaños en vara y mimbre, el delgado de lmm, mediano 

2mm, y el grueso de 1mm, éstos influyen en el número de trabajos 

que se elaboran; por ejemplo, si se desea hacer una canasta 

mediana de vara gruesa se va a .llevar menos material que con 

vara mediana. Es ¡mportante mencionar que los diferentes modelos 

de artesanías realizan mejor (en calidad) de acuerdo al tipo 

de material y grosor, éste se vincula con la resistencia del 

material~ lo típico de la artesanía de la ciudad de Tequisquiapan 

son las canastas de vara, se hacen en ente materia 1 porque el 

mimbre no resistiría el peso para lo cual están hechas, ~l igual 

que los cestos; el mimbre, en cambio, es más flexible y por esta 

razón tiene más demanda para elaborar trabajos delicados y 

artísticos como trenzas muy laboriosas en las orillas de los 

cestos o figuras de animales: palomas, elefantes, gal linas 1 

buhos, cabezas de cabras; mismos que con la vara seria muy 

dificil de realizar. 

Asi, se tienen los tres grandes factores que intervienen 

para poder determinar el número de artesar.ias por kilogramo. 

(cuadros 4, 5 y 6). 

16) Es la parte del tronco o rama donde nacen otras ramas. 
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cuadro 4~ Artesanías chicas que se obtienen con un kilogramo de 
material. 

(17) 

Artczanías que se obticncncon un kilogramo 

l 
Tamaño de la artesanía 

(Chica) 

j 
Material 

/~ 
Vara Mimbre 

1 j 

/T~ /T~ 
llnm 2mm Jmm lmm 2mm Jmrn 

j 1 1 j \ 
más de 13 8 a 12 5 a 7 
hasta 

15 a 32 10 a 14 5 a 

150 

Fuente: Resultado del procesamiento de la información obtenida 
del trabajo de campo, elaborado por la autora. 

17) Número de artesanías que se obtienen. 
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Cuadro 5. Artesanías medianas que se obtienen con un kilogramo de 
material. 

Artesanías que se obtienencon un kilogramo 

j 
Tamaño de la artesanía 

'"T""' 
Material 

/ ~ 
Vara Mimbre 

Grosor Grosor 

/J ~ /J ~ 
lmm 2mm Jmm lmm 2mm Jmm 

l j l 
(18) 4 a 9 3 a 3 1 a 4 4 a 6 3 a 5 1 a 2 

Fuente: Resul tndo del procesamiento de la información obtenJ da 
del trabajo de campo, elaborado por la autora. 

18) Número de artesanías que se obtienen. 
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cuadro 6. Artesanías grandes que se obtienen con un kilogramo de 
material. 

Artesanías que se obtiencncon un kilogramo 

l 
Tamaño de la artesanía 

(Grande) 

¡ 
Material 

/~ 
Vara Mimbre 

l l 
Grosor Grosor 

/!~ 
lmm 2mm Jmm 

/]~ 
lmm 2mm Jmm 

1 \ 
(19)menos Ue.J 1.2 a J 

\ j \ \ 
2 menos de 5 1 a 4 1 a 5 

Fuente: Resultado del procesamiento de la información obtenida 
del trabajo de campo, elaborado por la autora. 

19)Número de artesanías que se obtienen. 
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La producción de artesanías en la ciudad de Tequisquiapan es 

diferente e.n las seis zonas que componen la ciudad. En el barrio 

de la Magdalena, e.l 90% de sus artcsanias son de vara; con un 

kilogramo se elaboran 8.5 artesanías promedio y al día se hacen 

ocho; por lo tc:rnto, se trabajan art,.._,,sanias medianas y chicas como 

canastas, revisteros, macet~ros, entre otras (cuadro 7). 

En el burr lo de San Ju~n se traba jan con un kilogramo de 

mRterial de 13 a EO ai·le~..inius, si son tipo arrozeros se obtienen 

hasta 150 (como se meciona en el cuadro 4) al dia; cuando el 

objeto es mediano se tienen de 5 a 6 y 3 sf el trabajo es un poco 

mayor. Por lo general, en este lugar, se hacen artesanías de 

todos tamaños, minuciosas y delicadas y, grandes o medianas: al 

día se obtienen en promcdi o B (CuiJ.dro 7, figura B). 

En la zona de Tcquisquiapan, con un kilogramo de materia 

prim~, se elaboran 41 artesanias, al día en promedio se obtienen 

15, de acuerdo al cuadro 4, se observa que en esta zona se 

elaboran trabajos minuciosos (cuadro 7, figura By 9). 

En H~cienda Grande con un kilogramo de material se trabajan 

aproximiJ.dnmentc 2 piezas y al día se elaboran 6, ahi se hacen 

trabajos grandes y medianos (cuadro 7, figura 8). 

La colonia Santa Fé produce, con un kilogramo de material, 

entre 8 y 0.5 trabajos; en este lugar elaboran artesanias 

medianas y grandes~ además complementan artesanías de bastón 

enlazan los bastones con jara y les dan presentación; o bien, 

poner bejuco tejido, mimbre tejido o petatillo para respaldos, 

bases de mesas, protectores de antebrazos; cada objeto se realiza 

aproximadamente en cuatro días (cuadro 7, figuro By 9). 
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Y por último 1 la colonia Lópe7. Mateas, recordemos que aqu ( 

casi no se trabaja la varn o mimbre sino bastón. Con un bulto de 

bastón de 60 piezas se elabora un comedor. A la semana se 

terminan 6 jugueteros, 2 recamaras, 4 salas y 4 comedores (cuadro 

7, figura By 9). 

Cuadro 7. Trabajos elaborados con un kilogramo de material por 
día en la ciudad de Tequisquiapan. 

LUGAR 

a.Magdalena 
B.san Juan 
Tequisquiapan 
Hacienda Grande 
Santa Fé 

López Mateas 

TRABAJOS ELABORADOS CON UN 
Kg. DE MATERIAL 

8.5 
13 a 60 y hasta 150 

41 
2 

.5 a P 

un bulto/un comedor 

'l'RABAJOS ELABORADOS 
POR DIA 

8 
8 

15 
6 
4 

completar muebles 
en 4 días: 

1 sala 
a la semana: 

1 comedor 
6 jugueteros 
2 recámaras 
4 salas 
4 comedores 

Fuente: Procesamiento de la información de campo, realizado por 
la antera. 

(figura 9). 
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Exiten diversos nombres para las artesanias de fibras 

vegetales, entre los más importantes se encuentran: 

servilleteros, tortillcros, jardineras, revist~ros, pantallas, 

violeteras, canastos, costurercs, porta pañuelos faci¿¡les, 

floreros, carretas, cuernos de L1 abundancia, portnvasos, 

charolas, portabotcllas y muñequeras. 

Conforme a pac.::ido el tie1,1po los artesanos se han inspirado 

en nuevos morlPlos y técnir.as para crnLellecer sus artesanías, como 

elaborar fjguras de animales y personas; en la actualidad pintan 

dq diversos colores las artesanías de acuerdo al gusto c~1 

cliente. 
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III. E L ARTESANO 

El artesano es aquel 1 a persona que crea, apr en U e o 

perfecciona técnicas, a partir de la transformación de recursos 

naturales, para la aplicación práctica y suntuaria del hombre. 

3.1 Datos históricos de la artesanía. 

La ciudad de Tequisquiapan se caracteriza como un lugar 

donde residen artesanos, pero ¿corno ! legó a ser una ciudad de 

artesanos?. En el primer ca¡.iítulo se menciona que a principios de 

este siglo snlieron del barrio de la Hagdalen.:i algunos indios, 

llegaron a san Luis de la Paz,Gto. y aprendieron a tejer la vara; 

sin embargo, Don Concepción Cruz y su hijo el Sr. Simón Cruz 

Valencia, refie¡·en que nproximadamente hacia el año de 1880 el 

Sr. Pablo González, junto con su esposa y, el Sr. Marco González 

dedicados al negocio do hilados y tejidos de lana, i1°:rodujeron 

la cestería en el lugar. Viajaban continuamente desde el barrin 

de la Magdalena a vender .sus tejidos u diferentes pueblos de los 

estados de Querétaro, Guanajuato, y San Luis Potosi. En sus 

viajes conocieron el pueblo "Santa Maria del Río,S.L.P. 11 en uno 

de tantos, se percatan de la venta de canastas20, los cuales 

estaban hechos con varas de árboles iguales a los que existían en 

el río S3n Juan21 , compran dos cestitos, regresan al barrio de la 

20) las medidas de los cestos era aproximadamente de 15cms de 
circunferencia por lOr.ms de alto. 
21) todavia no se había hecho la Presa el ••• CONTINTJACIO?l p57 
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Magdalena y desbaratan un cesto para observar el tejido; 

reproducen unos cuantos cestos, y aunque mal hechos los colocan 

junto con la mercancía de tejidos de lana, se dan cuenta de la 

atención de los tequisquiélpeños hacia los cestos, y de que su 

venta era mayor a la de los tejidos de lana; empiezan a elaborar 

cestos en mayor cantidnd y a mejorar el tejido, de este modo, 

surge el artesano en la ciudad de Tequisquiapan. Don concepción 

Cruz recuerda (por transmisión oral de sus padres) que en el año 

de 1890 su~ ;:ibi.<clos ya tcjL .. m lu. vara y cada cesto tenía un 

precio dL: tres o cuatro centavos22 ; para ol uño de 1913 varias 

familias del barrio de la Magdalena y del barrio de San Juan ya 

elaboraban objetos de vara. A través del tiempo la actividad fue 

acrecentándose en la ciudad de Tequisquiapan y ahora es una de 

las actividades primordiales en el lugar. 

3.2 Expansión de la artcsan!a en la ciudad de Tequisquiapan. 

Como se mencionó anteriormente, el barrio de la Magdalena 

fue el primero en dcs.:n:rolla.r la habi 1 idad manual; asi, este 

lugar ha funcionado corno zona de crecimiento humano y a su vez 

actúa como centro de expansión artesanal. 

Después del barrio de la Magdalena, la primera zona que 

adoptó 1., actividad artesanal fue el barrio de San Juan, esto 

sucedió aproximadamente a fine.;; <lcl siglo pasado. Con el pasar de 

los años la población de los b:>::-rios aumentó, debido al 

crecimiento interno del lugar, y a la presencia de nuevos 

21) .• 11 El Centenario", y habíd en ese lugar gran cantidad de 
árboles de jara, sauz y sauce. 
22)Información dada por un lugareño, Don concepción Cruz. 
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residentes que llegaban del exterior. Los pobladores de Hacienda 

Grande, dedicados a la ugricultura y cr1a de ganado toros bravos 

(propiedad del Señor Fernando de la Mora), adoptrm la activid<id 

artesanal de vara. 

En 1960, se fundó la colonia 11 López Mateas" integrado 

inicialmente por gente de los harrias, quienes hacen que se 

expanda la actividad artesanal en este lugar; posteriormente se 

observa ahí la influencia del uso de los materiales de mimbre y 

bastón en la elaboración de artesanías, debido a que no tenían 

muy arraigado el uso de la vara en sus trab~jos. 

La colonia Santa Fé se forma en 1979, es pequeña, su 

población está compuesta por perf>onas de los barrios y de las 

otras colonias y, do gente de los alrededores de la ciudad de 

Tequisquiapan; sus residentes cuentan con pocos recursos 

económicos; en este lugar son escasas las personas que realizan 

trabajos artesanales, los artesanos tienen una economía mixta, es 

decir, alternan la actividad artesanal con otra labor. 

Por Ultimo, la zona de Tequisquiapan, que ya existia desde 

1531 conocida con el nombre de "Santa Maria de la Asunción", ha 

actuado como zona comercia 1, y quizá por eso no adquiere 

rápidamente la actividad artesanal, que surge en la zona en el 

decenio de los 50~ o 60 5 (cuadro 8). 
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Cuadro a. Expansión de la artesanía en la ciudad de Tequisquiapan 

Barrio de la Magdalena 

j 
Barrio de San Juan 

1 j 
Hacienda Grande 

Tequisquiapan 

1--~~-~~~~ Col. Lopez Mateos 

--i 
Col. Santa Fé 

Fuente: Resultado del procesamiento de información de campo, 
elaborado por la autora 

3.3 El artesano que trabaja con fibras vegetales. 

El artesano que traba ja ma ter ~.ales de fibras vegetales, 

permaneció mucho tiempo elaborando cestas de vara, e hizo de la 

cestería su actividad principdl; a partir del decenio de los 70 5 , 

se amplió la gama de productos, debido a~ 1) ampliación y 

requerimientos del mercado y, 2) el uso de un nuevo material más 

flexible: 11 mlmbre 11 ; la diversificación del material dio lugar a 

la elaboración de figuras y muebles, aumentando los excedentes 

econórnicos 23 del artesano. 

