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Introducción  

 

 
No siempre el capitalismo 

 anuló otros modos de producción,  

pero sí transformó la vida de los pueblos 

(Eric Wolf, 1987: 376) 
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¿cuáles fueron los factores que dieron paso a la producción y 

mercantilización de productos derivados del son jarocho, de los pobladores de esta 

localidad? ¿cómo ha repercutido en la dinámica económica y social de los 

pobladores esta producción musical con nuevas orientaciones económicas? ¿cómo 

se interpreta desde el ámbito local el proceso de reconfiguración de la práctica 

musical del son jarocho, y ¿cuál ha sido la participación de los pobladores en dicho 

proceso?  ¿cuáles son los mecanismos y lugares a través de los que se 

logra la distribución de la producción musical? 

 
1 Sobre este aspecto, el lector podrá encontrar en el capítulo 3, con más profundidad y con claros ejemplos, 
en que consiste la nueva economía del son jarocho.  



6 
 

Las transformaciones en la dinámica socioeconómica corresponden a dos etapas de 

la realidad de los habitantes de El Hato, Santiago Tuxtla, Veracruz: Por un lado, se 

presenta una disminución, o abandono de actividades en el sector primario, que han 

sido gestadas por diversos factores no sólo económicos, sino también por elementos 

de tipo político, social, cambios en la forma de pensar, etc. Y, por otro lado, se 

manifiesta un incremento de actividades de los sectores secundario y terciario, y es 

en este último, que se encuentra la producción musical del son jarocho con todo lo 

que alrededor de ella se genera. Esto como resultado de una nueva ruralidad que 

responde ante la realidad económica, y la inserción en el mercado nacional e 

internacional, para de esta forma poder obtener ingresos monetarios para el 

sustento familiar. 
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-Los procesos de mercantilización de la práctica del son jarocho repercuten en la 

dinámica de la economía local de los habitantes de El Hato, a tal grado, que éstos 

han desarrollado diversas actividades tales como: elaboración de instrumentos 

musicales, confección de vestimenta de hombres y mujeres para los fandangos, 

talleres de zapateado, versada, y ejecución de instrumentos; todo ello con la 

finalidad de generar y complementar sus ingresos económicos.  

- Los cambios económicos han influido no sólo en las actividades productivas 

tradicionales de los habitantes de El Hato, sino que también han contribuido en 

nuevas formas de pensar, generando la creación de modernos oficios –el músico 

profesional, aquel que se pude dedicar exclusivamente a la música, y los especialistas 

locales - lo cual se ve reflejado en la dinámica económica local.  

- La reinterpretación desde la perspectiva local de prácticas artístico-musicales ha 

posibilitado la inserción del son jarocho en el mercado cultural nacional e 

internacional. Con ello, los pobladores de El Hato han entendido y aceptado que su 

música transite del espacio local, a variados espacios externos ya que de esta manera 

logran colocar su producción musical.  

- Existen diversos mecanismos a través de los cuales se logra la distribución de la 

producción musical del son jarocho en los mercados emergentes. Entre ellos 

podemos encontrar las redes de comunicación: WhatsApp y Facebook; los tianguis 

culturales, los nuevos escenarios de proyección artística creados en torno a las ferias 

patronales tradicionales; también están las redes de parentesco, y las de persona a 

persona, por mencionar algunas de las que permiten acceder a la dinámica de 

mercado. Y por ultimo, se presenta la reactivación de otras mercancías, posibles 

gracias a la dinámica de los fandangos y de la producción misma de elementos 

derivados del son jarocho. 
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Delimitar y analizar las transformaciones de la dinámica socioeconómica, y los 

factores que dieron paso a nuevas reorientaciones económicas, entre las que se 

encuentra la producción de son jarocho, de los pobladores de El Hato, municipio de 

Veracruz. Así como la inserción de dicha manufactura musical, en el mercado 

nacional e internacional.  

-Identificar y analizar cuáles son los efectos principales de la transformación 

económica local, sobre todo con respecto de la producción en torno a la música, en 

los pobladores de El Hato, Municipio de Santiago, Tuxtla, Veracruz. 

- Describir y examinar de qué manera los procesos de mercantilización de la práctica 

musical del son jarocho han repercutido en la interacción social y la economía local. 

-Indagar y profundizar en la manera de interpretar desde lo local el proceso de 

recuperación de la práctica musical del son jarocho, y cuál ha sido la participación 

de los habitantes de la localidad en dicho proceso. 

-Describir cuáles son y cómo funcionan los mecanismos a través de los cuales se 

distribuye la producción musical, en el mercado nacional e internacional. 
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Mapa 1. Localización geográfica de El Hato y Dos Matas, Santiago Tuxtla, Veracruz. Elaborado por Liliana 
Jamaica Silva, con datos del mapa digital de México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020. 
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Campesinos

-De tiempo completo

-De medioTiempo

-Que combinan actividades Primarias,
con otras diversas

-Que combinan actividades primarias
con producción musical

Músicos

-Constructores de instrumentos
(lauderos)

-Talleristas de Zapateado

-Talleristas de versada

-Talleristas de ejecución musical

-Cooperativa Artextil, para confección
de indumentaria para esta música

Cuadro1. Para lograr la exploración y consentimiento de la información en campo, fue necesaria la 
colaboración de diversos actores, ya que son ellos quienes construyen día con día la historia socioeconómica 
de este lugar. Cuadro elaborado Liliana Jamaica Silva, con datos obtenidos en trabajo de campo, en El Hato, 
Santiago Tuxtla, Veracruz, diciembre 2018. 
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Marco Teórico-Conceptual  

_________________________________________________________________________ 
 

Pero también tienen recursos, así como sueños. 

Esos recursos y sueños se transforman  

permanentemente en estrategias […] 

en la era de la globalización. 
Arjun Appadurai (2015: 11). 
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I Las mudanzas del ámbito rural 

 

El concepto de la nueva ruralidad  

puede ser una herramienta analítica 

 útil para comprender las trasformaciones 

 rurales contemporáneas,  

en relación con procesos más amplios. 
Paola Velasco Santos (2011: 110) 
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2 Nota: Apuntes tomados durante la clase del Dr. Hubert Carton. Gramont, “Mundialización y emergencia de 

nuevas ruralidades: una propuesta teórica”, en el IIS. UNAM, el día 29 de agosto del 2018.  
3 Transición, entendida ésta como una serie de negociaciones importantes en la vida de las personas y que, 
en la mayoría de los casos, pueden llevar mucho tiempo para que se establezcan como una regla general para 
la vida de ese sector. 
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4 Es pertinente señalar que la clasificación de las edades tiene que ver con lo observado en campo, y obedece 
a cómo son considerados dentro de las estructuras de la población. Para explicar mejor, ser niño va desde los 
0 a los 11 (tiene que ver con el inicio de la vida y la etapa de los primeros años de escuela), pero una vez que 
pasan a la secundaria, de los 12 a los 25 años ya son jóvenes, siempre y cuando no contraigan matrimonio, o 
empiecen la etapa reproductiva. Con respecto a los adultos, va desde los 25 años a los 60, aunque algo que 
observé es que, si un adulto de entre 40 y 60 años padece una enfermedad y por lo tanto se le dificulta 
trabajar, se le considera como “viejo” y se le trata con respeto. Con relación a los adultos mayores, de 60 años 
en adelante, hoy en día se utiliza este término, pero anteriormente y todavía se escucha entre los más grandes 
de edad, la palabra “viejo” para referirse a aquella persona que ha pasado por las etapas anteriores, y que 
esta lleno de experiencias y sabiduría que deben ser transmitidas a los más jóvenes, aunque esa forma de 
referirse a ellos ha sido desplazada por “adulto mayor o de la tercera edad”. 