23) Para finos de este trabajo, el excedente económico ed el 
dinero que les queda a los artesanos al restar al capital que 
invirtieron en materia prima. 
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3.3.l Mano de obra por sexo, edad pr.omedio y estado civil. 

En la actu.::ilidad los artesanos que elaboran trabajos de 

fibras vegetales y de bastón presentan características 

especificas por zonas, en cuanto a: mano de obra por sexo, edad, 

estado civil y nivel de estudios. 

La repartición de la mano de obra por sexo es diversa en las 

seis zonas de la ciudad de Tequisquiapan, según las aptitudes y 

tradiciones de los trabajadores. En el barrio de la Magctalena, 

Hacienda Grande y Tequisquiapan sobresale la mano de obra 

femenina adulta (entrc los 38 y 45 años), corno se observa en el 

cuadro 9, la mujer adulta es la que se dedica a: comprar !u 

materia prima en los expendios de la ciudad de Tequisquiapan, 

elaborar las artesanías y ofrecer la mercancía los 

intermediarios que cuentan con local, o bien, a aquellos que 

cuentan con un vehículo para sacar la producción del lugar. De 

acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas, se 

percibe la existencia de grupos que presentan carga24, es decir, 

que entre c1~atro y tres personas son niños, los cuales dependen 

económicarnent-? del artesano; los riiños también desempeñan una 

labor artesanal sin pago, como se obserVil en el cuadro 9, se 

ocupan en: ofrecer la artesania a intermediarios, acompañar a las 

mujeres a ofrecer los trabajos artesanales a los intermediarios 

(fotografias B, 10, 12, 14 y 15) y preparar el material, es 

decir, remojar las varas para ablandarlas y poder tejerlas. En el 

barrio de la Magdalena, Tequisquiapan y la colonia López Mateas 

residen artesanos adultos, donde aproximadamente el 80% son 

casados. Los artesanos de Hacienda Grande son casados, pero 1.os 

24)son aquellas personas (principalmente menores de edad) que 
no ejercen una labor donde obtengan ganancias económicas. 
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varones son los que representan los matrimonios jóvenes, pues 

tienen edad promedio de 26 años, mientras Las damas, representan 

los matrimonios adultos ya que cuentan con edad promedio de 45 

años (figura 10). 

A pesar que hombres y mujeres se dec.lican a la labor 

artesanal, la mano de oUru n1ascullna es inferior u. la femenina en 

Hacienda Grundc, TcquisquLJ.pu.n y barrio de ln Magdfllcna, debido a 

que las ganancias económicas que les deja la actividad no alcanza 

para sostener 1 a familia y, por lo tanto, algunos artesanos 

dedican a tener un:-- economía mixta, es decir, alternan la 

actividad artesanal con otra actividad, asf como también algunos 

artesanos asisten a la colonia López Hatees a trabajar muebles de 

bastón. Los hombres ocupan las siguientes labores 

artesanales: elaborar la artesanía y comprar lu mutcria prima, 

pero a diferencia de las mujeres, ellos salen a buscar el 

material de vara fuera de la ciudad de Tequisquiapan, 

diferentes lugares ya mencionados en el capitulo 2 (mapa 5), 

En el barrio de S<.":n Juan, la mano de obra masculina, 

presenta mayor porcentaje que la femenina; el hombr.c práctica 

llnicamente la artesanía como actividad económi.ca. La edad 

promedio de los artesanos en esta zona es de 44 años (cuadro 11). 

En la colonia López Hatees sobresale la mano de obra 

masculina, pero recordemos que aqu1 se encuentra el mayor nllmero 

de talleres de muebles de bastón y, por lo tanto, el trabajo es 

más pesado, se requiere mayor presencia de mano de obra 

masculina (figura !O y cuadrl 1). 
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Por último, la colonia Santa Fó, la mano de obra por sexo es 

equivalente, presenta una edad promedio de 23 y 24 años, se 

percibe una colonia formada por jóvenes con una tradición laboral 

artesana, se encuentran en edad de procrnar, por: 1o tanto tienen 

responsabilidades, pues cuentan con 2. 3 personas promedio que 

dependen de ellos (figura 10). 

cuadro 9. Actividades artesanales repartidas por sexo y edad de 
los artesanos en Tcquisquiapan,Qro. 

sexo 

Femenino 

Hascul ino 

1.1 

2 
2.1 
3 
3.l 

--------·------------

Niños Jóvenes Adultos 

2.1, 3, 3.1 1, 2, 3 

2.1, J, 3.1 1,2 1.1, 2, 3 

Simbología 

Co::>mpran el material dentro de la ciudad de 
Tequisquiapan 

Compran material (vara) fuera de la ciudad de 
Tequisquiapan 
Hacen artesanías 
Preparan el material 
Ofrecen las artcsanias 
Acompañan a ofrecer y/o vender artesanías 

Fuente: Re:Jultado del procesamiento de información de campo, 
elaborado por la autora. 
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Cabe mencionar que la cjudad de Tcquisquiapan e3 una de las 

ciudades de Querétaro donde se observa mayor número de madres 

solteras; éstas se encuentran principalmente en el barrio de San 

Juan y en la colonia Santa Fe, se considera que en esta ciudad 

aumenta el porcentaje, pues las .ortesanas no cuentan con 

estudios, son marginadas y tratadas con injusticia (cuadro 11). 

Se pueden cat~loyar a los artesanos en dos clases sociales: 

A) artesanos con una cl3se social media y, B) artesanos con una 

clase social baja. El primero se rf"fJerc a los artesanos que 

cuentan con excedentes económicos para adquirir los mini~os 

niveles de bienestar, éstos son: artesanos dcdicc.:.dos a la 

elaboración de muebles de bastón y rattán y, artesanos de 

lapidaria. El segundo se refiere n aquellos artesanos que no 

poseen los mínimos niveles de bienesta~. personas que tienen como 

única actividad la nrtesania de fibras vegetales y artesanas 

dedicadas al tejido de hilo (vease subcnpitulo J.7). 

3.3.2 Nivel de estudios. 

El sistema educativo nacional se organiza en tres niveles: 

el elemental (que comprende la educación preescolnr y primaria), 

el medio (educación secundaría y bachillerato) y el superior, 

integrado por Licenciatura y los grados académicos de maestría y 

doctorado 25 . 

En 1917 la Constitución m~xicana estableció la 

obligatoriedad de la educación primaria. Durante más de sesenta 

años la construcción de escuelas y la atención a los niños en 

25) COPLAMAR.Nccesidades esenciales en México. Educación. pl'l 
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edad escolar ha sido una de las prioridades fundamentales de los 

gobiernos. Sin embargo, los problemas son más graves, debido al 

enorme rezago acumulado al paso del tiempo, esto es, la población 

que abandona las aulas sin terminar esos niveles educativos 26 . 

La ciudad de Tequisquiapan es cabecera municipal y funge 

como una zona polarizada con los pueblos vecino~, pero a pesar de 

tener movimiento, económico, social y cultural, la población 

presenta diferencins en el nivel de estudios en las seis zonas 

que lo conforman. En la zona de Toquisquiapan, Hacienda Grande, y 

los barrios la Magdalena y S~n Juan, hay un mayor porcentaje de 

analfabetas (entre el 35% y 57'!;), 25'% de los arte~anos no 

cané luyeron el nivel de estudios elemental (figura 11). Algunos 

artesanos de Hacienda Grande, ln zona de Tequisquiapan y colonia 

López Mateas, cuentan con estudios medios y superiores, pero es 

mínimo su porcentaje (figura 11); mientras, los artesanos 

analfabetas de la zona de Tequisquiapan son más del 50% y en 

Hacienda Grande casi el 40% (cuadro 10 y 12). 

Los factores qLle condicionan la eficiencia de la educación 

primaria, o la realización de algún estudio elemental son: 1) 

tener motivado al núcleo familiar para que se percate de q:e la 

ac!quisición de la formación que da la escuela ofrece una meta 
.---._ 
valiosa y productiva, 2) posición social, 3) ingreso familiar, 

pues el costo del estudiante asciende, cuando asciende el 

estudiante r.n la escala educativa, ya que, a mayor edad y 

escolaridad, los ingresos que deja de percibir por continuar 

estudiando son mayores2 7 . Como se observa en el subcapitulo 

3. 5, las ganancias económicas del artesano en general, son muy 

26) Ibidem p26 
27) Ibidern p39 



FIGURA 11. Nivel de estudios de lo!> orte,ano!> por zonos en la ctudad de 
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bajas; por lo cual, la posjción social, en general también es 

bajo, estos dos factores influyen en el nivel de es\.:.udios del 

artesano en la ciudad de Tequisquiapan (cuadro 10). 

cuadro 10. Factores que influyen en el nivel de estudios del 
artesano en la ciudad de Tequisquiapan, Qro. 

Posición Tipo de artesanía que Excedente Nivel de estudios 
social elaboru el artesa.no Económico Analfabetas PT 

(semana $) ( % ) (%) 

Muebles de bastón y 170,000 12.5 50 
rattán 

A entre 
Lapidaria 50,000 a 260,000 o 45 

Fibras vegetales de entre 
vara y mimbre 42,000 a 64,000 40.8 33.5 

B 
Tejido de hilo 55 10 

Simbología 
A Posición social media 
B Posición social baja 
PT Primaria terminada 

No se tienen datos 

Fuente: Manejo de la inforn1ación de campo, rt:!alizada por la 
autora. 
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En regiones en las cuales predomina una economía de 

subsistencia, o en aquellas con mercados de traba ju débil mente 

conformados 2n las cuales existen otros mcctlnismos de adscripción 

al trabajo, el cduc.:i.nU.o no tiene r.1ás u.ltcrnativas que lns de 

trabajar en la propiedad familiar o comunitaria (como es el caso 

de los artesanos en la ciudad de Tequisquiapan) en donde 

ejecutará el m.:.smo trabajo (caso de Tcqu isquiapan, 

artesanías) -percibirñ los mismos "ingresos"- con cualquier grado 

de escolaridad. 
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cuadro 11. laoo de OOra pir seio, edad proto:'dio, estado civil y nin!l de estudios de los art.csaoos de 11 ciudad de teq.tlsqtlapa.n. 

lll!lOdectrap::rsm f.'.!Jd?rott>dío tstadoCivil Hiimodehijos 
Feieninc\ P:w:ulino\ Fmnioo !tisculioo Casado Soltero V K5 protclio 

Zonas 

amiodelal!agdakna 'º 'º JB.5 " 
Barrio ~~ $~~ J:.:i'l J! 'l n.s " 
P.d".'~1,cm~'-' 71 2~ ll " 
Teq"JisqJiapan JI l9 'º ¡¡ 

ColonialilpoiKJtros 18 •l u u 

ColoniaSantafé '' IO ll ll 

V Viudos 
l!S ~~dres solteras 

!'.iente;irailajadecll¡:om.liza1,p::irlaa'1tora. 

C'tladrol2.liveldeestudiosdelosartesarnsdclaciOOaddelaJUisquiapan. 

Priaaria 
Zrr.as ~.r.alfilictas\ h~sta Tercero\ 

Barriodela!taqb.lena ]0,4 

Barrio de S~n Juu JI 

RaciernhCrande 37.5 

Tequisq-Jia}>Jn " 
Coloni¿Lópc2Matcos 12.5 

Colonia Santa re' 

' No se tienen ~3tos 
F'uente:Trabajodem.p:i,realinOOrxirlaautora. 

lO 

ll 

17.5 

lB 

ll 

tm.ir..ada\ 

u 

ll 

12.~ 

10 

10 l• J.) 

Bl 10 7.7 

100 

BS 11 

JI l9 

70 11 15 2.J 

Securrlariate~inada\ rstudianunacmera\ 

J.l J.) 

12.5 

1' 

12.5 
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3.4 El artesano de lapidaria y de tejido de hilo. 