 

La mayoría han perdurado en el trabajo del campo (agricultura, ganadería, pesca) y, 

difícilmente se emplean en otro tipo de actividad.  

"Esto es lo que aprendí desde niño, y es lo que seguiré haciendo hasta que me vaya 

de este mundo..." 

Adultos 
Mayores 

De 60 años en 
a delante 

 

Del 100% de este sector de población observé que se dividen en: 
1. Los que trabajan sólo en el sector primario 

2. Los que combinan el trabajo del campo y otras actividades 

3. Los asalariados agrícolas (sembrado tierras ajenas, ordeñando vacas, 

cuidando ganado, cercando terrenos, etc.) 

4. Los que sólo trabajan en otras actividades (sobre todo, la asalariada) 

5. Los que se dedican solo a la producción musical. 

Adultos 
De 25 a 60 

años  

 

 

Este sector de la población se puede dividir en: 
1. Los que trabajan el campo  

2. Los asalariados agrícolas (sembrado tierras ajenas, ordeñando vacas, 

cuidando ganado, cercando terrenos, etc.) 

3. Los que trabajan el campo y en el son jarocho 

4. Los que estudian  

5. Los que dependen del trabajo asalariado fuera de la localidad 

Jóvenes  
De 12 a 25 

años  

 

 

En este sector los niños que están en edad escolar, todos asisten a estudiar. De los que 
no están en edad para asistir a la escuela, minoritariamente asisten a trabajar en el 
campo, pero saben que dentro de los trabajos que realizan sus padres y abuelos, está 
la labor de la tierra. Pongo a los niños como parte de del trabajo, porque en este lugar 
los niños saben que pueden ganar dinero haciendo determinadas actividades que son 
remuneradas por los adultos. 

Niños 
De 0 a 11 

años  

 Cuadro 2. Actividades de trabajo en El Hato, Veracruz, de acuerdo con la brecha 
generacional de edad entre cada grupo. Elaborado por Liliana Jamaica Silva. 
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II Emergencia de los bienes artístico-culturales, como estrategia 

productiva en el ámbito rural  

 
Las dificultades económicas, en todo tipo de sociedades, 

 pueden llevar a una familia a desprenderse 

 de reliquias de familia, antigüedades 

 o recuerdos, y a mercantilizarlos. 
Arjun Appadurai (2015: 52). 
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5 Cabe recalcar que la mayoría de los habitantes de esta localidad, se conciben como músicos jaraneros, 
porque esta práctica no sólo consiste en tocar y cantar, también están los bailadores, versadores y lauderos. 
Por lo tanto, habrá quien sólo zapatee, que cante, que toque, o que produzca instrumentos, además de que 
sólo por el hecho de participar en el fandango jarocho, se consideran dentro del mismo ámbito musical. 
Entonces cuando uno les pregunta si son músicos ellos contestan “yo no sé tocar, pero sé cantar” “yo no sé 
zapatear, pero sé tocar”, “yo no canto, ni toco, pero sé zapatear” “yo se hacer instrumentos, pero a veces no 
canto, ni toco, ni bailo”, “aquí todos somos soneros, porque ya que estás en el fandango, sólo hace falta que 
te animes a todo”.  
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6 Para una mejor referencia de cómo este autor sitúa la cultura en un universo cambiante de fenómenos 
económicos tangibles e intangibles revísese la obra de Baudrillard, Jean (1994). Simulacra and Simulation, Ann 
Arbor, University of Michigan Press.  
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7 Para poder comprender mejor la diferencia en el “valor de las cosas” recomiendo leer a Simmel, en su obra 
Filosofía del dinero (1978), traducido del alemán por Ramón García Cotarelo, Madrid, Instituto de Estudios 
Políticos. En ella aborda de manera sistemática, la descripción del valor económico.  
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8 Para un mayor acercamiento al tema sobre la biografía cultural de las cosas, recomiendo consultar la obra 
de Kopytoff, 1991. 
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9 Si el lector desea profundizar más sobre este aspecto, podrá revisar algunas propuestas de otros autores: 

Attali, Jacques. Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música. (1ª Edición al español), 1995, México, 

Siglo XXI. García Canclini, Néstor, y Ernesto Piedras Feria (2006). Las industrias culturales y el desarrollo. 

México: FLACSO- México, Siglo XXI, editores. Georgina Flores Mercado; E. Fernando Nava L. (Compiladores). 

Identidades en Venta. Músicas tradicionales y Turismo en México, UNAM-IIS, México 2016. Pérez Monfort y 

Ana Paula de Teresa (2019). Cultura en Venta. La razón cultural en el capitalismo contemporáneo. Debate, 

México. 
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Capítulo 1  

El son jarocho y el espacio rural en el 

Sotavento veracruzano 

____________________________________ 

 
El trabajo de mi papá era el campo.  

Su maíz, luego al poco sembró caña.  

Yo sembré veinte años caña, pero me cansó  

porque no alcanzaba el dinero.  

Sembraba yo dos hectáreas esperando 

 de que habría mucho dinero, 

 pero no, puros gastos… 

Bonifacio Temich Chibamba10 
 
 

Hagamos nuevos “guisos soneros”,  

por supuesto, inventar es bueno; 

 pero conozcámoslo históricamente mejor 

para conservar la sazón... 

Andrés Barahona Lodoño11 

 

 
10 Cfr. Alarcón, 2018: 25. 
11 Músico, laudero, etnomusicólogo, decimista, profesor, compositor y creador del método de sensibilización 
musical para niños, papás y profesores titulado ¡Cántale pues!, Originario de Xalapa, Veracruz, desde 2007 
coordina el proyecto de investigación de Etnomusicológica Testimonios Jarochos, en el Instituto Veracruzano 
de la Cultura.  
12 Lo cual no quiere decir que, desde su etapa primigenia esta música no haya formado parte de la dinámica 
socioeconómica de los pobladores de la región que lo vio nacer, dentro y fuera del ámbito rural, sólo que se 
ha desarrollado de diferente manera a lo largo de su conformación histórica. Asunto que se indicará en el 
desarrollo de este capítulo. 
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13 Concepto región, entendido como el espacio que se construye en función de las relaciones que diversos 
grupos establecen entre sí; en tanto que esas relaciones son cambiantes, su dimensión espacial no permanece 
inalterable. Y que, de acuerdo con Alfredo Delgado Calderón (2004), para hablar del sur de Veracruz se debe 
recurrir a diversos factores culturales, sociales, históricos y geográficos que han conformado el denominado 
Sotavento Veracruzano, entre los que se encuentra el son jarocho como un elemento que le identifica como 
una región. 

Mapa 2. Localización de la región Sotavento en la cual se puede observar que abarca localidades de los 
Estados de Veracruz resaltado en color azul, Oaxaca resaltado en color morado y Tabasco resaltado en 
color verde. Mapa de elaboración personal, con la aplicación de Google My Maps. 
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Mapa 3. En el mapa podemos observar de manera acotada sólo a la región Sotavento del Estado de 
Veracruz, ahí se encuentran algunas localidades donde se desarrolla la práctica del son jarocho. Mapa de 
elaboración personal. 
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Mapa 4. En el mapa se puede observar la ubicación del municipio Santiago Tuxtla, al que pertenecen El Hato 
y Dos Matas, dentro de ese basto territorio que es el Sotavento Veracruzano.  Diseño y edición cartográfica: 
Celia López Miguel y Diana Marcela Corredor Palacios.  