Las artesaniar; de labrado de piedras y tejido de hilo, 

presentan una gran diferenciación en cuanto al artesano que se 

dedica a ellas. En lapidaria sólo hay productores y en el tejido 

de hilo sólo hay tejedoras. Estos artesanos cuentan con 

características especiales, principalr.wnte en la mano de obra por.· 

sexo y nivel de estudios. 

3.4.1 Artesanías de tejido de hilo. 

A través del manejo de información obtenida en campo puede 

afirmarse que la mano de obra es 100% femenina en edad adulta, la 

mayoría de las artesanas son casadas, aunque también se 

encuentran viudas y madres solteras, la edad promedio de las 

mujeres artesanas es de 42 años, s~ induce la presencia de niños 

y jóvenes (en promedio 4 personas dependen d<? lüs artesanas) que 

requieren de estudios y articulas de primera necesidad, por lo 

cual se incrementan los gastos de la ramilla; así, las mujeres 

dedican al tejido de hilo y aportan recursos económicos, pero 

llevan el peso económico del hogar. En cuanto al nivel de 

estudios, más del 50% de artesanas son analfabetas y, muy pocas 

terminaron la primaria, lo que indicaría la dificultad para 

conseguir trabajo y tener que elaborar tejidos de hilo por su 

cuenta que les proporcionen algunos ingresos económicos, pero 

están expuestas a sufrir engaños de pagu de los compradores de 

sus artesanías (figura 12). 
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Figura 12. Mano de obra por edad y sexo, estado civil y nivel de 
estudios de las artesanas dcdjcadas al tejido de hilo. 
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Terminaron la primaria 
Terminan secundaria 
Estudian una carrera 

Fuente: Resultado del trabajo de campo, realizado por la autora. 
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J .. 4.2 Artesanías de lapidaria. 

En lo que se refiere a la artesania de lapidaria2B, el mayor 

porcentaje de la mano de obra es masculina, dedican 

principalmente al pulido de piedras, elaboración de aretes, 

anlllos y otros tipos de ornamentos; las mujeres, cuando las hay, 

se limitan a ofrecer la mercancía en el tianguis artesanal y en 

pequeños puestos ubicados en las principales calles de 

Tequisquiapan; por otro lado, hombres y mujeres son adultos y en 

su mayoría casados, por lo cual, deduce la presencia de 

personas que no ñportan recursos económicos al hogar 

(aproximadamente 5 personus promedio por familia). El nivel de 

estudios que presentan los artesanos de lapidaria es el mayor en 

comparación de aquellos que se dedican a elaborar artesan1as, ya 

sean de vara-mimbre, bastón o tejidos de hilo, el Sü'S terminaron 

la secundaria y algunos estudiaron una carreru técnica; cabe 

señalar que ningún artesano dedicado a la lapidaria radica en la 

zona de estudio, sino en San Juan del Rio,Qro. (figura 13). 

28) Lapidaria es el arte de labrar piedras preciosas. 
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Figura 13. Mano de obra por edad y sexo, estado civil y nivel de 
estudios de los artesanos de lapidaria. 

"-••o d• obr•por 
•t•O J f<ltd P•D"'fd!D 

Simbología 

1' , 

Mano de obra por edad y sexo 

M 
F 

NUmero inclinado 

Estado Civil 

e 
s 
o 

Nivel da estudios 

3 
4 
5 

Masculino 
Femenino 
Edad promedio 

Cnsacto 
Sol Lera 
otro 

No cuentan con cstuóio 
Terminaron tercero de 
primaria 
Terminaron la primaria 
Terminaron secundaria 
Estudian una carrera 

Fuente: Resultado del trabajo de campo, realizado por la autora. 
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3.5 Jornadas de Trabajo. 

Los artesanos que se dedican al trabajo de la vara, mimbre, 

bastón y rattán muestran una divergencia entre si, 

de trabajo a la semana y horas de labor al dia, sí 

la jornada 

observa la 

figura 14, distinguen las diferencias de jorn~da en cada zona 

que comprende la ciudnd de Tequisquiapan; ahora bien, las zonas 

con menos di as y horas a la semana de traba jo son Hacienda 

Grande, Tcquisquiapan y la colonia Santa Fé; pero veamos, 

Hacienda Grande no tiene una historia artesanal sino más bien 

agr!cola, por ello la actividad ar~esanal no presenta importancia 

en la zona, pues laboran aproximadamente de cinco a seis horas 

dlarias de lunes a sábado y, los domingos preparan el material 

para la semana siguiente, es la zona que prcsnnta 

excedentes económicos (cuadro 13); tómese en cuenta que el 100% 

de la mano de obra son car;ados y que el mayor porcentaje son 

mujeres adultas; los varones artesanos son jóvenes que por lñs 

pocas ganancias económicas se ven en la nec~sidad de alternar la 

actividad artesanal con otra actividad. 

La zona de Tequisquiapan presenta una jornada de trabajo a 

la semana de martes a viernes, laboran de seis a siete horas al 

dia; el lunes preparan el material; y los sábados y dar.tinges 

descansan. En esta zona hay artesanos adultos, donde las 

ganancias económicas que deja la artesanía son las más bajas que 

existen en el lugar de estudio, por lo cual, los artesanos se 

dedicun a otras actividades, hay comerciantes (este lugar es la 

zona comercial de la ciudad de Tequisquiapan), empleados y 



FIGURA 14, JORNADA DE TRABAJO A LA SEMANA Y HORAS LABORAB'..ES AL DIA. 

~. S/l.NTA FE 

"'-ltii'.>.UEl'tA 

SAN JUAN 

SIMBOLOGIA 

,;.:.,.EP:: C!.: l+~~ :-:<::~!.S (_" l.N D!A .. Aao";.Sí..f. 

('">, 
u MENOS CE !1 HRS. 

A DE ~ A 6 HRS V 
~ OE6A7HRS 

0 OE 7 A BHRS. 

o MAS OE 8 HRS 

o PREPARAN MATERIAL. 

o NO TRABAJAN 

L 2 LUNES 
M=MARTES 
Ml:MIERCOLES 
J: JUEVES 
v~ VIERNES. 
S=SABAOO 
O=OOMINCO 

ELABORO. TERESA E. !i!ARTINEZ 

-U 
j\ 



76 

trabadores de intendencia, entre otros, ó, simplemente, las amas 

de casél toman el trabajo artesanal como una labor secundaria y 

asi ayudan al gasto familiar. 

La zona que representa menos tiempo invertido en la 

artesanía, es la colonia santa Fé, ya que los artesanos de este 

lugar la practican solamente en la temporada de mayor venta, de 

septiembre a fcbroro, en esta época trabajan entre cinco y ocho 

horas diarias a¡.Jroximadamente, mientras en los meses de mar;i:o a 

septiembre cambian de actividad; así, los exccdcntcw ccunómicor; 

varü.1n entre $60,000 a $280,000 29 a la semana. I.n poblac1dn jóvcn 

no se dccl ica a 1 a ilrtcsan !a, emplea diven;o~; lugaro::; ele 

Tequisquiapan y San Juan del Rio,Qro., e~•t<! Ultimo varios 

jóvenes se ocupan en las inQustrias. 

Las zonas donde dedican mnyor t 1 nrnpo ;1 l .i act i v l dild 

artesanal son: la colonia López HatooG y, Ion b;?ri·im• <h! ~lan ,luan 

y de la Magdalena. La colonia Lópc;.'. Milb~o:; cut?llta con 

características muy especificas, como se recordnr·1) i>t: unn ;:ona 

que sobresale por el trabajo de muoblcu do IJ11:;tJn1 1 la mn11u el<> 

obra es masculina; los artesa non cuentan con un hornr· Jo m/lr; o 

menos fijo, es decir, que trabajan ocho horaH diar-iaH c!P 1111111·. 11 

sábado y descasan únicamente los domi ngot;, w;loz-> ¡u·t.1.'!Hl!LoP non 

los que tienen mayores excedentes económico~; {cuadro l .1 1 , 1'01· 

último, mencionaremos los barrios de San Juan y d<? la Maqt1al1•11;1, 

ambos con una trayectoria histórica artesanal. En lon ba1-rlon 1 

por lo general se practica únicamente la actividnd 11rtrn1un11l 1 lltJ 

cuentan con ningún otro empleo, pues la mayoría do Ion qw• 

dedican a la actividad son adultos con nivel do <111tudi(Jfl 

29) Datos 
de 1989 

obtenidos de las encuestas realizadas on aqont:.o 
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elemental, por ello, les es difícil encontrar un trabajo, de tc:1l 

manera que subsisten económicamente da la labor artesanal: por 

otro lado, en ambos lugares preparan el mnterial los íinus de 

semana y elaboran las artesanias aproximadamente de 7 a B horas 

al día (figura 14 y cuadro 13). 

La jornada de traba jo de los artesanos de L1pidar ia es de 

lunes a viernes, ocho horas al dia, están dedicados a pulir 

piedras, decorarlas y adicjonar elementos para confeccionar 

aretes, pulseras, gargan~illas así como otros objetos de ornato y 

bisutería; el fin de semana dedican aproximadamente ocho horas a 

la comercilización de sus trabajos. Los r?xccdentes económicos 

varían de acuerdo al ciclo de ventas en el año, como también los 

fines de semana donde ld compra-venta es mayor (cuadro 13). 

Las tejedoras de hilo trab&Jan entre cuatro y seis horas al 

d!a de lunes a .riernes, se dedican a la comercialización del 

producto los viernes entre las cinco y siete de la tarde y, los 

fines de semana ocho horas al día. Los excedentes económicos 

varían de acuerdo al ciclo de ventas anual y semanal (cuadro 13). 
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Cuadro 13. Excendentes Económicos de los artesanoc. en 
la ciudad de Tcquisquiapan,Qro. 

Lugar 

Barrio de la Magdalena 

Barrio de San . .Juan 

Hacienda Grande 

Tl3q .. isqui3.pan 

Col. López Mateas 

Col. Snnta Fé 

artesanos de lapidaria 

artesanas de tejido 
de hilo 

Excede~tes Económicos 
semana día 

($) ($) 

50,000 

64,000 

31,500 

42,000 

170,000 

varia entre los 
60,000 y 

280,000 

varía entre los 
50,000 y 

260,000 

7,142.85 

9,142.85 

4,500 

6,0úO 

24,285 

var !a de acuerdo al ciclo de ventas 
semanal y anual 

Fuente: Resultado del trabajo de campo, realizado por la autor~. 

-Datos obtenidos de las encuestas realizadas en agosta de 1989 
-SRlario mirnino general promedio de los Estados Unidos Mexicanos 
en julio y agosto de 1989 $8,306.03 
-Para fin es de este traba jo, el excedente económico, es el 
dinero que les queda a los artesanos al res·_ar el capital que 
invirtieron en materia prima. 
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3.6 Problemas que enfrenta el artesano. 

ESTA TESIS 
s,~un DE LA 

Hn ~rnE 
BIBLIOTECA 

Los artesanos se enfrentan a una serie de obstaculos: a) 

precios bajos de su mercancia, b) !'alta de capital y e) materia 

prima. 

Ln primer lugar debe mencionarse el mal pago por parte de 

los compradores ya sean turistas, intermediarios o atajadores. P.s 

difícil para el trabajador de artesanías de fibras vegetales 

(principalmente vara) reponer el capital que invirtió en la 

materia prima y, mucho más complicado será obtener un mínimo 

excedente económico, para sobrevivir. 

El artesano siempre encuentra divergencias en la compra-

venta de las artesanías y producción de la materia prima de vara. 

Entre marzo y septiembre los árboles de sauce y sabi;io cuentan 

con gran cantidad de varas CG fácil extracción, se consiguen en 

el mercado a precios razonables, pero en esta época casi no hay 

ventas; por lo tanto, los artesanos no poseen suficiente capital 

para comprar más material; mientras que, de septiembre a febrero 

la materia prima es difícil de cons~guir ya que-las ramas del 

sauce o sabino se pegan unas a otras y se complica su extracción: 

empero, en esta temporada aumenta la demanda de la artesanía, de 

mane::-a quC? los trabajadores compran el material a precios 

elevados y no aprovechan el 100% del material, debido a la mala 

resisten:::ia y nudos que contienen las ramas. 

F~~nte a estas situaciones, algunos artesanos, a través del 

tiempo, se percataron de la necesidad de formar una unión de 

artesanos que surgió en 1973, se integró con veinte socioo entre 

ellos se encontraban: Pablo Acosta, Daniel Acostn, Cruz Acosta, 

Miguel Sé"ntos, Lorenzo Hernández, Ricardo Hernández, José 
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Hernández, Pedro Valencia, Abe! Mendoza, Agustín Mendo7.a, J.azñro 

Olvera, Siro Cruz, Antonio Mejja, Francisco Cruz, Concepción Cruz 

Y Francisco Rivera. La unión o cooperativa se organizó debido al 

alza de precios de la materia prima, decremento de producción de 

la materia prima de vara en ciertos meses del año y a la falta de 

remuneración económica adeccada da los trabajos artesanales. 

En primer lugar, se organizaron para comprar material de vara, 

adquirieron cinco toneladas aproximadamente, de este modo pagaron 

el material a un precio de mayoreo. Este material alcanzó para 

todo un año, además no se veian sometidos al cambio de precios ni 

a la carencia del material; por lo tanto, tenian un poco más de 

excedentes económicos. Con el pasar de algunos años tuvieron las 

ganancias económicas suficientes para comprar una casú ubicada en 

1a calle Niños Heroes (centro de Tequisquiapan), en ".lande vondían 

los trabajos artesanales, asimismo se hicieron de un vehículo 

para surtir a sus clientes; empero, surgieron dificultades, ya 

que algunos clientes empezaron a comprar las artesanías u varios 

socios y no a la cooperativa, así, empezaron a surgir diferencian 

dentro de la misma asociación y quedaron los que tenían menos 

ganancias económicas; de tal manera, que no se podí:m sostener 

los gastos de la cooperativa y d~spués de diez años de creada se 

deshizo la organización. 

En la actualidad no existe unión o cooperativa de artesanos, 

debido a la desorganización y competencia; únicamente se 

encuentran en los talleres de bastón pequeños grupos de artesanos 

(entre cinco y quince trabajadores organizados) dedicados en 

elaborar muebles de bastón y rattán, que comprende: cortar 
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madera, pegar adornos, amarrar las diferentes piezas y otras 

actividades. 

Cabe mencionar, que er. la ciudad de Tequisquiapan, el 29% de 

los artesanos tiene una economia mixta, es decir, mezclan su 

trabajo con otros empleos, como: peón de albañil, dP.pendientes de 

comercios, cama:.-~ras, cocineras entre otros trabajos. En segundo 

lugar se tiene la economía particular donde los artesanos 

dependen solamente de su trabajo artesanal; asi, al 71% de los 

trabajadores de artesanías se deUican únicamente a esa actividad; 

de tal manera que están cxp\testos al mal pago de los 

intermediarios y en si del comprador. 

3.7 Efecto~ de los bajos excedentes econócicos en los nivelcr; de 
bienestar de los artesanos. 

La marginación de una población depende del grado da 

satisfacción de mínimos de bienestar en materia de alimentación, 

educación, salud y vivienda. El municipio de Tequisquiapan tiene 

lma marginación baja30 ; sin embargo, se observa en la ciudad de 

Tequisquiapan a nivel zona y actividad (caso de la actividad 

artesanal) el grado de marginación es al ta puesto que los 

artesanos no cuentan con los recursos económicos suficientes 

para: 1) buena alimentación, 2) mejorar su vivienda, 3) educación 

y 4) no cuentan con medicina social como ISSSTE o !MSS. 

Entre los efectos más sobresalientes se t1ene la 

desnutrición, ya que la mayor in de los artesanos se dedican 

únicamente a esta labor; d~ tal m;:;inera que no cuentan con los 

recursos económicos suficiúntcs pnra una buena alimentación y 

mucho menos con capital para mejorar la calidad de vida, por 

JO) COPL>.MA.R. Necesidadec esenciales en México. Torno 5. p.82 
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ejemplo, la falta de recursos les impide ampliar sus casas, por 

ello, existe un alto indice de hacinamiento, la zona donde es más 

notorio el fenómeno es el barrio de San Juan, en promedio cuentan 

con dos cuartos donde viven seis personas (cuadro 14). 

cuadro 14. Número de cuartos promedio y número de personas 
promedio en la ciudad de Tcquisquiapan. 

Zonas 

Barrio Magdalena 
Barrio de San Jua11 
Hacienda Grande 
Tequisquipan 
Colonia Lópcz Mateas 
Colonia Santa Fé 

Cuartos promedio 

2.a 
2 
2.5 
J.5 
J 
1 

Personas promedio 

5 
6 
4 
4 
6 
3.3 

Fuente: Resultado de campo, l~ealizado por la autora. 

Los artesanos que se dedican a tejer la vara y el mimbre 

padecen de enfermedades profesionales en las articulaciones de 

las manos, porque las ramas de vara o mimbre deben estar en una 

tina con agua para que se ablanden y poder tejerlas, de o't.ra 

manera se romperían; los artesanos al tejer se calientan las 

articulaciones de las manos y al sacnr lns ramas de la tina las 

humedecen en el agua donde están las romas, esto provoca 

afecciones reumáticas en las articulaciones de las manos, también 

padecen dolores de espalda y enfermedades de los ojos; en 
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especial, los tequisquiapeños de mayor edad padecen de este mal, 

y no tienen acceso a la medicina social. 

El nivel de estudios de la mayoría de los artesanos en la 

ciudad de Tequisquiapan, es elemental, ;i.lgunos no llegan a 

concluirla y otros son analfabetas; la falta de estudios conlleva 

a los artesanos a continuar con la misma actividad y a someterse 

a los precios que ofrecen sus compradores. 

Por tlltirno, los artesanos que trabajan con material de 

fibras vegetales carecen de rocreación, entre scm¿:,na esttin 

dedicados a comprar materia pritaa, elaborar las artesanías y 

comercializar el producto, los fines d':! semana 

preparar el material; las pocas distracciones 

di:::dican a 

"los 

quehaceres del hogar31n, ver televisión (los que tienen), las 

reuniones re! igiosas (principalmente cató! i cos) y paseos por la 

plaza centra 1. 

Jl) Lo mencjonan casi todos lus artesanos entrevistados 
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IV. E L e o M E R e I o n E I. A A R T E s A N I A 

El comercio de la a~tesanía se lleva a cabo fundamentalmente 

en cuatro formas: 1) por el productor, ya sea que tenga un local 

particular, un locdl en el rncr~ado de artesanías, un local en el 

tianguis Alfredo V. Ronfil o bien, que ofrezca su producto a 

productores, intormediarios o atajadores; 2) por el intermediario 

que cuenta con local 3) por el intermediario que cuenta con 

vehículo y 4) por el atajador. 

4.1 El Comercio por el productor. 

Ya a principios de este siglo los artesanos empezaban a 

vencier mercancía fuera de Tcquisquiapan; viajaban a pie 

cargando sus artesanías en la espalda, tardaban dos días en 

llegar a Qucrétaro, tres en arribar a Pcñamiller y ocho en llegar 

al Distrito Federal. Los artesanos que tcnian más recursos 

ecnnómicos pagaban de dos a cuatro peones y los cargaban de 

cestos grandes llenos de artesanias, así cargados se dirigían a 

diferentes pueblos de los estados de Querótaro, Guanajuato, San 

Luis Potosi, Horelos y México ofreciendo los trabajos 

artesanules. La movilidad de la producción aumentó al usar como 

transporte al ferrocarril; en 1901 la estación "Bernal" situada a 

soló tres kilómetros de Tequisquiapan, empieza 3 funcionar, y es 

entre los años de 1925 y 1945 cuando se incrementa el movimiento 

de las artesanias; así, los artesanos y sus mercancías pudieron 

dirigirse hacia diferentes lugares de la República Mexicana y del 
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extranjero como: Guadalajara,Jal; San Nicolds,Qro; Huichnpan,Hgo; 

Escobedo,Gto; Distrito Federal y Laredo,Texas. 

Conforme fue pasando el tiempo los artesanos utilizaron 

otros medios para transportar sus trabajos, camiones de pasajeros 

(flecha amarilla, flecha roja) y camionetas de carga; pero a 

pesar de ello, el tren sigue transladar:do objetos art:.esanales, 

sobre todo los de tamaño grande así corno materia prima de raíz y 

bastón entre otros materiales {fotografías de la 5 a la 7). 

Fotografia 5. Arribo del tren a ]a Estación de Ferrocarril 
11 8ernal 11 • A la derecha urtesanias que scrcin transportadas a la 
Ciudad de México. 
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-- .. ~:::·· 

Fotografía 6. Descargando del tren materia prima "raíz" 
"bastónº, procedente di: Bordo Blanco, Qro. 

Fotografía 7. Carga de artesanías al tren que va rumbo a la 
Ciudad de México. 
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Por las carreteras que convergen en la ciudad de 

Tequisquiapan empezaron a fluir autobuses que los artesanos 

usaban para llevar sus artesanías a pueblos y ciudades de los 

estados circundantes al estddo de Querétaro. Sin embargo, la 

mayoría de los artesanos se percataron que las pocas ganancias 

que obtenían por manufactura y ventas se gastaban en el pasaje y 

en el consumo Je alimentos qu0 hacían lus poLl u<los vis i tuU.os. 

Paul Claval (Geografi~ Económica 1980, p22) menciona, que para la 

movilidad de los bienes se necesita un equipo especial, una 

infraestructura y gasto de energía para asegurar su 

transporte, aparece entonces la distancia como obstáculo y los 

costos que ocasion"l aumcntun con el alejamiento del lugar de 

entrega; el desplazamiento de las personas ocasionu costos de dos 

tipos: tiempo y gasto; el primero se refiere al tiemp::i que el 

individuo renuncia para realizar tareas productivas y deja de 

obtener un beneficio; ahora bien, si el viajero utiliza 

transporte privado, añade a este gasto la amortización del 

vehículo y los gasLos que conllcvu la funcionalidad del aparato. 

En el lugar de estudio, la mayoría de los artesanos no cue;1tan 

con transporte particular, al incrementarse sus gastos con los 

viajes realizados a pueblos y ciudades, y no obtener ganancias 

suficientes, optan por ofrecer los productos a los turistas que 

visitan la ciudad de Tequisquiapan, puesto que a partir de 1960 

se acrecentó esta actividad en el lugar. si bien, es cierto que 

gracias al desarrollo del turismo se lleva cabo la 

comercialización de artesanías en la ciudad de Tequisquiapan, 

aquella es fluctuante, ya que no todo el año se recibe la misma 
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cantidad de turistas; le llamaremos a los cambios que sufre el 

comercio por la fluctuación del cnraprador: ciclo comercial anual 

y dentro de éste, el comercio semanal es el más fuerte. 

Este ciclo se refiere al aumento y decremento de las ventas de 

los bienes de ca pi tal 32 en un año; como ya se ha visto, entre 

septiembre y febrero se observa la mayor compra de las artesanias 

por parte de los turistas: dfus patrios, días de muertos, los 

últimos di.us del año (posadas, navidad y año nuevo), día de 

reyes y dia de San Valentin; en este Ultimo se acrecentan las 

ventas de las artesanías. Entre marzo y septiembre la 

comercialización de la jarcieria disminuye, a pesar que se 

atraviesan los días de asueto de semana santa y vacaciones de 

verano, además entre estas fechas se efectúa la Ferid del Queso y 

Vino. Ni el comercio ni la producción de la artesanía de vara son 

homogéneos en el transcurso de un año, debe recordarse que la 

producción de la artesanía de vara es varl able, porque la 

extracción de la materia prima (como se mencionó en el capitulo 

anterior) tiene un ciclo anual; por lo cual, provoca una 

fluctuación también anual la producción artesanal 

principalmente de vara, pero en sentido contrario al comercio; 

esto es, en época de mayor producción existe menor 

comercialización y, en periodo de mayor comercialización, se 

advierte menor producción; esto conlleva a una serie de 

reacciones en el artesano. 