 



49 
 

1.1 ¡Se fue forjando sobre los aíres y los caminos marítimos! 

Conformación histórico regional del Sotavento Veracruzano 
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1.2 ¡Mi padre fue cultivando la tierra cada minuto y la tierra le fue 

dando, cariño, calor y fruto…! El son jarocho ligado al ámbito 

campesino 
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“Lo jarocho no es la ropa, 

el sombrero y la jarana, 

es árbol que en la sabana 

tiene raíz, tronco y copa, 

es la fronda que lo arropa y 

el tronco que la sostiene, 

y la raíz que mantiene 

nuestra cultura de pie, 

es el futuro que fue, 

es el pasado que viene” 

 
Fernando Guadarrama 

(Jaranero y decimero) 

 

Imagen 1. Grabado de Alex Dempster, utilizado para el cartel del evento de “Reflexión y diálogo 
intercultural e intergeneracional con representantes del fandango”, realizado del 11 al 12 de julio 2009, en 
Casa FRISSAC, Tlalpan Centro, CDMX. 
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14 El lector encontrara el término “verso” y no “copla”, porque esa es la manera que se usa entre los soneros 
que colaboran con la investigación, por ello decidí ocuparla dentro del texto. 

Imagen 2.  Variedad de tipos de madera para la construcción de instrumentos musicales propios del son 
jarocho. En la imagen se puede observar de lado izquierdo, madera de cedro (Cedrela Odorata), y de lado 
derecho se encuentra la madera de chagane (Platymiscium dimorplandnum Donn). Foto: Liliana Jamaica 
Silva, Dos Matas, Veracruz, diciembre 2016. 
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Nombre del 

Son jarocho 

versos 

 
El camotal 

(Dominio popular) 

Yo tenía mi camotal  

Al pie de una hermosa cerca 

Por no saberlo cuidar 

Me lo ha comido la puerca 

¡Que demonio de animal! 

Yo tenía mi camotal 

En medio de la sabana 

Por no saberlo cuidar 

Me lo ha comido la iguana 

¡Que demonio de animal! 

 

 
La guacamaya 

(Dominio popular) 

Hace tiempo no la miro 

Y siento un grave dolor 

Salvar la guacamaya 

Lo pido por favor 

Para admirar su piquito 

Y sus plumas de color 

Guacamaya si te fuiste 

Regresa pronto a tu nido 

Porque están solos y tristes 

Y también descoloridos 

Los campos donde creciste. 

 

La caña 

(Patricio Hidalgo) 

Mi padre fue cultivando 

La tierra cada minuto 

Y la tierra le fue dando 

Cariño, calor y fruto 

 

Morena tierra sembrada 

Por la injusticia, el dolor 

Mirando al sol acostada 

Del pueblo trabajador 

Te besa el surco mojada 

 

 

El torito jarocho 

(Víctor Huesca) 

Ese torito que traigo 

Lo traigo desde Tepango 

Y lo vengo manteniendo  

Con cascaritas de mango 

 

Y este torito que traigo 

No es pinto ni es colorado 

Es un torito barroso  

De los cuernos recortados 

 
El tiburón 

(Ángel Valencia) 

Pescando yo camarón 

En la barra de Alvarado  

Luego que agarré un montón 

Me dispuse a regresar 

Un maldito tiburón  

Mi lancha vino a voltear 

 

Hay maldito tiburón 

Llegaste inoportuno 

De todo mi camarón 

No me dejaste ni uno 

 
La piña 

(Francisco Ramírez 
Chicolín) 

Se siembra a raíz de tierra 

Y es una mata frondosa 

Tiene corona de reyes 

Y cáscara muy roñosa 

Ojitos tiene en sus carnes 

Pero es rica y muy jugosa 

La cáscara de la piña 

Me lo dijo don Magache 

No la tires parientito 

Sale un sabroso tepache 

Del gabazo que te quede 

Se lo tiras al mapache 

Cuadro 3. Musicalización de la vida rural. Elaboración personal. 
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Imagen 3. Podemos observar a Don Arcadio Baxin Escribano, músico campesino de San Andrés, Tuxtla, quien 

montado en su caballo y con su jarana en la mano, se traslada hacia la faena. Fotografía: Natse Nindú Rojas 

Zárate. 

Imagen 4. En ella se puede observar a varios jaraneros preparándose para la “Procesión de la Rama, 

actividad que cumple la función de las posadas mexicanas. Fotografía: Liliana Jamaica Silva, Santiago 

Tuxtla, Veracruz, diciembre, 2017 
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Imagen 5. Mario Cruz, tocando su jarana en el patio de su casa. Fotografía: Liliana Jamaica Silva, Dos 

Matas, Veracruz, julio 2018. 

Imagen 6. Se puede observar a Camerino Utrera Luna dando talleres de ejecución de instrumentos del son 

jarocho Fotografía: Liliana Jamaica Silva, El Hato, Veracruz, marzo 2019. 
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1.3 ¡El chuchumbé fue penado…! Las restricciones impuestas al son 

jarocho 
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15 Es pertinente mencionar que no todas las iglesias protestantes ven al son jarocho como una amenaza a la 
fe de sus conversos, pero cabe recalcar que son más las que sí lo hacen que las que no. En su mayoría las 
iglesias protestantes que prohíben cualquier práctica musical no adecuada para el culto están asentadas en 
los lugares de proliferación del son jarocho. 
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1.4. ¡Aunque el fandango no desapareció, el modo en que él lo 

conoció, sí! Transformación del son jarocho 

 
16 Como ya lo mencioné en algunos párrafos, entre las causas que restringen o dejan en el olvido al son 
jarocho, también están presentes: la incursión de nuevos géneros musicales, la falta de significación de las 
juventudes. Cuyos elementos merecen su debido análisis por las consecuencias que generan en la localidad, 
pero por el momento no son el eje central del trabajo a desarrollar en esta tesis. 
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17 Andrés Huesca aparece por primera vez en cine nacional en 1936, en la película Allá en el rancho grande, 
posteriormente  sale junto a sus costeños participando en películas de claro ambiente jarocho como Sólo 
Veracruz es bello (1948) de Juan Bustillo, Oro y Flor de caña (1948) de Carlos Orellana, pero también en otras 
en que la presencia del son jarocho no era tan indispensable para la trama de la película como Historia de un 
gran amor (1942) de Julio Bracho, La perla (1945) de Emilio Fernández, y Han matado a Tongolele (1948) de 
Roberto Gavaldón (cfr. Figueroa, 2011). 
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Imagen 7. Estereotipo de la mujer jarocha, resultado 
de las políticas de gobierno. Imagen de autor 
desconocido, tomada de Pérez Montfort, 2000: 141. 

 

Imagen 8. Estereotipo de la imagen de las 
mujeres soneras, con vestimenta confeccionada 
por si mismas. Fotografía: Liliana Jamaica, abril 
2013, Ciudad de México 
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1.5 ¡El fandango jarocho está listo para recorrer el tercer milenio! 