En primer lugar, como se ha venido mencionando, la mayoría de los 

artesanos no cuenta con los medios suficientes para ofrecer sus 

trabajos directa.i-:iente al usuario; es de~ir, un local o bien 

32) Bienes de capital. provienen de unidades de producción 
corno fábricas, talleres o bien hogares como las artesanías,re-
muneran quienes participan en su elabor~clón. 
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transporte para trasladar las artesanías fuera de Tequisquiapan; 

además, en la temporada de mayor prod•1cción las ventas son bajas; 

por lo tanto, ofrecen sus trabajos a cuatro tipos de compradores: 

1) los artesanos que cuentan con local particular, loca) en el 

mercado de artesanías o en el tianguis artcsilnal, 2) los 

intermediarios que cuentan con local en las calles principales 

de Tequisquiapan, 3) los intermediarios que cuenLan con vehiculos 

para sacür lu pr--:.-:!ucción a atroz lugurcs de 1.:1 Rcpúbl ic:i. Mcxicnn.:i. 

y 4) los atajadores que compran la mercancía la guardan por un 

tiempo y posteriormente la venden a un precio mayor. 

En segundo lugar, se observa fluctuación anual en la 

economia del artesano, sin duda alguna los que enfrentan mayores 

problemas económicos los que trabajnn directamente dando 

forma al producto; los artesanos se asemejan aquellos 

agricultores de Oaxaca o Guerrero que preparan la tierra para 

sembrar, la cuidan de plagas para que las plantas crezcan 

fuertes, sanas 'J por ül timo cosechan, pero a pesar de su gran 

labor son los que menos excedentes económicos perciben; como 

puede observar manifiestan ciertas similitudes el agricultor y el 

artesano; luego, el agricultor espera un buen año de lluvias; el 

artesano espera un buen año de producción de materia prima y un 

buen año de comercio; el agricultor prepara la tierra para 

sembrar; el artesano prepara la materia prima para poder tejer y 

ambos ofrecen el producto a intermediarios. 

La fluctuación anual de la economía del artesano en 

la ciudad de Tequisquiapan se manifiesta como resultado del ciclo 
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turístico, ciclo d~ producción de materia prima y ciclo comercial 

anual (figura 15). 

Fiqura 15. Aspectos que provocan la fluctuación anual de la 
economía del artesano. 

ciclo de producción ciclo comercial Ciclo turístico 
<----

de materia prima (vara) anual 

Fluctuación anual de la 

economía del artesano 

Fuente: Información recabada por la autora. 

Como se puedP. observar en la figura 15, el ci e] o de 

producción de materia prima interviene directamente en el ciclo 

comercial anual, puesto que la matcL·ia prima de vara es 

fluctuante en un año, así también interviene el ciclo turístico 

en el ciclo comcrci~l y ambos provocan oscilación en la economía 

del artesano. 

El ciclo comercidl semanal se constituye inicalmcnte por el 

turismo de fin de semana, que llega generalmente a partir del 

viernes por la tar·dc a sábado y desalojan la ciudad en el 

transcurso del domingo; Euros in carrascal ( 1976, p44) menciona 

que el turismo que llega a la ciudad de Tequisquiapan es nacional 

de clase media. 
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Ahora bien, como el turismo llega <"!n fin de semdna, se 

percibe un gran movimiento en los comercios y sobre todo en el 

tianguis de artesanías que venden solamente los viernes por la 

tarde, sáC3dos y domingos, aquí se ubican única y exclusivamente 

artesanos, trabajan vara, mimbre y muebles de baGtón como 

jugueteros, tocodot·cs, 1 i hr0ros y hnsta lámparas. F.l tianguis que 

recibe el nombre> 11 /\lfrcdo V. Bonfil", fue inaugurado en el año de 

1984 y está constituido con 57 locales de los cuales 54 venden 

artesanias de fibras vcgetules, bastón y rattán, mientras do~ 

locales venden adornos de lann y un local ofrece loza de barro, 

los precios no son muy altos ya que el comercio es del.. productor 

al comprnrlor y ln renta de piso es de $10, 000 33 a la semana 

(fotografías By q). 

Fotografin B. Tianguis artcs<!nal 11 /\lfrcdo V. Bonfil". 
camioneta a lR izquicrdn donde llegan intcnnediari os a comprar 
por mayoreo. Niño ofreciendo canastos. 

33) Precio vigente en nbril de 1990. 



92 

Fotograf!u 9. 'l'ianguis artesanal "Alfredo v. Bon(il". 
Sábado mediodía. Gran movimiento comercial. 
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A pesar de que existe el t.i.angu is formado por artesanos, sin 

duda alguna es la minoria la que cuenta con un pequeño lugar; la 

mayoría cuenta con ni.nyún medio para mostrar sus trabajos; por 

lo cual ven en la necesidad de ofrecer y vender sus productos 

a los intermediarios en el lugar denominado 11 crucero 11 donde, por 

cierto, llegan todas las noches r.ntrc ci neo y di cz canionctns 

entre 19:00 y 22:00 hrs. a regatear y mal pagar las nrtPsanfas. 

(fotografías de la 10 a la 15, figura 17). 

Fotografía 10. Crucero. Lugar donde llegan los 
intermediarios a comprar artesanías, generalmente venden scnoras 
acompañas por niños. 
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Fotogru.f iu. 11. Crucero. Camionctu de lntci.-mcdlor los 
nbasteciéndose de mercancía. Señoras y niñas formadas para 
ofrecer sus trabajos artesanales. 

Fotografía 12. Crucero. Señoras que salen a ofrecer sus 
artesanías a intermediarios y atajadores. 
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Foto~rR(1a !J. crurcro. ArtnH•nos 4uc ~u~ntRn con local en 
el ti<1nquis y adem.:i.s ofrecen y compr<Jn ai-tesani.a!_;. 

Fotografia 14. 
intermediarios. 

crucero. Niña ofreciendo artesanias a los 
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Fotografía 15. Señora y n~ña salen a ofrecer c3nast~s al 
Crucero (10:00 pm) 



97 

4.2 El comercio por intermediarios y atajadores~ 

La comercialización de artesanías por medio de 

intermediarios surgió en la ciuda~ de Tequisquiapan a partir de 

1960, cuando tuvieron lugar varios acontecimientos que 

conllevaron a una comercialización mayor en el lugar: la 

actividad artesanal a partir de 1965 fue de gran importancia para 

los tequisquiapeños y podríamos decir su 1.lnica fuente de 

ingresos; el turismo, empi~za a acrecentarse a partir de 1960 por 

la atracción de los n.anantiales de aguas termales y las 

artesanías; el centro de Tequisquiapan desde el siglo pasado ha 

sido una zona comercial, Don Her611 Valencia, originario del 

lugar, asegura que 11 Tequisquiapan si~mpre ha sido la zona 

comercial de todo el pueblo, en el siglo paswdo, los del barrio 

de la Magdalena y el bar~io de San Juan hacíamos nuestras compras 

en Santa María de la Asunción o Tequisquiapan11 • Si bien es 

cierto, que la zona centro de Tequisquiapan ha tenido la 

caracteristica de ser comercial, cuando surgió lfl artesanía el 

comercio cobró mayor impulso. A partir de 1960, en la zona 

co111ercial de la ciudad de Tequiquiapan, nuevos avecindados en el 

lugar muestran interés en el comercio de las artesanías, 

adquieren las propiedades que circundan la plaza y las calles 

adyacente:; al centro para acondicionar locales de exhibición y 

venta de artesanías. 

En la actualidad lon que se dE::dican al C"Jmercio de las 

artesanías sin ser artesanos son: los intermediarios que poseen 

local, los atajadores que cuentan con almacén y los 



98 

intermediarios que tienen transporte o por algún medio pueden 

conseguirlo. 

En la zona de Tequisquiapan existen aproximadamente 34 

locales, de los cuales 29 pertenC:!ccn a intermediarios que no 

traba jan ortesanias, pero que la compran a los artesanos y se 

dedican a su venta (85.J't). se uLicun en 1as calles principales 

ce~canas a la plaza: Morelos, Independencia 1 'Pla~a Principal'', y 

5 de Mayo. Lo:::; J•l luc<.11es cul:!nt<1n con urtesaniut-~ de diversos 

(0~) 0t1~c011 un1cdm1~ncc muebles de 

bastón y cattán, mientras 31 (91~~) vondcn ar.tes;;;inid'.~ de~ vara, 

mimbre, muebles de bastón y artesanias extranjeras (fotografías 

16, 17 y 18). 

· ... ;,'·' 

Fotografia 16. Local "La Mariposa". Establecimiento de 
muebles de rattán y minbre más importante de Tequisquiupan. 
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Fotografii.l 17. Local "La Mariposa". Al fondo se observa 
cabecera de mimbre y b11ros, enmcdio sala de mimbre. 

Fotografia lB. Anexo del local "La Mariposa". Sala de 
rattán. A la extrema derecha 1;c exhibe una silla de mimbre. 
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En algunas ocasiones no se pueden separar las etapas del 

comercio, pues sabernos de antemano que todas se encuentran 

intimamente ligadas y resulta imposible separarlas. Cabe recordar 

que el comercio de la artesanía siempre ha sufrido cambios, y la 

ciudad de Tequisquiapan no es la ex~epción, primeramente la 

operación de (;Ompra-venta se llevaba a cabo por los propios 

artesanos, se realizaba directarnente entre el artesano y el 

usuario, después, gente ajena a la actividad manual artesanal, 

empezó d comprar artesanías y a venderlas a los turistas que 

visitaban la ciudad; como a los artesanos ya no se les permitía 

V-:!nder en cualquier lugar, se vieron en la necesidad de vender 

sus productos a aquellos que contaban con un local, los cuales 

pagan las urtesanías a prec1 os muy bajos; mientras, el los 

duplican o triplican el capital que invier~en en cada artcsanfa, 

los artesanos obtenían sólo una ganancia rnfnima; as!, poco a 

poco, se van marcando las diferencias sociales y económicas entre 

el artesano y el interrnediari~. En el año de 1984 el gobierno dió 

ciertas facilidades a algunos artesanos para exponer sus 

artesanías, es cuando se forma el tianguic artesanal "Alfredo v. 

Bonfil 11 ; donde los precios de las artesanías son más bajos ya que 

no hay intermediarios, pero entonces lque sucede con los 

intermediarios? bueno, aquf es donde surge el problema mayor. Los 

intermediarios al ver bajar rápidamente sus ventas y perder 

clientes optaron por cambiar productos, remplazando las 

artesanfns autóctonas por "artesanías de irnportación 11 (cuadro 15). 

En la actualidad algunos de los intermediarios dedicados a 

la venta de artesanías, que cuentan con local en la zona de 

Tequisquiapan, no atienden directamente al concumidor, son los 
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familiares los que despa~han, o bien, contratan a empleados para 

que se encargen del puesto, el 56% de los intermediarios que 

tienen local contratan a dependientes, pero la mayoría de los 

empleados no alcanza el pago mínimo con ocho horas al di;. de 

trabajo laborando los siete dias de lo semana (a veces descansan 

un día). Existen difcrcnr,ia~ entre los intcrrncdiQrios que cucnt~n 

con loca 1, estas desigualdades se refieren a: si poseen 

transporte, personal ocup"' ···.}, salario de los empleados, tipo de 

artesanía en venta y lugares a donde es llevada la artesanía 

(cuadro 15). 



Cudrc IS. Courdos de i11t!C1ediarios. IAc1ln tD la ciodad d! Tequisqoi1pa11. 

lolllre del Tipo de uteun!u reaor.11 F1qi Cucnt1 ccn Lugnu ~u:ia don~e Cuactertstica~ 
tstablccititntc en unta ecup1d~ (Al tunsporte u lleva~a la utesanu cbserudu 

1.-luen uu,1!1!lre,bntdn 1 cuier.e- !lcnterrey;Ji.L.,ioluca: venta de flores 
(T) uteunias de ,.. ti 11er.,o.r. 

rro 

¡.·l!~ebles y di· 1ueLles ~e but6~ 1LrJila o.r. lfar~a~. :e~ rtoru arti!i-
e dos cial!s r tut:ien J~s rc~en 

en venta 

l.-L1hposición T1ta,1i1bre,1utbln 70 1 cnione- o~erétaro decorn:i6n de las arhn· 
debutón ta niu con llores, b1y Hn-

ta de silhs dt pUstico 
y de •~iiecos de udeu 

t.-sr.Antoclo nu,tl:!lre(cabtte· al~llih o.r. ,Quer~taro,san J11an baceligunsdeioiules 
Tu jo rndt1iatire:¡ dtllüi;Qro. tn1ilbreconopmosyen 
ITI uupijaros y paletas. 