Reconfiguración del son jarocho hacia adentro y fuera de la localidad 

 
18 El Ballet de Amalia Hernández contribuyó muchísimo a la difusión internacional del son jarocho fuera no 
sólo de su lugar de origen, sino que también lo proyectó lejos del ámbito nacional.  Aunque este fenómeno se 
dio a cambió de un proceso de estereotipación que para muchos significaría el estrangulamiento de la 
tradición jarocha. Amalia Hernández contrató, de forma casi exclusiva al conjunto Tlalixcoyan de los Hermanos 
Rosas, lo que representaba para ellos una fuente segura de ingresos, pero que lo obligaba a dar paso a una 
fase repetitiva, y a interpretar noche tras noche al pasar de los años, un repertorio muy limitado de sones, “A 
mi parecer, la danza de este tipo de ballets obligó a que los grupos que tocaban en vivo se cambiaran por 
grabaciones, ya que era mejor para la coreografía, pues no importaba tanto el verso del son, sino el ritmo, y 
que éste fuera siempre el mismo para que no hubiera errores” (cfr., Figueroa, 2011: 5). 
19 Cabe mencionar que, aunque la corriente nacionalista se apropiara del son jarocho como parte de la 
identidad mexicana, los viejos soneros (herederos de esta gran tradición) la seguían reproduciendo dentro de 
sus actividades cotidianas. 
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20 Sones de Veracruz Testimonio Musical de México, vol. 6; Fonoteca del INAH, México, 1969. 
21 Por sonero, me refiero a todos aquellos dedicados al son, músicos, versadores y bailadores. 
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Imagen 9. Arcadio Hidalgo, originario de Nopalapan, Veracruz. Sonero campesino que reprodujo el son 

jarocho en todos los ámbitos de su vida. Según palabras de Gilberto Gutiérrez, para este sonero, el son 

jarocho debía evolucionar para sobrevivir. Fotografía perteneciente al archivo fotográfico del periódico “La 

jornada”. 
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Imagen 10. Esteban Utrera Lucho, originario de Sabaneta, Veracruz. Sonero campesino quien aparte de 

su trabajo en el campo, difundió el son jarocho en varias localidades pertenecientes al Municipio de 

Santiago Tuxtla, Veracruz. Fotografía: José Andrés García Méndez, El Hato, Veracruz, 2009. 

 

Imagen 11. Andrés Vega Delfín, originario de Boca de San Miguel, Veracruz. Sonero campesino que ha 

participado en el grupo Mono Blanco, difundiendo la manera tradicional del son jarocho. Fotografía: 

Tomada del Blog son jarocho, agosto 2018 
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Imagen 12. Cirilo Promotor Decena, Tlacotalpan, 

Veracruz. Sonero campesino, poco ha sido 

mencionada su labor como parte del nuevo 

movimiento jaranero, encargado de desmitificar la 

imagen nacionalista del son jarocho. Fotografía: 

Archivo fotográfica del periódico “La jornada”. 

 

Imagen 13. Evaristo Silva, originario de 

Tlacotalpan, Veracruz. Sonero campesino, al 

igual que Cirilo Promotor, poco ha sido 

mencionada su labor como parte del nuevo 

movimiento jaranero. Fotografía: Mario Cruz 

Terán.  
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22 El contenido de la Revista del Sur es muy variado, va desde: entrevistas a viejos soneros y bailadores, relatos, 
artículos de investigadores, historias de vida, aviso de nuevos eventos, fotografías, letra de sones, etc. Este 
material está disponible en PDF y se puede descargar entrando a 
http://centrosonjarocho.blogspot.mx/2009/02/textos-de-la-revista-son-del-sur.html. 
 
 

http://centrosonjarocho.blogspot.mx/2009/02/textos-de-la-revista-son-del-sur.html
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Imagen 14. En ella se pueden leer la oferta y requisitos que se necesitan para ingresar. Foto: tomada de 

la página de Facebook del grupo “Soneros del Tesechoacán”, mayo 2019. 
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Imagen 15.  Se puede leer en ella, el objetivo de Carrera de músico y laudero que se imparte en 

dicha Universidad, así como el perfil de egreso y las áreas de conocimiento. Foto: tomada de la 

página de Facebook del grupo “Soneros del Tesechoacán”, mayo 2019. 
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23 Cf. Pedersen, 1999.  
24 Ídem. 
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Capítulo 2.  

Más allá de la agricultura: cambios y 

continuidades en la dinámica socioeconómica 

del ámbito rural en el Sotavento veracruzano 

_________________________________________________________________________ 
 
 

Buena parte de la economía que se enseña 

a los estudiantes en las universidades del 

mundo occidental hoy en día se refiere 

a la eficacia de los procesos de producción, 

consumo e intercambio; pero se analizan  

mucho menos las cuestiones de equidad  

o justicia en el funcionamiento de los  

sistemas económicos […] 

David Throsby (2008: 22). 
 

En México los campesinos han dejado  

de ser “hijos predilectos del régimen” 

para devenir en un conjunto de huérfanos  

desorientados, presas fáciles de  

depredadores que se encuentran en 

los caminos que recorren. 
Francisco Javier Guerrero (2012: 55). 
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2.1. ¡Ariles25 de aquel que fue! Breve historia sobre la economía de la 

región. 

 
25 Caterina Camastra dice en su libro Ariles y más ariles: los animales en el son jarocho, que “ariles es una 
palabra que se refiere al estado de ensoñación que tenían los marineros después de muchos días de no ver 
tierra firme" (2007: 76). Por su parte Antonio García de León, en ["Notas al disco"] en Ariles de David Haro. 
México, D.F.: Fonarte, 2000, escribe, “Como muchos otros términos que hoy han perdido su significado 
preciso, y que se repiten en la lírica del son jarocho del sur de Veracruz, los ariles... evocan, según algunos, a 
los sueños que nos sumergen en el futuro deseado, o que mantienen encendido el resonar de nuestros 
recuerdos más íntimos y ancestrales: esas verdades antiguas que brotan en el entresueño, que se hacen a la 
vela en la calma que precede al huracán del día, cuando la conciencia se acerca a lo universal”.  
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26 El son de los arrieros se puede encontrar en el cuadernillo, “Versos para más de 100 sones jarochos” de 
Juan Meléndez de la Cruz (2004), Minatitlán Veracruz. 

Imagen 16. En esta imagen se puede observar a esos campesinos y arrieros, que hasta entrado el S. XX, 
aún parecen aquellos de los que se refieren los datos históricos de Veracruz. Imágenes de Anastasio D. 

Vázquez tomadas entre 1925-19301.  
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Imagen 17. Campesinos trabajando la tierra con sistemas, 
y animales producto del intercambio cultural entre el 
continente europeo y americano. 

Imagen 18. Este es un aspecto festivo, en el que se 
evidencia el papel de los Arrieros, como encargados de 
la cría, cuidado, tránsito y venta del ganado.  

Imagen 19. Modificación del espacio para el tránsito, 
comunicación y comercio entre la región y el resto del 
país. 

Imagen 20. Adaptabilidad del medio natural, por efecto de 
la modernidad y cambios por el intercambio y demanda de 
producción. 
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27 En el sur del estado, la industria del petróleo inició sus labores en 1901, con los trabajos de explotación 
realizados a lo largo del río Coatzacoalcos y sus tributarios. En 1899 se hicieron los primeros descubrimientos 
y entre 1904 y 1907 la compañía inglesa El Águila construyó la refinería de Minatitlán (Cfr., Ochoa, 2000:71). 



92 
 

2.2 ¡Somos campesinos montunos28! Los pobladores de El Hato y su 

dinámica socioeconómica 

 
28 El término montuno, es utilizado en general por hombres y mujeres para referirse a que han nacido y 
crecido en el monte, por lo que tienen una forma particular de entender la vida. 
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Familia Oceguera Familia Cobos 

Familia Utrera 

Conformación 
Histórica,  

socio económica  
y cultural de  

El Hato 
 

Cuadro 4. Familias principales que conforman los lazos de parentesco en El Hato, y los cimientos del 
son jarocho en ese lugar. Elaborado: Liliana Jamaica Silva. 
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29 Cabe mencionar que cuando Doña Reina Luna Mauleon me hablaba de la temporalidad, hacía cálculos 
aproximados, pues no recordaba con exactitud la cantidad de años, se basaba en referencias de 
acontecimientos para dar una aproximación de tiempo.  
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Imagen 23. Es una secuencia de fotografías de autoría de Carola Brasche, para mostrar como se hace una 
casa tradicional, en la que participan, niños, jóvenes y adultos; de tal manera que van aprendiendo paso a 
paso como se lleva a cabo. Secuencia de imágenes tomada del perfil de Facebook de Wendy Cao Romero 
Alcalá, septiembre 2014. 

Imágenes 21 y 22. se puede observar en ambas imágenes, algunos de los pasos para la construcción tradicional 
de una casa en la localidad de EL Hato. Foto: Liliana Jamaica Silva, julio 2015. 
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Imagen 24. hombres y mujeres preparando tamales para un fandango de boda. Foto: Liliana Jamaica Silva, 
El Hato, marzo 2020. 
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30 Si se busca en los censos que se han hecho en Veracruz, difícilmente encuentra registrada esta localidad de 
El Hato, por ejemplo: existe un censo realizado en Veracruz en 1940, y no aparece. Pero de acuerdo con las 
conversaciones obtenidas en trabajo de campo, la gente dice que esta ya existía para entonces, sólo que, 
aunque se llamaba, o le conocían como Hato, los papeles de compra venta aparecían con el nombre de la 
localidad Lomas de Alonzo Lázaro, de la que si existe registro en el censo de 1940. Cfr., 6º censo de población 
de Veracruz de 1940. 

Imagen 25. Se puede observar cómo aprenden desde niños a realizar labores propias de la vida cotidiana, 
de las cuales pueden obtener una remuneración, si se dedican a ello.  Foto: Wendy Cao Romero, El Hato, 
agosto 2017. 
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 Imagen 26. Don Luis Oceguera descansando 
después de haber ayudado a matar dos animales 
para la preparación de la comida de una boda. 
Foto: Liliana Jamaica Silva, El Hato Veracruz, marzo 
2020. 
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Imagen 27. Martin Utrera Guatzozón aprendiendo de su papá el oficio de ser músico, Tres 
Zapotes, Veracruz, julio 2014. 
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2.3. ¡Recuerdo que así fue, pero ahora son otros tiempos! 

Transformación de la dinámica socioeconómica 
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31 Coincido con Bertran, que hablar de progreso y modernización requiere un trabajo profundo de 

conceptualización, dado que ambas son categorías que dan mucho de sí, y que a menudo se han usado de 
manera superficial dando por supuesto que todos entendemos lo mismo.  Por otra parte, señala que el 
concepto de modernidad que se ha usado para explicar como el proceso necesario para alcanzar el progreso, 
y que ha sido el discurso dominante en los planes nacionales de desarrollo de países como México; 
básicamente ha significado la incorporación de todos los sectores sociales al sistema económico dominante 
de trabajo y consumo a escala global adaptado e incorporado localmente. Por lo que sugiere que el concepto 
de modernidad no sólo se condicione a esa explicación, sino que se puede entender como “actualización”, 
sobre todo hablando de poblaciones rurales, a las cuales no les debe estar negada la incursión de innovaciones 
(cfr., Bertran, Miriam, 2017).  
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 Imagen 28. Don Mario Cruz Pérez sigue labrando su tierra, una parte la vende, otra la guarda para sembrar, 

y lo que le queda lo destina para la alimentación de su familia. Doña Juliana Cequeda Utrera, se encarga de 

procesar el maíz, frijol, calabazas, etc., para cocinarlas. Por lo tanto, no gasta en comprar esos productos. 

Foto: Liliana Jamaica Silva, Dos Matas, Veracruz, Julio 2018. 
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32 El uso de esta conversación fue autorizado por Mario Cruz Cequeda, quien conoce el destino de este trabajo 
de investigación. La conversación se realizó en el perfil de Facebook de Mario, en julio 2018. 

Imagen 29. Parte de la cosecha fue consumida por las tuzas, no obstante, el campesino agraviado solo 

expresa “llegas a la milpa y te das cuenta de que anoche hubo visitas”. Fotografía de Mario Cruz Cequeda, 

Dos Matas, Veracruz, febrero 2020. 
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Imagen 30. Uso de agroquímicos en el proceso de labranza de la tierra. Foto: Mario Cruz Cequeda, Dos 
Matas, Veracruz, julio 2018. 
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2.4. ¡Vuela, vuela, palomita, si no sabes volar, haremos el viaje a pie! 

La emigración y la búsqueda de mejores ingresos 
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33 Los datos de los testimonios fueron recopilados del Documental: Beyond the Bamba, que muestra parte de 
la migración, de José Luis Utrera Pérez, producido por Marcos Villalobos y Daffodil Altan, Latino Public 
Broadcasting (2016). 
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Imagen 31. En la imagen se puede observar a José Luis trabajando en una empresa de carnes en Wisconsin. 
Foto: tomada del Documental Beyond the Bamba 
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2.5. ¡Somos músicos y campesinos, sabemos hacer de todo! La 

pluriactividad: nuevas formas de ingresos económicos 
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Imagen 32. Se observa a Jesús trabajando en la reparación de una moto. Fotografía: tomada del perfil de 
Facebook de este joven, diciembre 2018. 
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Imagen 33 y 34. Se observa en la imagen dos tipos de pasteles, el primero de izquierda a derecha, es para 
una boda, el otro es para un cumpleaños. Ambos tienen diferentes características, y obviamente el precio 
es distinto. Fotografía: Isaura Lujan, El Hato, marzo 2020. 
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Imagen 35. Elaboración de abanicos para surtir un pedido de recuerdos para una celebración de XV años 
de una jovencita de la localidad. Fotografía: Liliana Jamaica Silva, Julio 2019 
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Imagen 36. Elaboración de una hamaca de bejuco, lista para enviarla a la Ciudad de México. Fotografía: 
Liliana Jamaica Silva, Julio 2019. 
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Imagen 37. Taller de Laudería de Anastasio Utrera Luna, quien actualmente vive en Consolapa, Coatepec 
Veracruz. Fotografía: Liliana Jamaica Silva, Consolapa, enero 2020. 
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Imagen 39. Cartel para la promoción de talleres impartidos por Mario, se puede observar los costos 
que tiene cada uno de dichos talleres. Fotografía: tomada de su perfil de Facebook, enero 2019. 