Tiene talhr y contrata 
utesanos 

5.·Arteuniu nra,1ilbre[cuch- ~ cuionc- Vencrur,Tohca;!lh. pintan lu art~s1nJas de 
Ptblito ru dtuden,1ue • tu llérico,Qutrétuo colores p~stel, elaboran 

bltsstneil!os:re· fi;msdeaniules 
piceml 

6.·Artuan!u nr1,1ht:re 70 Ieuione- llhico,llonterrey;JL., decoran h~ utesanln con 
lllripon ta Cuadalajua:Jal.,Que- flore~ naturales, hay ven· 

retaro 1 S.L.P.,~-¡une•- tadercpaytenis 
lientes 

7.•lhripou 111tblndtbntón 70 Ienione- zaeatec1s,Chibohn,Ja· u 111ueblería 1.is lujosa 
ueblu den· yntUn 70 ta pón,E.E.U.tl. de fequhquhp1n 
tUny 1ilbre 

•los duda1ion101 que ath11du1 el loc1l /A)x$1CCO/uma 
tltlendutl lmlfnilimsdeldaeilo la) 1 ncu lu p1g1nco1oslón 
·no 11 tln.~ll ~atas (!J!!!Dtrteunos 
•D1to1obttnldcsen11node1m 

102 



C'Q1dro u. c;¡11.tü1.111ció11 

lotbre:dtl Tipo de utu1nhs Personal hq1 cuer,taccn Luqares t1ch d~r.de: cancttr1'ticas 
E:stabltd1itr.to tl\'H!\t! oc11p1do l!I Tunsporte ts llevada h artesanía obsundas 
----

!.-Lallucota un,1i1bre,1ubles tcnicne- Acap11lco:Cro.,llüico, adorninute.unias con 
debastói:yntun u Q11erttuo,s1n J11n del plantas arti(ichhs 

lfo;Oro. 

9,-cauVnie- v~r1,1{1ba,111tblts unde:nutesar.as de i1-,,, 
~~ ratt.in portatióndechinay 

Talnn 

lO,•Cllh C11i· vara,tilbtt nblben y venden artesa-
llenoPdtto nlndenn 
Su#22 

11 ... cauCaby nn,1hbre,111tblts lllBI icniont· QuerHaro,U1ica,C11pe- 1enden Uortt utifich-
debntó11 u cbe,S.L.P.,Veru:r111 lu 

12.-reuindeiy nu,1hbre,111tblu l cuione- a toda hRepllblica ti dueiio es arhsano de 
Perntoducua- de pino y butón " cerhica 
1htu cerhic1 

lJ.·Arteunhs 11n,1hbre,1uebles 10 nonece llhico,Aquascaliente~ 1tcden plantas utifich -
hChlqulta da bastón y ratun síhn los >.c¡¡pulco;cro.,Putbla, les u1 co111 bolsas de da-

ntennos C111dalaj1r1:jtl. 1Coli· 11 de cuero utifidal 
lhqan a 1a,Ver1cr11z,lllc!\cacá~ 
nnder 

H.·Artehnul 11u,1i1l:te,1~cbles 1 cnione- D.Y.,HHIOSlilo;Scn,, venden artesanhs de todos 
Alej1ndr0Uqal- delilbre u 11011.terrey11.L.,Có1ez t111ñosdesdeurouros 
detouro P1hcio:Cqo.,C~ld1l1ja· lllst1111ebles,1delisexhl· 

n:J1!.,llicho1cin,Toh1- ben np1tos,ceddca,quno-
c1:fte1.,P11ebl1 h,cnhetas y rcpa ded111 

•lo1duñossonlosq11e1ticndenelloc1l {Al 1$1000/HHDI 
t atienden d lo;d fnlll1resdel d11e60 (!)anees les paq1nco·1hien 
• nonthnen datos tfl sonartennas 
•Datos obtenidos enurzode 1991 

103 



tudrol5.eontb1aci6:1 

lo1budtl fipodtartmntu hrsonal Plqa cuenta con Lug1ushaciadonde caucterhticu 
t1tabhci1iento en venta Dt'lpldO !Al tu ns porte u llevada la uteunia ohservdu 

15.·Artnu:hs IQtblu dr bntan lcuinne· o.r.,ciud1dJ11iru,Chi11. thnen poc!s artesanías de 
ltrJhr.ll1j1n· 'UU ta liuadahj•ra:Jal. un,tienena h. Yenta cu1· 
droDqddt dros ~on nrco de ti1st6n 

u..caudel un,1iabre,1ueblu llOll!Cf o.r, ,cuin1juato,nie~o1 vendtn figuras de !ldattes 
ntu1no.11aq~1· de1iltire ¡itnlos c!~,cu1Majua;J!l., a1e1H de ce~tHhs d! fi· 
lua Leduu artesanos Ouru.qo,P:ontHrey;l.L. llpinu,n{co1obolsas, 

lltqllll cndrosdet1Mnyt11bi~n 
under bolsas de piel 

17.·hmdela nebln d~ pin¡¡ IDO 1lq11ih lhico,Querétaro,ll~i • unden 111e~les de pino 
!squh11 ch1p1n;Hqo. 

ta..Sin noabu un,aiabu,lltón 10 lcocht Sin Juan del Rlo,Qro., nnden uteuntu de hpor· 
DuhCdh Bldalgo,QuHHaro tldón(Taivan,Fillplnas y 
rnq¡¡u r.r.0.11. !.!.0.0.),1Stco1otop1de 

!.!.o.o. 

u ... 1:1 uud1 nn " lcnion1· 1icho1d11,J1lisco,D111· binuistido n nces con· 
hq11i1 " ta c1,t111tl1C11itierru; ucotivu 1 h rerfldel 

Cbis.,llonterrey;l.L., 11i:ig1r,g1nuon ondlplou 
11enosillo;Son.,11na • tn h rerh de Jaliseo,es· 
thn;sln.,L1 Pn;s.c.s. Unlnmitoseneldirec-

torlointlrn1cionaldeark 
tes!nias 

JD.·Artenniu nu,1i1bre,1~eblts ICO lcuione· C.f. ,San J111n ~el Pio: vend,n j~guetes por te1pc· 
tIAnd1dor debastón,arteu· ta Qro. ndu,a~ñecos de teh, ar· 

niu deuden tesaninelaboradascon 
udeu de11íchoacln 

• lnsd11do11onlo1qn1thndtnel local IAJdlDD0/1mr,a 
• ltltndtn •l local fnllhru d•I d;do IBI 1•tcn tup1gancolisi6n 
·nontl1ntnd1to1 ltl son artnanos 
•Datasobhnidos tn11no 1''1 

104 



t'lladrots.c:11ntimei611 

lo1bredel Tipo de utuanhs Persanal 
tst&bltc:l1iento en unta Dc:ip1d~ 

21.·tnneuar 1ilbre,htd11 

22.-Attmniu 1itbrt 
Denln 

U.·CIHG<lnU· ;1u,ju11p1l11 
lu 
ITJ 

2'.-t1cluslu vau 11itbr' 
utUn 

25.·Arteuniu un,aueblesde 
S1ndy bu.tdn 

• 101 d11eño1son losqge 1titndenel loc1l 
•1thndentllocalfullim1deldaeño 
• oou thntnd1tos 
•D•tosobtt:nido& en amo de Un 

Pa91 
!Al 

IO 

IO 

'º 

10 

105 

C11tnt1con L119ms haciador.de 
tm1porte u lleuda la Hteunfl 

lc:nlont· D.P.,Cehya:i:to.,Q11er'-

" hro,lonttrrey:l.L.,Ye-
ucr111,J1llsco 

lcnione· D.r.,c11ad1hjm;JU., 
u td:nco, T111nlipu, 

lanterrey;l.L. 

nolientn o.r. 

Sc:uione- D.f.,lontuuy:l.L.,Ve· 
tu ncru,E.t.D.U. 

tioncce n.r.,cuadatajm;Jat., 
slhnlos QQeritaro,C11ernn1c:1; 
uteunos Kor. 
lle9111a 
under 

!AJ dlOCD/Hllnl 
(BI ITICH 1Hp19111 Coth!On 
(f)sonartemDS 

camtertsticas 
obnrndu 

nnden artennhs de i1por-
t1ción{c:utos con floru de 
Tlivan),asf cc1a phyuas 
ynteuniu de latón 

ubiben arteunhs de GUI-
n1juto y uteunfu ,, 
htdn 1si coao ntenníts 
de bporhclón(Tai111n,Fill· 
plm y ~.!.U.U,} 

nr.hnbolu1 dedau de 
pal u 

plohn la: artuanias de-
hq11isq11hp1odecolores 
putely nnden utlculos 
cmstiblesdet.t.IJ.U.ul 
co1oarte11n(1sdeltpor-
tlcióndeTdnn y Cblna 

venden lnparas de latón y 
uteuníu de udera de 
a9uac1te 



cuadrot5.contfnuacidn 

101bre de Tipo de artesanhs Personal 
Establecl1ientos en venta ocupado 

26.·Bl liosko vara 11itbre,cerá-
1ic1,vidrio,aade-

" 

11.-El lincdn 1ilbre 
del Pinjn 

11.-11 Denlo nra,1utblea dt pi· 
no,barro 

29.·Arteaanfu var1,1uebles de pi· 
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(A) 

70 
90 
90 

10 
10 

IOO(B) 
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Cuenta con Lugarer;haciadonde 
Transporte esllevadalaartesanJa 

2 CHÍOlll!• D,1, 
tas 

1 c11lone- n.r.,s.t.P.,Veramir 
ta 

1 cnione- D.r.,Puebla,cotolbia, 
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depiel,ropa deCuate.11ah 
Chia pu 

i!xponen arteuníu de hpor-
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Cu~najaato 



cuadro 15. continaaclón 

101breóel Tipo de artesanlas Personal Paqa Cuenta con Luqaresbaciadonda caracterilticas Establecillento en venta Ocupado (A) Transporte es lleuda la artesaota observadas 
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ll,·!hndliUi· tara 70 alquila Puebla,JacaUcu,!.E. casi no tienenutennhs 
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+ atienden el local t11lliares del dueño {B) a veces les paqan co1lsión 
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IBJ IHCU hs paqan co1lsi60 
(1'}1cnarteuoas 

co1pun hs arteunhs de 
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Los atajadores son intermediarios que se dedican a comprar 

productos, los guardan por un tiempo y posteriormente los venden 

a un precio mayor. En la ciudad de Tequisquiapan se encuentran 

atajadores que almacer1an los productos que elaboran los 

artesanos, pero no lo guardan más de dos años, ya que el 

material de fibras vegetales, sj se almacena µar mucho tiempo, se 

pica o se pudre. En las operaciones de compr.::i.-vcntw. que ! levan a 

cabo los atajadores, son factores importantes los gastos que se 

originan con el almacenamiento del producto, se requiere pagar 

renta o predio del lugar, y el tiempo que est<..í guardado el 

producto, aumenta su gasto; el precio de las artesanías, cuando 

se pongan a la venta, son mtlyorcs en 1;omparación u los productos 

que se elaboran e inmediatamente se ofrecen en el mercado 

(fotografia 19). 

Fotografía 19. Artesanias almacenadas (canastos de diversos 
tamaños elaborados con material de vara). 
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Los intermediarios que cuen'i:.an con transporte o por 

algún medio lo pueden conseguir, sobresalen en el comercio de la 

artesania que se realiza fuera de la ciudad de Tequisquiapan, 

el movimiento comercial que ejercen es elevado, pues el.los son 

los que hacen fluir lo. ürtcsa.nia.s todos los días, ualcn de la 

ciudad entre cinco y diez camionetas hacia diferentes lugares de 

la República Mexicana, principalmente a las ciudades de Querétaro 

y Distrito Federal. Los intermediarios se abastecen por medio de 

dos vi?.s: compran el producto a lo!:> artesanos que asisten al 

Crucero, o bien, se relacionan con artesanos que les surten 

pedidos exclusivos. Estos intermediarios, como es de suponer, 

elevan el precio real del producto, puesto que implica gastos el 

uso del veh1culo y el tiempo que invierten er. la compra-venta, 

as1 como trasladarse de un lugar a otro. (fotografia 20). 



Fotografía 20. 
vara, tres tamaños}. 

111 

Camioneta cargando artesanías (cestos de 
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4. 3 El comercio de artesanías de lapidaria, tejido de hilo y 
otras artesanías. 