Imagen 38. En esta imagen se observa a Mario mostrando parte del trabajo realizado en su tierra. 
Fotografía: tomada de su perfil de Facebook, enero 2020 
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Capítulo 3 

Expresiones de la transformación: Nueva 

Economía del son jarocho 

______________________________________________________________________ 
 

El músico -forzosamente- debe existir  

dentro de una sociedad productiva y  

un sistema económico en que él o ella 

 ofrece sus servicios y productos y  

otro u otros pagan por utilizar esos 

servicios y/o adquirir los productos.  

 Randall Ch. Kohl S (2018: 14). 
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3.1. Economía del son jarocho: De bienes artístico-culturales a 

mercancías, como estrategias de subsistencia entre los soneros 

jarochos 
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34 Las rodelas, son una especie de canastilla que se cuelga y ahí se colocan alimentos, para que no estén al 
alcance de los gatos, perros, o las hormigas. 
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  Imagen 41. Muestra otras prácticas productivas que 
complementan o sustituyen a las primigenias. Foto tomada 
del perfil de Facebook de Jesús Utrera Pérez. Cequeda, 
tomada de su perfil en Facebook 

 

Imagen 40. Muestra las prácticas productivas 
primigenias de los soneros. Foto: Mario Cruz 
Cequeda, tomada de su perfil en Facebook 
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Imagen 43. Taller de zapateado fuera de la localidad, 
se da en varias sesiones y con lecciones muy 
específicas. 

Imagen 42. Enseñanza de zapateado en la 
localidad, desde niños aprenden viendo como lo 
hacen los adultos. 
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3.2. ¡No le hace que otros lo toquen! El efecto global del son jarocho 

 
35 El fenómeno global ha sido abordado por diversas disciplinas en diferentes épocas, hay quienes señalan que 
este proceso no se puede delimitar como algo muy reciente, y que por lo tanto se le puede ubicar en varias 
etapas de la historia de la humanidad como son: En primer lugar, situarla junto la aparición de las primeras 
civilizaciones humanas. En segundo, lugar el proceso de globalización con la aparición de la modernidad 
europea durante el siglo XV. En tercer lugar, unirla a la consolidación de la revolución industrial en el siglo XIX. 
Y, por último, considerarla la última etapa de la expansión del capitalismo a escala mundial a finales del siglo 
XX, (Cfr. Martín, Cabello Antonio, 2013). Sin embargo, cabe recalcar que el concepto como tal empezó a tener 
mayor auge en 1990 de la mano de Theodore Levitt, con su artículo “La globalización de los mercados” (1983), 
en el cual mostró que los debates políticos económicos de la época se centraban de manera prominente en 
este fenómeno global, en medio de la apertura de libre comercio y la crisis financiera provocada por tal 
apertura.    
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36 Catalina (Cata como mejor le conocen) Cobos es una señora de más de 50 años, está casada con uno de los 
fandangueros de la localidad y no tienen hijos, es la encargada de la capilla donde se realizan los fandangos 
en honor a la virgen de Guadalupe, y es parte de las bailadoras de son jarocho. Pertenece a la segunda 
generación de soneros de el Hato que han preservado esta tradición musical. 
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Imagen 44. En la imagen se observa como Jesús Utrera de la localidad de El Hato, Veracruz, promociona 
en Facebook las jaranas elaboradas por su papá, las cuales son un pedido que va con rumbo a 
Milwaukee, Estados Unidos. Fotografía: Tomada del perfil se Facebook de Jesús Camerino. 
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La producción del son jarocho refleja las dinámicas y desciciones que toman los 

músicos jarchos, incluso algunas de éstas se llegan a mezclar en diversos planos 

de acción. También permite analizar el manejo de saberes y conocimientos, de 

talentos, capacidades y competencias que se producen entre cada uno de los 

actores, en su afán por procesar, movilizar y sistematizar los recursos artístico-

culturales con los que cuentan, tal como lo veremos en los siguientes apartados. 

3.3.  ¡Yo soy como mi jarana, con el corazón de cedro! El laudero y la 

laudería jarocha 

Imagen 45. Se puede observar como se promueven los talleres de zapateado usando diferentes redes 
sociales, además de los recursos visuales, colores y formas. Fotografía: Tomada del perfil de Facebook de 
Mario Cruz. 
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Imagen 46. Variedad de jaranas construidas en diferentes tamaños y varios tipos de madera. Foto 
Liliana Jamaica Silva, El Hato, Veracruz, julio 2018. 

 



142 
 

 



143 
 

 
37Cfr. Entrevista a Tacho Utrera, en https://www.identidadveracruz.com/2019/11/24/tacho-utrera-con-
estirpe-de laudero/?fbclid=IwAR0jQagV1zeCn5rUQWz2lttabByRvRggh3oDjR1PKKlOLO9558ei-pUFDyY, 
consultado el 24 de noviembre 2019. 

LAUDERÍA 

POPULAR 

LAUDERÍA 

CULTA 

LAUDERÍA 

INDUSTRIAL 

 

LAUDERÍA 

TECNOCIENTÍFICA 

 

LAUDERÍA 

SALVAJE 

 

Reúne todas 
las prácticas 
de fabricación 
de 
instrumentos 
siempre que 
no formen 
parte de un 
oficio. Este 
tipo de 
laudería 
recurre a 
formas 
imaginativas y 
espontáneas, 
pero también 
en gran parte 
a la rutina y la 
repetición.  

Es el conjunto 
de prácticas 
propias de 
artesanos 
formados, 
durante 
varios años, 
en el taller de 
un maestro o 
en una 
escuela 
especializada. 
Es una 
práctica 
basada en el 
saber teórico 
y de la 
experiencia.  

Designada así 
por la 
fabricación 
industrial y 
parcialmente 
mecanizada de 
los 
instrumentos 
musicales 
heredados de la 
tradición 
artesanal. El 
instrumento se 
convierte en un 
producto 
estandarizado. 

Se incluyen en 
este tipo, a los 
instrumentos de 
siglos XX y XXI, 
cuyo 
funcionamiento 
tiene que ver con 
ondas 
electroacústicas, 
dispositivos 
informáticos y 
digitales  

Particularmente 
se refiere a la 
fabricación de 
instrumentos 
acústicos 
tradicionales a 
partir de 
materiales 
reciclados o de 
elementos 
destinados a 
ese uso. Por 
ejemplo: la 
fabricación de 
una trompeta 
con material 
PVC, un violín 
con un bidón de 
gasolina, etc.  

Cuadro 6.  Elaborado con las características que señala (Séve 2018: 59-63). Elaboración personal. 
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Imagen 47. Esteban Utrera trabajando con 

palma real, para la elaboración de utensilios 

para la casa. Foto: Itzel Vargas García, El Hato, 

diciembre 2011. 

 

Imagen 48. Esteban Utrera, músico y constructor de 

instrumentos, enseñó a sus hijos y a muchas personas 

cercanas a la región. Foto: José Andrés García, El Hato, 

diciembre 2011. 
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Imagen 49.  En la imagen se puede observar parte de la elaboración de una jarana jarocha, y una de 
las herramientas utilizadas para ello. Foto: Tomada del perfil de Facebook de laudería de Tacho Utrera.  

Imagen 50. Jarana primera terminada para su venta. Foto: 
Tomada del perfil Facebook de laudería de Tacho Utrera. 
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Imagen 51. Camerino Utrera Luna fabricando una jarana en su taller de laudería, en El Hato, Veracruz. 
Foto: José Andrés García Méndez, junio 2010. 
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Imagen 52. En la imagen se pueden apreciar varias partes que conforman una jarana: Caja de resonancia, 

brazo y cabeza donde van las cuerdas, y la tapa. Foto: José Andrés García Méndez, diciembre 2012. 
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Imagen 53. Ciro Cruz aprendiendo y trabajando en el Taller de Camerino Utrera Luna, en El Hato 
Veracruz. Foto: José Andrés García Méndez, enero 2016. 
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Imagen 54. Se puede apreciar el taller de Ciro Cruz, en la localidad de Dos Matas, con pocas herramientas, 
pero como él dice “poco a poco lo voy a mejorar, casi no tengo muchas herramientas, pero lo bueno es 
que de aquí salen jaranas chingonas y las vendo, así compraré más y mejor material”. Foto: Liliana 
Jamaica Silva, Dos Matas, Veracruz, julio 2018. 
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3.4. ¡Así aprendí yo! Talleres de zapateado y ejecución instrumental 

generadores de salarios 
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Imagen 55. Mario Cruz y su grupo de son jarocho, en la escuela primaria de Paso del Amate, Veracruz.  
A un costado se puede leer la importancia de esta enseñanza dentro del programa docente de dicha 
escuela. Foto tomada del perfil de Facebook de Mario, junio 2019. 
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Imagen 56. Documento otorgado por la Escuela de Bellas 
Artes del Estado de México, por haber impartido su taller de 
zapateado tradicional a alumnos de danza. Foto extraída del 
perfil de Facebook de Mario, octubre 2019. 

Imagen 57. Cartel promocional para los talleres, en el 
que se pueden observar costos y tiempo de 
impartición. Cabe mencionar que éste es uno de 
tantos carteles diferentes que tiene Mario para la 
promoción de sus talleres, los cuales promueve a 
través de las redes sociales. Foto extraída de su perfil 
de Facebook, octubre 2019. 
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Imagen 58. Cartel promocional para talleres de 
zapateado, jarana y canto jarocho impartido por 
Iván Fernández Farías. Foto extraída de su perfil 
de Facebook, junio 2018 

Imagen 59. Difusión de instrumentos y tradiciones 
del Sur de Veracruz, y taller de zapateado impartido 
por Quique Vega. Foto extraída de su perfil de 
Facebook, junio 2019 
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Imagen 60. Cartel de Promoción de talleres para llevar a cabo la tradición de la Rama, la cual se lleva a 

cabo como parte de las festividades decembrinas. Foto extraída del perfil de Facebook de Juan Pablo 

Campechano Yan. 
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3.5. ¡Manos tejedoras de esperanza! El papel de las mujeres como 

soportes y apoyos económicos  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 61. Doña Reina Luna y su hija Elizabeth, ayudando a don Esteban en la elaboración de una hamaca.  
Foto: Liliana Jamaica Silva, El Hato, Veracruz, enero 2012. 
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https://www.redalyc.org/jatsRepo/859/85949468006/html/index.html#redalyc_85949468006_ref60
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Imagen 63. Tejedoras de la cooperativa intercambiando ideas, diferentes técnicas y combinación de 
colores, El Hato, Veracruz. Foto tomada del perfil de facebook de la Cooperativa de Mujeres, octubre 
2017.  

Imagen 62. Mujeres de la Cooperativa “Artextil de El Hato” participando Enel taller de costura y patronaje, 

en EL Hato, Veracruz, junio 2014. Foto: extraída del perfil de Facebook de la cooperativa Artextil de El 

Hato. 
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Imagen 64. Cartel promocional para la exhibición y venta de los productos elaborados por las mujeres 

de la Cooperativa de El Hato. Foto: extraída del perfil de Facebook de la cooperativa Artextil de El 

Hato. 
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Imagen 65. Jacinta Guatzozón mostrando una de las blusas terminadas para su venta. Foto: Liliana Jamaica 
Silva, El Hato Veracruz, julio 2019. 
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Imagen 66. Algunas mujeres de la Cooperativa Artextil, recibiendo un taller de teñido de hilos y textiles 
con tintes naturales. Foto: Liliana Jamaica Silva, El Hato, Veracruz, marzo 2019. 
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Imagen 67. Puesto para la venta de productos de son jarocho, en espacios de difusión de la cultura. Foto: 

extraída del perfil de la cooperativa Artextil de El Hato. 
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Capítulo 4  

Reconfiguración económica del son jarocho: 

Más allá del ámbito local 

____________________________________ 

Los afectos del corazón están 

divididos como las ramas del cedro. 

Si el árbol pierde una rama gruesa, 

sufre, pero no muere: 

gasta toda su vitalidad en la próxima rama, 

para que crezca y llene el lugar vacío. 

Khalil Gibran (2019: 14) 
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Etapa 3.

Distribución:

local,nacional,

internacional 

*Redes sociales ciberneticas: Whatsaap,
Facebook, Correo electrónico.

*Redes sociales: de Parentesco, amistad

*Eventos culturales

*Fiestas patronales tradicionales

*Fandangos

Etapa 4.

Consumo: 

individual, grupal

Local:

*Objeto de uso

*Objeto patrimonial

Externo:

*Objeto de uso

*Objeto de ornamento

*objeto de las redes cibernéticas

Cuadro 7. En este cuadro, se muestran las dos últimas etapas de la economía del son jarocho, en la cual 
surgen dos tipos de actores: los que distribuyen (no sólo son los mismos productores, sino que existen 
otras personas que llevan acabo esta acción), y los que consumen. 
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4.1 ¡Si me buscas, ya sabes dónde encontrarme, sólo dale clic en mi 

perfil! Distribución de la producción musical 
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Imagen 68. captura de pantalla del perfil de Facebook de Jesús Utrera, en donde pone fotografías 
del proceso de elaboración de las jaranas, con la finalidad de promover la venta de éstas. 



171 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen 69. Captura de pantalla del perfil de Facebook del grupo de mujeres que elaboran vestimenta para los 
fandangos: blusas, faldas, guayaberas, fondos, refajos, etc. Son alrededor de cuarenta mujeres las que han optado 
por esta labor. Emplean las redes sociales para promover su mercancía. 
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Imagen 70. impartición de un taller de ejecución musical, para estudiantes de la Licenciatura en Danza, 
del Instituto Nacional de Bellas Artes, quienes fueron llevados por dos de sus maestros, para que 
aprendieran el contexto social del son jarocho dentro de uno de sus lugares de origen, este taller se realizó 
en marzo 2019. Fotografía: Liliana Jamaca Silva, El Hato, Santiago Tuxtla, Veracruz 
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Imagen 71. En esta imagen se puede apreciar parte de los recursos que emplean para ofrecer, en este caso, 
un concierto con dos grupos muy conocidos dentro del medio sonero jarocho, El Mono Blanco y Yacatecuhtli. 
Foto: Obtenida del perfil de Facebook de Mario Cruz. 
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4.2. ¡Tons qué, ¿van a ir? ¡Ahí les paso mis datos por internet! Las 