Después de la artesanía de fibras vegetales, bastón y rattán 

se tienen otras dos urtcsaní3s en la ciudad de Tequisquiapan son: 

''lapidaria'' y ''tejidos en hilo''· 

4.3.1 Artesanía de lapidaria. 

Los minerales sobresalen por su calidad en el Mt.micipio de 

Tequisquiapan y San Juan del Rio,Qro., según los artesanos y 

trabajadores de lapidari3 se encuentra el ópalo más limpio, fino 

y de gran variedad de tonos y colores, tal es la calidad del 

mineral, que los japoneses visitan el país especialmente para 

comprar el ópalo puesto que para ellos es una piedra sagrada. En 

la zona de estudio, en la artesanía de piedras preciosas se 

ocupan aproximadamente diez artesanos y ellos mismos cuentan con 

local en el mercado de artesanías, o bien, pequeños puestos donde 

ofrecen su mercancia, por lo cual, los precios son realmente 

bajos, p<::?ro no solamente el ópalo se encuentra en venta, sino 

también el cuarzo, geodas de todos tamaños, ágata, calcedonia y 

obsidiana, entre otros minerales. 

En la ciudad de Tequisquiapan el comercio de lapidaria no 

presenta grdn complejidad pues se lleva a cabo directamente del 

artesano al usuario, ~J existen intermediarios, ya que todos los 

vendedores de lapidaria son artesanos {fotografías 21, 22 y 2J). 
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j. 

Fotograffo CJ. Artcsania de "lapidaria". Piedras pulidas co]Jares, aretes, llaveros. 

Fotografia 22. 
diferentes tamaños. Artesanía de "lapidaria 11 • Geodas de 
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Fotografia 23. ArtesLlno de lapirlaria arrer11ando su 
mcrcancia para ofrecer a los turistas. 
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4.3.2 Artesanía de tejido de hilo. 

El tejido de hilo 1 corno se mencionó en el capitulo ant~rior, 

es una actividad netamente femenina, las mujeres elaboran el 

tejido y ofrecen su producto a los compradores, generalmente son 

turistas, que llegan a visitar la ciudad de Tequisquiapan. A 

pesar que el comercio se realiza directamente, del productor al 

comprador, las artesanas sü e:nfrentan a 1 irni tac iones en la 

comercialización, no tienen un lugar estable donde ofrecer su 

mercancía, únicamente se les permite colocarse en los portales de 

la plaza central, los fine.i de semana de cuatro de la tarde a 

siete de la noche, pero para ellas resulta insuficiente porque 

difícilmente venden su producto en tan corto tiempo. 

4.3.3 ctros tipos de artnsnnfns. 

Hay artesanías de otros tipos que se comercializan en 

la ciudad de Tequisquiapan, se pueden dividir en: 

l) Artesanías extranjeras que se venden en los locales. 

2) Artesanías de madera, bordados y latón hechas en 

diferentes estados de la República Mexicana y que en 

la ciudad de Tequisquiapdn se venden en: 

a) locales 

b) mercado de artesanías 

e) puestos pequeños que se ubican en la plaza central o 

bien enfrente a la zona residencial Manantiales del Prado. 

Como se puede observar en el cuadro 15, las artesanías 

extranjeras de Taiwán, Filipinas y E.E.U.U. están acaparando poco 
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a poco los comercios de Tequisquiapan y se encuentran en locales 

que pertenencen a intermediarios; esto se debe al apoyo:> que 

recibieron algunos artesanos de formar el tianguis 1•Alfredo V. 

Bonfil" donde ofrecen las artesanías más baratas, y por lo tanto, 

los jntermedi~7ios se ven en la necesidad de cambiar de productos 

para no perder ganancias, hay ya en exhibición artesanías de 

fibras vegetales de importación y de diferentes estados de la 

República Mexicana, también hay labrados de madera del estado de 

Guanajuato y Michoacán, artesanías de latón del estado de 

Guanajuato, ropa bordada, vajillas del estado de Oaxaca, ropa 

bordada de Chiapas y del extranjero (Guatemala), artesanías de 

Pueblo, Soncra y Toluca y flores disecadas o de naturaleza mu~rta 

de Celaya, Guanajuato. 

4.4 El Mercado de Artesanías. 

Las artesanías que no son elaboradas en la ciudad de 

Tequiquiapan empezaron a comercializarse en los setentas, pero en 

esa época los intermediarios no tenfan un lugar estable donde 

ofrecer su mercancía: es a principios de lus sos cuando se reunen 

un grupo de 38 personas, entre artesanos e intermediarios, para 

pedir un mercado donde exponer sus artes; el gobierno de 

Tcquisquiapan les brinda apoyo y se inaugura el "Mercado de 

Artesanías" en el año de 1983. Es aquí donde convergen diversas 

artesanías de diferentes partes de la República Mexicana 

expuestas al ptlbl ico, este mercé'do abre los viernes, sábados y 

domingos de io:ooam a 19:oop1u se ubica frente al tianguis 

"Alfredo V.Bonfil" (fotografía 24). 
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Fotografía 24. Tianguis artesanal "Alfredo v. Bonfil 11 al 
fondo el 11 Mercado de Artesanías". 
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El mercado de artesanías esta constituido por 4 7 puestos 

fijos y uno más perteneciente a dos artesanas que trabajan en los 

telares (parecidos a los oaxaq11eños), seguramente se les ha 

perrni tido establecerse en el pasillo, pues no tienen local. De 

estos 48, 24 exhiben artesanias del lugar; 11 ( 23. 0%) ofrecen 

artesanías de fibt"as vegetales; 10 locales (20.8%) son de 

artesanos que ofrecen lapidaria y 3 ( 6. 2%) ofrecen tejidos de 

hilo y deshilados, mientras, el otro 50% ofrece artesanías de 

otras partes de la República Mexicana y del extranjero, así como 

dulces y juguetes. El mercado de artesanías simula una plazuela 

con un pequeño kiosko con una fuente de sodas (figura 16). 



FIGURA 16, MERCADO DE ARTESANIAS EN LA CIUDAD DE TEQUISQUIAPAN 
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El Mercado de Artesanías en la ciudad de Tequisquiapan 

(figura 16), esta constituido por 48 locales, donde los 

principaleG tipos de artesanías u objetos en venta por local son: 

Húmero de local 

5 

6 y 7 

a 

9 

10 y 11 

12 y 13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 y 21 

22 y 23 

24 y 25 

Tipo de artesanías en venta 

ropa, tejidos de hilo y deshilados 

lapidarla, joyería de fantasía y piedra 
elilborada 

artesanías de cobre 

ropa regional del estado de oaxaca 

objetos de cuero desde chamarras hasta 
llaveros 

artesanías de madera del estado de Michoacán 

lapidaria, joyeria de lujo y fantasía 

ropa regional del estado de oaxaca y Puebla 

artesanías elaboradas de fibras vegetalef: de 
vara y bastón 

joyería de lapidaria 

joyería de lapidaria 

joyería de lapidaria 

juguetes de plástico 

objetos de cuero como chamarras, bolsas 
prendedores, cinturones entre otros 

dulces y juguetes 

lapidaria y joyería 

artesanías elaboradas de fibras vegetales de 
vara y mimbre 

artesanías elaboradas de fibras vegetales de 
vara, mimbre y bastón 

muebles de bastón 
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27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 y 37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 
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artesanías elaboradas de fibras vegetales de 
vara 

juguetes de plástico 

tejidos de hilo 

artesanías de cerámica y figuras de madera 

joyería de fantasía y lapidari~ 

ropa y objetos de piel 

artesanía de lapidaria 

figuras en miniatura de vidrio soplado 

figuras de palo f i~rro 

juguetes de madera en miniatura 

artesanías de latón 

artesanías elaboradas de fibras vegetales de 
vara 

artesanías de c.~rámica 

artesanías elaboradas de fibras vegetales de 
vara y mimbre adornadas de flores disecadas, 
artesanías de China y Filipinas 

tejidos de hilo y deshilados 

ropa moderan de dama y cosméticos 

artesanías de lapidaria 

dulces cristalizados 

joyería de plata 

artesanías de latón 

fuente de sodas 

artesanas elaborando artesanías en telares 
tipo oaxaqueño y muñecas de trapo 

Fuente: Trabajo de campo realL~ado por la autora (Teresa E. 
Martincz). 
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A pesar que más de la mitad de los artesanos tequisquiapeños 

no tienen un local donde ofrecer su mercancia, el 50% de las 

personas que tienen locales en el Mercado de Artesanías, no 

venden artesanias autóctonas. 

En la ciudad de Tequisquiapan empiezan a penetrar ta;1to 

artesanías nacionales como extranjeras en el Mercado de 

Artesa ni as: esto se debe a que la zona de estudio es conocida 

como un lugar turístico artesanal~ además, desde la implantación 

del tianguis artesanal "Alfredo V. Bon fil 11 , que proporciona las 

artesanías a precios mi,,; bajos (ya que la compra-venta es del 

productor al consumidor); las personas que tienen sus locales en 

el Mercado de Artesanías, o bien, en las calles principales del 

centro de Tequisquiapan, optan po:t seguir ofreciendo artesanías 

pero no autóctonas porque no las venden, ya que las dan a un 

precio mayor que en el tianguis, pues son intermediarios, sino 

ofrecen artesanías de diferentes partes de la República Mexicana 

y del extranjero. 
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4.5 Zonas de comercialización de la artesan.ia en la 
ciudad de Tequisquiapan. 

La comercialización de la artesanía se lleva a cabo en 

diversos lugares y mercados de la ciudad de Tequisquiapan, éstos 

se pueden agrupar de acuerdo al tipo de personas que ejercen la 

comercialización, que son: artesanos e intermediarios. 

Lugares donde ofrece la 
artesanía el artesano 

Lugares donde ofrece la 
artesanía el intermediario 

Tianguis "Alfredo v. Bonfil" 

crucero 

Mercado de artesanías 
(artesanos de lapidaria) 

Locales ubicados en las calles 
principales en la zona de 
Tequisquiapan 

Mercado de artesanías 
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Como se mencionó anteriormente, ºla zona de Tequisquiapan" 

ha tenido la característica de ser comercial y en la actualidad 

se reafirma esa particularidad; pues realmente esta zona presenta 

mayor movimiento los "fines de semanaº, ya que aquí se encuentran 

los hoteles de mejo;,.: calidad, el zócalo, mercado de alimentos y 

comercios con articules de primera necesidad; y por supuesto, 

también se ubican los comercios que ofrecen a1·tesanías de fibras 

vegetales, lapidaria, tejidos de hilo entre otras curiosidades, 

estas artesanías se venden en: 

l. locales en las calles circundantes al zócalo 

2. mercado de artesanías 

J. tianguis "Alfredo v. Bonfil" 

4. pequeños lugares donde ofrecen sus prorluctos los artesanos que 

no tienen u11 local 

Después de la zona de Tequisquiapan, el lugar que presenta 

comercio d2 artesanías es el 11 cruccro11 (unicamcntc artesanías de 

vara y de mimbre) , aqu! es donde se da la mayor compre ··venta en 

todos los díns de la semana y se lleva a cabo del artesano al 

intermediario y atajador; este lugar se ubica en el barrio de la 

Magdalena por varias circunstancias; pues, en este barrio surgió 

la artesanía y se fue expandiendo hacia el barrio de san Juan, 

como también, a principios de siglo se reunían en el 11 Crucero 11 

los jóvenes de ambos barrios; así, poco a poco convirtió el 

centro de reunión entre los pobladores del barrin de la Magdalena 

y del barrio de San Juan; de ah! que en la dctualidad "el 

Crucero" tenga la actividad comercial de artesanías Ue vara y de 

mimbre que presenta (figura 17). 



FIGÚRA 17. Lugare• donde u comerrlall:r:o la Orle•an:o en la ciudad de Tequls~lapafl, 
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4.6 Principales lugnres hacia donde es llevada la Artesanía. 

La comercialización de la artesania fuera de la ciudad de 

Tequisquiapan empezó aproximadamente en el añQ de 1925, los 

artesanos llevaban su mercancía hacia diferente5 lugares de los 

estados de Querétaro, Guanajuato, san Luis Potosí, Morelos y 

México. Con el pasar del tiempo, !a mayoría de los artesanos 

dejan la comercialización exterior (salir de la ciudad de 

Tequisquiapan) y, venden sus productos a los intermediarios y 

atajadores que llegan a la ciudad, éstos en la actualidad, son 

los que llevan la artesanía a diferenLes lugares de la República 

Mexicana. Por otro lado, el turismo, también influye en la 

expansión de la influencia de la artesanía, ya que por ellos es 

llevada a diferentes lugares de nuestro pais y del extranjero. 