redes sociales y la distribución 
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Imagen 72. En la imagen se puede observar la estrategia de los soneros jarochos, para poder enfrentar la 
situación económica por la que atraviesa nuestro país a causa de la pandemia mundial. Foto: tomada del 
perfil de Facebook de Sael Bernal, 28 de abril 2020. 
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Imagen 73. Lucero Farías joven jaranera del El Hato, actualmente vive en la Ciudad de México y se dedica 
a dar clases de zapateado y son jarocho. También ha buscado estrategias para continuar con su trabajo 
artístico. Foto: tomada de su perfil de Facebook, abril 2020. 
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Imagen 74. Se puede observar el ejemplo de dos libros de Juan Meléndez, que sirven de material didáctico 
para todos aquellos que se interesen en conocer y aprender son jarocho. Fotografías: Tomadas de su perfil 
de Facebook.  
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4.3. ¡Sino fuera porque tengo parientes y amigos afuera de aquí! Las 

redes de parentesco en la distribución 
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Imagen 75. La imagen es una captura de pantalla del perfil de José Luis Utrera, en donde se puede percibir 
a los participantes del primer día del taller que dio en ese lugar. A su vez, también se pueden ver los 
comentarios al respecto.  
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Imagen 76. Cartel para difundir los talleres de Camerino Utrera, en Milwaukee, Estados Unidos, en 
septiembre del 2019. Foto: tomada del perfil de Instagram de Linda Araceli. 
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Imagen 77.  Se pueden observar algunos de los textiles elaborados por las mujeres de El Hato. Foto: 
tomada del perfil de Facebook del grupo de mujeres Artextil de El Hato. 

Imagen 78. Para que funcione la distribución de la producción de estas mujeres, es necesario contar con 
una estructura en la que se distribuyan las tareas, en este caso, hay alguien que se dedica a difundir a 
través de redes como Facebook, o Instagram, ya que estas páginas necesitan estar en constante 
actualización y comunicación con el consumidor. Fotografía Tomada del perfil de del grupo de mujeres 
Artextil de El Hato. 
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Imagen 79. En esta imagen se puede observar, la búsqueda de estrategias para vender jaranas jarochas, pero, 
sobre todo, se observa como se maneja dicha oferta dentro del circulo de “amigos”, que como lo mencione 
dentro del texto, funciona como circuito de circulación de la producción sonera. Foto: tomada del perfil de 
Facebook de Raquel Vega, mayo 2020. 
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4.4. ¡En el mundo han de existir miles de profesiones, pero a mi no me 

presiones, nací para ser artista! Mercados emergentes nacionales e 

internacionales de son jarocho 
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Imagen 80. Se pueden observar dos ejemplos de carteles que promocionan las actividades musicales del 
grupo japonés de son jarocho “Los Laguitos”, cuya finalidad es difundir y dar a conocer esta práctica 
musical en Japón. Fotos: Tomadas del perfil de Facebook de dicho grupo juvenil. 
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38 Cabe destacar que desde los años 40 del siglo pasado, existen datos que indican el trabajo del músico 
jarocho fuera de su entorno de origen, con cuya práctica obtenía una remuneración, por lo tanto, se pueden 
encontrar soneros jarochos tocando en diversos estados del país. Específicamente hablando de Veracruz, se 
encontraban, y se encuentra interpretando sones jarochos en el Puerto de Veracruz músicos de son jarocho 

Imagen 81. Se observa un cartel promocional, en donde la música Lucero Farías coloca frases como: de 
Veracruz a Santiago de Chile, o Taller de zapateado tradicional, con lo cual hace énfasis en que es de tipo 
original y regional, ya que hoy en día se encuentran músicos y talleristas de otros lugares, ajenos ello. 
Foto: tomada del perfil de Facebook de Lucero Farias, abril 2020. 
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nombrados marisqueros “músicos ambulantes que tocan en las calles del centro de la Ciudad o en los 
negocios, como restaurantes y bares” (Kohl, 2018: 30). Mayoritariamente los nichos de trabajo son las 
marisquerías (lo cual tiene que ver con el contexto de comida proveniente del puerto pesquero) por lo que 
hubo una modificación y diferenciación de los soneros tradicionales, ya que “La música se aceleró para 
alcanzar el grado de interés necesario de alguien que escucha y no de alguien que participa en una fiesta, 
además de que se enfatizó la ejecución virtuosística de los instrumentos más virtuosos como el arpa o el 
requinto (Figueroa 2007:88), lo cual se entiende dentro de un contexto económico en el que los músicos 
insertan parte de sus bienes culturales.  
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Imagen 82. En el cartel se pueden observar frases que enfatizan el carácter simbólico de esta música, y 
que legitima a quien va a construir, dar el taller, o vender un instrumento del son jarocho. Este ejemplo, 
refuerza lo que señale en el párrafo anterior, sobre desarrollo de estrategias de selección y control de 
dichos bienes, a través de los medios tecnológicos que son una extensión simbólica, una manera de 
expandir la oferta de su producción. Fotografía: tomada del perfil de Facebook de este músico. 
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Imagen 83. A los músicos de este grupo de 
jaraneros, se les ocurrió desde hace más de 
cinco años, realizar un retiro de cinco días, el 
cual tiene por objetivo enseñar de manera 
específica, el contexto de esta tradición 
musical, así como la ejecución de talleres para 
aprender a tocar, bailar y cantar. Tal evento 
tiene un costo específico, con cupo limitado. 
Fotografía: Tomada del perfil de Facebook del 
“Grupo Mono Blanco”. 

Imagen 84. Parte del trabajo que realizan 
los músicos jarochos, tiene que ver con 
un sector que representa un mercado a 
futuro, los niños. Este taller es impartido 
por Violeta Romero, joven jaranera y 
bailadora. Fotografía: Tomada de su 
perfil de Facebook  
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Imagen 85. En la imagen se puede observar uno de los primeros carteles de difusión de Mario Cruz, en el 
cual se pueden observar pocos detalles, sin embargo, de acuerdo con Mario, tuvo el efecto necesario. 
Cabe mencionar que los carteles posteriores ya están más elaborados. Fotografía: Tomada de su perfil de 
Facebook  

Imagen 86. Cada jaranero escoge elementos propios de esta música, en este caso el taller es para 
aprender desde lo más básico, como la afinación y el conocimiento de saber cambiar cuerdas al 
instrumento. Fotografía: Tomada del perfil de Instagram de Moisés Gallegos. 
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4.5. ¡Me dijeron que había un fandango y vine a vender mis 

chácharas! Activación de otras mercancías posibles gracias al son 

jarocho 
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Imagen 87. Se puede observar a Doña Juana vendiendo donas de papa y camote a los jóvenes asistentes 
a el taller de Jarana y zapateado. Fotografía: D. Marcela Corredor Palacios, El Hato, marzo 2019. 
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Imagen 88. Se puede observar la venta de frituras y semillas en un fandango de boda, el señor los llevó a 
ofrecer oportunamente cuando la gente estaba esperando que sirvieran la comida, el vendedor gritaba 
ofreciendo sus productos “una botana para aguantar, no se quede con las ganas de una botanita”. 
Fotografía: Liliana Jamaica Silva, El Hato, marzo 2020. 
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Yo soy como mi jarana, 

con el corazón de cedro, 

por eso nunca me quiebro 

y es mi pecho una campana; 

y es mi trova campirana 

como el cantar del jilguero, 

por eso soy jaranero 

y afino bien mi garganta 

y mi corazón levanta 

un viento sobre el potrero. 

(Décima de Arcadio Hidalgo, 

Fotografía: Anastasio Utrera 

Luna, abril 2020.) 
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Consideraciones Finales 

____________________________________________  
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