Es una realidad que la artesanía de la ciudad de 

Tequisquiapan ha llegado a diferentes estados y ciudades de la 

República Mexicana, entre los que cabe destacar Querétaro, 

Veracruz, México, San Luis Potosi, Aguascalientcs, Zacatecas, 

Chihuahua, Campeche, Puebla, Colima, Mich~ cán, Guanajuato, 

Durango, Hidalgo, Jalisco, Daxaca, Tabasco, Tamaulipas, Sonora, 

Nuevo León, Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Baja California Sur, 

More los y Quintana Roo; asi como tambión f 1 uye a: Distrito 

Federal, Monterre;¡.· ;~;.L., Guadalajara;Jal., Toluca;Méx., San Juan 

del Rfo;Qro., Celaya;Gto., Acapulco;Gro., Hcrmosillo;Son., Gomez 

Palacio;Dgo., Cd. Juarez;Chih., Huichapan;Hgo., Tuxtla 

Gutierrez;Chis., Mazatlán;sin., La Paz;B.c.s., Cuernavaca;Mor. y 

cancún;Q.R. En realidad, la artesania es llevada a casi toda 

la República Mexicana, pero también se ha ido expandiendo a 

diversos paises de América, Europa y Asia corno: Estados Unidos de 
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Norte América, Colombia, Italia y Japón (mapa 6). 

La comercialización exterior de la artesanía, no solamente 

la llevan fuera de la ciudad de Tcquisquiapan los intermediarios 

que tienen camionetas, o bien turistas, sino también las personas 

que poseen locales, ya que ellas cuentan con 11 marchantes 11 a 

quienes les surten pediños; así, la artesanía fluye a diferentes 

partes de la Reptlblica Mexicana y del extranjero. 

A pesar de la expansión comercial de las artesanías de 

la ciudad de Tequisquiapan; los artesanos e intermediarios de 

locales argumentan que en la actualidad la compra de artesanías 

que realizan los turistas ha disminuido considerablemente, ésto 

debido a los altos precios de hoteles, restaurantes y balnearios 

con los que cuenta el lugar de estudio. 

No deja de ser un hecho de que la artesanía de la ciudad de 

Tequisquiapan ha sido y será una muestra real de la integración 

de aspectos físicos, históricos, sociales y económicos. 



MAPA 6. LUGARES DONDE ES LLEVADA LA ARTESANIA 
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e o N e L u s I o N E s 

La artesanía , sin duda alguna, es la actividad primordial 

de la ciudad de Tequisquiapan, ;¡ue la practican los lugareños, 

pero no solamente es un trabajo que les proporciona ganancias 

económicas, sino que es una labor her~dada que pasa cte generación 

en generación. 

La labor artesanal surgió en la ciudad de Tequisquiapan 

debido a que se encontraban en las vegas del río San Juan la 

materia prima "vara" (árboles sabino o ahuehuete). Con el pasar 

del tiempu, la vara se agotó, de tal manr~ra que se amplió la zona 

de influencia de la extracción de la materia prima, ahora se 

obtiene de las vegas de lo~ ríos aledaños al lugar de estudio. 

Cabe mencionar, que tarrbién la zona de influencia de la 

extracción de minerales para la elaborl'ción de artesanías de 

lapidaria, se esta ampliando, ya que se obtiene el material de 

minas que se encuentran en el municipio de Tequisquiapan y de los 

estados de Querétaro, Guananjuato, Zacatecas y Guerrero; y, a 

~ltimas fechas traen materiales de Sonora y Durango. 

La artesania de Tequisquiapan ha sufrido cambios 

importantes; aproximadamente en el decenio de los 60 5 la 

artesania era exclusivament~ de material de vara, se elaboraban 

canastas y cestos; en el decenio de los 705 se empieza a usar el 

material de mimbre y surgen nuevos modelos, posteriormente 

aparecen los muebles de b&stón y rattán, los artesanos empezaron 

a elaborar nuevos tejidos en material de vara y de mimbre. 
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Con el pasar del tiempo, los artesanos de la ciudad de 

Tequisquiapan, perfeccionan sus técnicas, a tal grado que en 

1989, en el Concurso Nacional de Artesanías, donde hubo muestras 

de: cerámica, cest:ería, entre otros; el artesano Humberto Cruz 

González, de Tequisquiapan, ocupó el tercer lugar a nivel 

Nacional, elaboró un hombre de vara y mimbre. A pesar de lü 

facilidad que muestran los artesanos para elaborar sus productos, 

las autoridades no impulsan sus obras. Se p::·:>pone, que así como 

se realiza ceda año la Feria del Queso y del Vino, se llevase a 

cabo la Feria de las Artesan!as, de este modo se estimularía el 

trabajo artesanal y se daría pie para la i:::reución de nuevos 

modelos. 

La producción de la artesanía en la ciudad de Tequisquiapan 

es diferente en las seis zonas que lo conforman, se debe 

principalmente a la evolución de la artesanía, pues en los 

barrios tienen más arraigado el trabajo artesanal, ya que ellos 

fueron los primeros en trabajar la artesanía; en la actualidad el 

90% de los artesanos del barrio de la Magdalena utilizan el 

material original 11 vara 11 , mientras, las nuevas colonins están más 

influenciadas por las nuevas materias primas y técnicas de 

elaboración. 

Los diferentes tipos de trabajos que desarrollan los 

artesanos están !ntimamente ligados con las caracteristicas del 

trabajador y con la evolución d~ la artesan!a. 

Los artesnnoe se enfrentan a diversos problemas, 

principalmente de carácter económico y espacial, es decir, que 

más de 50% de los artesanos que trabajan la vara y el mlmbre no 
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tienen un lugar donde exponer su merca ne fa, por lo cual, las 

venden a los intermediarios y atajadores, quienes compran a 

precios muy bajos y duplican o triplican el capital que invierten 

en lo~ objetos que compran; mientras, las artesanas que elaboran 

tejidos de hilo, no se les permite establec~rse en los lugares 

más céntricos de la ciudad, únicam~nte viernes sábados y domingos 

de cuatro do la tarde a siete de la noche; por supuesto que sus 

ventas son muy bajas y tienen que ocupar más tiempo, por lo cual, 

se esconden antes de las cuatro de la tarde y cuando pasan de las 

siete de la noche para poder vender sus artes en los rincones del 

centro de Tequisquiapan. 

Se entrevistó al Sr. Angel Dalder.rarna, acerca del problema 

que tienen los artesanos con la Secretaria de Hacienda y mencionó 

-el artesano vive de milagro, vive en condiciones infrahumanas, 

vende para mal comer, los artesanos piden garantias al gobierno, 

pero para que se les puedan dar garant!as es necesario cumplir 

con ciertos requerimientos y éste es afiliarse a la Secretaria de 

Hacienda, sin e~nbargo el artesano no quiere dar el primer pasa, 

por ella se les obliga a afiliarse-. 

El consumo mayor de artesanías no es por parte del turismo 

que llega a la ciudad, sino por parte de los intermediarios que 

diariamente llegan al crucero a comprar objetos artesanales y 

visitar talleres donde adquieren muebles de bastón y rattán; asi, 

se amplia la zona de influencia de la artesanía en el ámbito 

comercial, ya que la artesanía tequisquiapeña llega a diferentes 

lugares de la Reptlblica Mexicana y del ext1:anjero. 



132 

Por otro lado, la artesar . .!.a de la ciudad de Tequisquiapan 

sufre cambios; en primer lugar, el comercio de productos 

artesanales extranjeros invade el mercado y sustituya las 

artesanias de fibras vegetales autóctonas; entre tanto, la zona 

de estudio cuenta con suficientes artesanías para mostrar en los 

diferentes comercios, sin embargo el 50% de los locales del 

Mercado de Artesanías no venden artesa.iias del lugar. 

Desgraciadamente se observa que la actividad artesanal de 

·requisquiapan está decayer.do. Con el actual movimiento del 

Tratado de libre Comercio, pueden suceder dos situaciones: 

re.surge la artesanía, o bien, desaparece. Al respecto, el 

Diputado Fetiern '!. Alberto Pérez Fon techa m~·nciona que "con las 

reformas y adiciones logradas por la Comisión de Artesanías d1?l 

Congreso de la Unión a la Ley Federal del Fomento y Micro 

Industria, asi como con la creación del Programa para la 

Modernización de la Producción Artesanal, los pocos, más U~ ocho 

millones de mexicanos dedicados a esta actividad, podrán obtener 

los certificados, de. origen de sus producto~, facilidades para 

sus comercialización y créditos, se deja un marco jurídico 

adecuado para incluir a los artesanos en el Tratado de Libre 

Comercio, se evitará que el pais se convierta en plataforma par.a 

introducir productos de Oriente, Estados Unidos y Canadá. Los 

artesanos deben aportar voluntad y ganas de producir, asi corno 

adaptarse los cambios y no dejarse explotar por los 

intermediariosn34. 

La artesanía de Tequisquiapan une aspectos ~istóricos, 

sociales, económicos, físicos y politices, debido al origen y 

34 )Chimely, Eduardo. ( 1991) 11 cuentan ya los artesanos con acceso a 
créditos y certificados de origen". Excelsior. 14 de septiembre 1991. 
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evolución de la artesania, que han dado como resultado cambios en 

las características sociales y económicas del artesano y, que el 

gobierno de Tequisquiapan, así como ol Estatal y Nacional tratan 

de ayudar y apoyar a este sector de la población que practica una 

actividad tradicional. 

Propuestas. 

-se les de prioridad a los artesanos tequisquiapenses para 
ofrecer su mercancía en el Mercado de Artesanías y a los 
artesanos que no cuentan con un lugar donde ofrecer sus artes, se 
les proporcionen locales en el Tianguis Artesanal Alfredo V. 
Bonfil, y que éste se ubique P-0 un lugar más amplio. 

-~ue las autoridades les brinden facilidades y apoyo a los 
artesanos y sean más benévolos con los impuestos que desean 
cobrar. 

-Que los artesanos tengar1 acceso a la medicina social como marca 
la constitución4 

-Promover la artesanía con concursos por zonas; así como invitar 
a los artesanos a concursar con sus artesanías en determinadas 
fechas religiosas. 
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Anexo 1. Encuesta a los Artesanos. 
Lugar Fecha Hora Nº de Cuestionario 

Preguntas Generales 

l. Sexo a)fernenino b)masculino 

2. Edad 

J. Estado civil. a)soltero b)casado c)otro 
3.1 Tiene hijos cuantos tiene 

4. Estudios realizados 
a)analfabeta 
b)primaria incompleta 
c)primaria completa 
d)secundaria incompleta 
e)secundaria completa 
f)otros estudios 

Preguntas Particulares 

5. cual es la labor que desempeña 

6. Quien le enseño a elaborar artesan<~s 

7. Se requiere adiestramiento o especialización 

8. Cuantas personas de su familia se dedican a elaborar 
artesanías 
a)mujeres 
b)hornhres 
c)nifl.os 

9. Que tipo de material utiliza en la elaboración de su 
artesania 
a)vara 
b)rnimbre 
c)bastón 
d)rattán 
e)piedras pulidas 

10. De donde se trae la materia prima 

11. Que precio tiene la materia prima 

12. Cuantos trabajo& obtiene con esa materia prima 

13. Cuantos trabajos elabora al dia 

14. Cuanto tiempo nl d1a le dedica a elaborar artesanías 

15. cual es la jornada de trabajo 
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16. Cuenta con prestaciones (seguro social) 

17. Tiene otro tipo de empleo 

18. A que problema se enfrentan los artesanos 

19. Para usted cual seria la solución 

20. A que precio vende sus artesanias 

21. cuantas personas sostienen el hogar 

22. cuantos cuartos tiene en su caGa 

2J. cuales son sus diversiones 
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Anexo 2. Entrevistas a los comerc.inntcs que cuentan con locales 
en las calles principales de la ciudad de Tequisquiapan. 

l. Nombre del establecimiento 

2. Tipo de artesanías en venta 

3. Personal ocupado 

4. Paga en miles de pesos por semana 

5. Cuenta con transporte 

6. Lugares hacia donde es llevada la artesania(tanto por el 
intermediario corno por el turista). 

7. caract~rísticas observadas 
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